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INTRODUCCIÓN            

 

El presente informe de Tesis de la carrera de Licenciatura en Pedagogía y 

Ciencias de la Educación, corresponde a la ejecución  final del estudiante 

que haya finalizado y aprobado la totalidad de los cursos contenidos en el 

pensum de estudio respectivo. La investigación  se llevó a cabo en el 

Instituto Nacional de Educación básica, jornada vespertina, del municipio de 

Ipala, departamento de Chiquimula.  

 

Este informe se presenta en cinco capítulos, de la siguiente manera: 

 

CAPÍTULO I. Diagnóstico. Esta fase se realiza sobre la recopilación de 

información de los datos concernientes al municipio de Ipala, en cuanto a su 

ubicación geográfica, micro-regionalización, demografía (población, 

estructura por edad y sexo), concentración poblacional, condiciones de vida 

y distribución de etnias y flujos migratorios. Se presenta además una 

semblanza de su historia, sus tradiciones, evolución histórica. Educación y 

analfabetismo, así como su nivel promedio de escolaridad. En cuanto a la 

institución beneficiada, se detectan sus carencias y necesidades,  que 

derivan en la inexistencia de un periódico escolar en el Instituto Nacional de 

Educación Básica, jornada vespertina, del municipio de Ipala, departamento 

de Chiquimula. 

 

CAPÍTULO II. Planteamiento del Problema. Se resume que el presente trabajo 

tiene como propósito fundamental, establecer la estructura de una solución  

de enseñanza con una técnica que motive la participación de los estudiantes 

a través del  periódico escolar; se plasmaron objetivos, metas,  cronograma 

de actividades en el planteamiento; además se expresa el carácter didáctico-

pedagógico y la descripción del mismo que consiste en la elaboración de un 

Periódico Escolar y su justificación. 

 



 
 

 

 

CAPÍTULO III. Proyección educativa a través del Periódico Escolar. En este 

capítulo se detallan las actividades programadas para la investigación de 

estrategias de enseñanza a través del Periódico Escolar.  

 

 

CAPÍTULO IV. Fundamentación teórica. En este capítulo se recopilan todos 

los elementos como un esquema temático de la teoría de apoyo de la 

investigación para el Periódico Escolar, que consiste en una metodología a 

utilizar, obtener y presentar, los datos que integrarán el cuerpo del estudio, 

para justificar la importancia del Periodismo Escolar como elemento básico 

y de apoyo, a la acción enseñanza-aprendizaje. 

 

 

CAPÍTULO V. Pasos para elaborar un periódico escolar.  En este capítulo se 

detallan, paso por paso, las acciones a realizar para elaborar un periódico 

escolar, presentando el producto obtenido. 
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CAPÍTULO I. 

 

DIAGNÓSTICO. 

1.1 MUNICIPIO DE IPALA. 

Ubicación geográfica. 

El municipio de Ipala se localiza al sur de la cabecera departamental de 

Chiquimula y colinda al norte con el municipio de San José La Arada, al 

poniente con el municipio de San Luis Jilotepeque, del departamento de 

Jalapa, al sur con el municipio de Agua Blanca, departamento de Jutiapa, y 

al oriente con el municipio de San Jacinto, Chiquimula. La altura promedio 

del municipio es de 823 metros sobre el nivel del mar (msnm) y se encuentra 

dentro de las coordenadas delimitadas por los paralelos 14°32’30”, 14°32’24” 

de latitud norte y los meridianos 89°37’00”, 89°42’00” de longitud oeste. 

     Cuenta con un área aproximada de 228 kilómetros cuadrados y dista 28 

kms. de la cabecera departamental, Chiquimula y 203 de la ciudad capital por 

la ruta CA-9 Norte hasta llegar a Río Hondo donde se toma la ruta CA-10 para 

llegar al municipio de San José La Arada y posteriormente al municipio de 

Ipala. La otra vía  de acceso es tomando la ruta panamericana CA-1 oriente, 

de la capital hasta llegar al municipio con un recorrido de 176 

kilómetros.(Consejo Municipal de Desarrollo, 2010, pág. 19). 

Todas las comunidades del municipio se encuentran intercomunicadas con 

la cabecera municipal por medio de carreteras de terracería, transitables 

durante todo el año. Como algunas de ellas se ubican a las carreteras que 

conducen a los departamentos de Chiquimula, Jalapa y Jutiapa, se 

comunican por vías asfaltadas con las cabeceras departamentales  y otros 

municipios de la región. 
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Los habitantes del municipio de Ipala, se ven favorecidos por el transporte 

extraurbano de pasajeros y de carga que circula de y hacia la ciudad Capital 

y los departamentos de Chiquimula, jalapa y Jutiapa, ya que pueden utilizar 

el transporte para trasladarse a otras comunidades o municipios o bien, para 

enviar sus productos o mercaderías a otros lugares para su 

comercialización. 

El transporte de pasajeros, se realiza utilizando buses extraurbanos, 

microbuses, pick-ups o vehículos de uso particular. Es muy utilizado el 

transporte particular como automóviles y pick-ups en el área urbana y rural.  

 

 

1.2 Micro regionalización. 

En el municipio de Ipala, los centros poblados se han agrupado aen áreas de 

características climáticas, socio-culturales y económicas similares, con el 

propósito de buscar soluciones integrales que den respuesta a las 

necesidades que actualmente tienen los pobladores. 

MICRO REGIÓN I 

(Centro) 

Cececapa 
El Obraje 
La Esperanza 
Cruz de Villeda 
Coronada Arriba 
Poza de la Pila 
Jicamapa 
El Rosario 
La Coronada 
El Calvario 
Cabecera Municipal 
El Suyate. 
 
MICRO REGIÓN II 
(Suroeste) 
 
El Sauce  
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Cofradías 
San Francisco 
Horcones 
Chaparroncito 
San Isidro 
El Chagüitón 
 
MICRO REGIÓN III 
(Noreste) 
 
El Ciracil 
La Granja 
Ceniceras 
Dolores 
Chagüite 
Las Cruces 
El Jocote 
 
MICRO REGIÓN IV 
(Sureste) 
 
El Cuje 
El Amatillo 
El Jute 
Cacahuatepeque 
Julumichapa 
La Tuna 
Agua Tibia 
Los Achiotes 
Caña Vieja 
.(Consejo Municipal de Desarrollo, 2010, pág. 22). 
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1.3 Población desagregada, por sexo, urbana  y rural, por aldeas y caseríos. 
 
 

Municipio   Categoría       Hombres Mujeres Población 
urbana 

Población 
rural 

Total 

IPALA Municipio     9,173 10,111             5,132    14,152 19,284 
 

IPALA Cabecera    2,400  2,732  5,132   5,132 
 

EL AMATILLO Aldea      159         159        318      318 
 

EL CALVARIO Aldea      240     297        537 537 
 

CACAHUATEPEQUE Aldea     348       431        779   779 
 

CHAPARRONCITO Aldea     290     312        611   611 
 

EL SAUCE Aldea     203     229        432   432 
 

EL JOCOTE Aldea     121     149        270   270 
 

EL JUTE Aldea     166     213        379   379 
 

EL ROSARIO Aldea     538     617     1,155 1,155 
 

EL PAXTE Aldea       16         7          23      23 
 

JICAMAPA Aldea      533     462       995    995 
 

LA ESPERANZA Aldea      148    156       304    304 
 

LOS ACHIOTES Aldea      260    284       544    544 
 

LA TUNA Aldea     161    183       344    344 
 

LA CORONADA Aldea     206    228       434    434 
 

LAS CRUCES Aldea     128    119       247    247 
 

EL OBRAJE Aldea     357    385       742    742 
 

SAN FRANCISCO Aldea     226    250       476    476 
 



5 
 

 

SAN ISIDRO Aldea     110    130       240    240 
 

AGUA TIBIA Caserío     29      47         76      76 
APANTE Caserío        20     21          41      41 

 
CECECAPA Caserío       154   142         296     296 

 
CENICERAS Caserío         95   105         200     200 

 
TIANQUE Caserío         65     68         133     133 

 
CIRACIL Caserío  56     73          129     129 

 
CRUZ DE VILLEDA Caserío        18    24          42      42 

 
CAÑA VIEJA Caserío       194   194         388     388 

 
CARBONERAS Caserío        14     25          39       39 

 
CUEVITAS Caserío        30     22          52       52 

 
CHAGÜITÓN Caserío        53     58        111     111 

 
EL CUJE Caserío        81     94        175     175 

 
EST. AGUA BLANCA Caserío        82     82        164     164 

 
GUACHIPILÍN Caserío        56     70        126     126 

 
JOCOTE DULCE Caserío       19     19          38       38 

 
EL JICARAL Caserío       37     37          72       72 

 
JOCOTILLO Caserío       52     56         108     108 

 
LOS HORCONES Caserío      107    118         225     225 

 
LA GRANJA Caserío      102    114         216     216 

 
LA PILA Caserío      118    152        270     270 

 
LAS COFRADÍAS Caserío       49     57        106     106 
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LOS CERRITOS Caserío       84     66        150     150 

 
LA PEÑA Caserío       38    38        81      81 

 
LA LIMA Caserío       82   112       194    194 

 
MONTE GRANDE Caserío       18     37         55     55 

 
SAN LORENZO Caserío       17     13        30     30 

 
EL SUYATE Caserío     140    132       272    272 

 
LA ZARZONA Caserío      45     53        98     98 

 
EL CAULOTE Caserío      90     88       178    178 

 
DOLORES Caserío      92     86       178    178 

 
LLANO GRANDE Caserío      48     49        97      97 

 
BUENA VISTA Caserío      27     44        71      71 

 
LA CUMBRE Caserío      11     11        22      22 

 
LAS FLORES Finca      27     28       55      55 

 
JULUMICHAPA Finca    100    98      198     198 

 
EL ORÉGANO Finca        9      7        16       16 

 
OSCURANA Caserío       29     20        49       49 

 
NAPOLEÓN Caserío       23     31        54       54 

 
POBLACIÓN 
DISPERSA 

Otra        54       48       102    102 

ARROZALES Paraje        23       26         49      49 
 

LA LAGUNA Caserío       20       30         50      50 
 

 
(Consejo Municipal de Desarrollo, 2010). 
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1.4 DEMOGRAFÍA. 

 

1.4.1 Población. 

 

El municipio de Ipala tiene una población de 19,850 habitantes, de los cuales 

el 73.4 % reside en el área rural y el restante 26.6 % se ubica en el área 

urbana, específicamente en los centros poblados y caseríos del municipio. 

El crecimiento vegetativo para el municipio es de 1.71 % que indica un 

crecimiento bajo de la población en relación a los demás municipios del 

departamento, los cuales superan el 2 % de crecimiento población. 

 

1.4.2 Estructura por edad y sexo. 

 

Del total de la población del municipio de Ipala, el 52.73 % son mujeres y el 

restante 47.27 %, hombres. Dentro de los grupos etarios, se observa que el 

total de niños menores de 5 años representa el 15.94 % de la población, 

razón por la cual es indispensable implementar acciones encaminadas a 

fortalecer la salud y nutrición de los niños. Otros grupos etarios importantes 

son: de 5 a 9 años, 14.87 %, de 10 a 14 años 13.35 %, de 15 1 19 años, 10.95 

% y de 20 a 24 años, con el 5.3 % de la población; lo que constituye una 

ventaja para el municipio, porque precisamente en estas edades inician los 

procesos educacionales, costumbres, hábitos y cultura de los pueblos, 

además de encontrarse en estos grupos, la mayor parte de la población 

económicamente activa. 

 

1.4.3 Concentración poblacional. 

 

El municipio de Ipala reporta una densidad población de 86 habitantes por 

kilómetro cuadrado, que lo ubica como uno de los municipios con menor 
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densidad poblacional en el departamento (…) de las microrregiones 

establecidas en el municipio, se observa que la micro región sureste, que se 

ubica en las cercanías del volcán de Ipala, es la que cuenta con una mayor 

densidad de población y es el área donde se concentran las actividades 

productivas más representativas del territorio.(Consejo Municipal de 

Desarrollo, 2010, págs. 23, 24). 

 

1.4.4 Condiciones de vida. 

 

El municipio de Ipala reporta una tasa de migración permanente de 24.3 %, 

esto indica que alto porcentaje de la población sale del municipio de forma 

permanente en búsqueda de empleo que les permita mejorar las condiciones 

económicas y así tener una mejor calidad de vida. La migración temporal es 

también un indicador importante puesto que el 5.99 % de la población migra 

a otros municipios del departamento en épocas establecidas, ya sea a fincas 

del departamento de Zacapa durante la temporada de corte de frutas (melón, 

sandía, mango) y a fincas de los municipios de Esquipulas, Olopa y 

Quezaltepeque, durante la temporada de corte de café.Ipala es el segundo 

municipio del departamento de Chiquimula que reporta menor índice de 

pobreza, puesto que reporta un 42.89 %, de la cual el 6.01 % de la población 

vive en extrema pobreza, es decir que sobreviven con ingresos menores a 

un dólar por día, sin embargo la mayor parte de la población rural carece de 

los servicios básicos de salud, educación, agua, etc. 

 

1.4.5 Distribución por etnias y flujos migratorios. 

 

La mayoría de la población del municipio de Ipala es ladina (99.8 %) y el  

restante porcentaje corresponde a personas de otras etnias no propias de la 

región, sino son pobladores que han emigrado de otros territorios del país, 

en busca de mejores expectativas de vida, específicamente han migrado 

buscando mejores oportunidades de comercio. 
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El movimiento migratorio en el municipio de Ipala se caracteriza por el 

movimiento de personas dentro del municipio, quienes se trasladan a fincas 

de tomate a vender su fuerza de trabajo durante temporadas específicas. 

Además de ello, cierto porcentaje de la población, se traslada a otros 

municipios del departamento a realizar también labores agrícolas en otros 

cultivos. La ubicación geográfica del municipio se considera estratégica 

puesto que es un área donde convergen pobladores de los municipios de 

San Luis Jilotepeque (Jalapa) y de Agua Blanca (Jutiapa), así como del 

propio municipio, lo que permite que constantemente el territorio sirva de 

lugar de paso para los habitantes de poblados aledaños, tanto del 

departamento como de departamentos vecinos. 

 

Ipala es uno de los pocos municipios de la república de Guatemala en que la 

presencia indígena es poca o nula, es decir, el 99 % de la población es 

ladina, por su riqueza territorial y la belleza escénica, el municipio se presta 

para que los habitantes de otros municipios, incluso de otros países, opten 

por vivir en el municipio de Ipala y que este presta las condiciones para 

poder hacer vida en este lugar. 

 

En cuanto a su idioma, el único que se habla en el municipio es el español. 

Sin embargo, según el mapa lingüístico del siglo XVI, se mencionaba la 

existencia de lenguas mayas, tales como el Pokoman y el Ch’ortí. 

 

 

1.4.6 Otras características generales del municipio de Ipala. 

 

El municipio de Ipala se encuentra ubicado sobre las tierras altas del 

pacífico y en la región fisiográfica conocida como cadena volcánica, por lo 

que su terreno presenta formas irregulares en su mayor parte, 

principalmente en el oriente, donde predominan áreas montañosas y 
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quebradas; sin embargo, existen valles y planicies alrededor del volcán de 

Ipala, se considera que el 8 % de los terrenos lo constituyen extensiones 

pedregosas, arcillosas y con residuos volcánicos poco filtrantes. 

 

Ipala se encuentra dentro de dos cuencas, al norte del río Motagua y al sur 

con la cuenca de los ríos Ostúa y Güija. Los ríos principales son: San 

Sebastián, Grande y Culima. Asimismo, el sistema hidrológico del área está 

formado por la subcuenca del río Cacahuatepeque y la cuenca del río Lempa 

de la república de El Salvador. Además, se cuenta con nacimientos de agua 

importantes como La Toma que abastece de agua entubada que sirve para 

abastecer(sic) el sistema de distribución de agua de la población de la 

cabecera municipal, la aldea La Esperanza y a otras aldeas circundantes. El 

municipio cuenta, además de los ríos principales, con el Cacahuatepeque, 

Poza de la Pila y El San Francisco, los ríos intermitentes o de invierno son 

León, Suyate, Español  y Zanjón Amatillo.  

 

El municipio de Ipala cuenta con dos zonas de vida bien definidas: la del 

Bosque Húmedo subtropical y del Bosque Seco Subtropical. 

 

Los terrenos de estas zonas tienen suelos de buena calidad, utilizando 

regadío pueden emplearse para cultivos rentables como caña de azúcar, 

frijol, maíz, sorgo, ajonjolí, maní, chile, tomate, yuca, sandía, melón, ocra, 

pastos y otros cultivos propios de la agricultura intensiva. En algunos 

lugares pueden cultivarse plantas perennes como mango, guanaba y 

marañón.(Concejo Municipal de Ipala (PDM-OT), 2012-2025).0 
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1.4.7 Historia. 

 

La historia del municipio de Ipala se remonta al año 1690, cuando el capitán 

Don Francisco Antonio de Fuentes y Guzmán, describe el corregimiento de 

Chiquimula de la Sierra, en el que se refiere a Ipala con el nombre de San 

Ildefonso, contándose entonces con cincuenta y siete tributarios que 

corresponden al número de doscientos veintiocho habitantes. 

 

En ocasión de la vista pastoral que realizó el arzobispo, Dr. Don Pedro 

Cortés y Larraz a su diócesis de 1768 a 1770, llegó a la entonces parroquia 

de San Luis Jilotepeque (mencionada Xilotepeque) que tenía como anexo a 

su cabecera  al pueblo denominado entonces Icpala. Anotó que el mismo 

estaba a cuatro leguas de su cabecera y que tenía 156 familias con 888 

personas, las que serían indios, pues nada dice el cura de ladinos y me 

persuado que en caso de haber, serían pocos cuando nada se dice de idioma 

castellano. 

Esta parroquia necesita dividirse para que su administración fuera 

competente; debido a la gran cantidad de gente, malos caminos, ausencia de 

médicos y medicina, además sus pobladores hablaban dos idiomas distintos 

(Pocoman y Cho’rti). 

 

Alrededor del año 1800 escribió Domingo Juarros que Ipala correspondía al 

curato de San Luis Jilotepeque, en el partido de Chiquimula, sin mayores 

datos adicionales. 

 

Con el nombre de San Ildefonso Icpala como se conocía y perteneciendo al 

curato de San Luis Xilotepeque o San Luis Jilotepeque, en el “Estado de 

Curatos del Arzobispo de Guatemala del Real Tribunal y Audiencia de la 

Contaduría de Cuentas, del 8 de julio de 1806”, aparece con 58 tributarios; 

no figura el total de habitantes. 
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Poblado antiguo, Ipala se mencionó en la Constitución Política del Estado de 

Guatemala promulgada por su Asamblea Constituyente el 11 de octubre de 

1825, como perteneciente al circuito Chiquimula. 

 

Al distribuirse los pueblos del Estado para la  administración de justicia por 

el sistema de jurados, como figura en la Recopilación de Leyes de Pineda 

Mont, al tenor del Decreto del 27 de agosto de 1936 y solo para ese fin, el 

pueblo se adscribió al circuito de Chiquimula. Como Ipala y perteneciente al 

circuito  Jilotepeque, distrito, figura en la tabla de elección de diputados a la 

Asamblea Constituyente, conforme Decreto número 225 del 9 de noviembre 

de 1878.   

 

Finalmente, es posible que el nombre de Ipala provenga del vocablo 

Nahuápec, formado de las raíces Icpa-Tepec, que significa “lugar del 

mundo” o bien “asiento del gobierno”. Los fonetos de la palabra los 

suministra Icpatl-Hilo de Algodón, para significar Icpalli, la silla o asiento 

Azteca para los gobernadores o Reyes.(Consejo Municipal de Desarrollo, 2010). 

 

 

 

LA HACIENDA. A mediados del siglo XVI, a pedidos de los religiosos y de los 

intereses de la Corona Española, se emitieron las Leyes Nuevas, donde el 

“indio” quedaba en situación de Trabajador Libre, es decir, abolían la 

esclavitud. Pero los conquistadores y primeros colonos no aceptaron la 

obligación de contratar a los “indios” para trabajar y no permitieron la 

adopción del salario. 

 

Fue entonces cuando se comenzó a obligar a los “indios” a acudir a las 

HACIENDAS de los españoles, las cuales estaban estratégicamente situadas 

a poca distancia de los Pueblos de “indios”, pero sin la posibilidad de ser 

retenidos en ellas, tenían que volver a sus pueblos. 
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Tenían que acudir al Repartimiento todos los “indios” varones en edad de 

trabajo, se exceptuaban los “indios” nobles y que eran junto al cura 

encargados de repartir. En el seno de los pueblos todos los domingos por 

las tardes estaban llegando los “indios” trabajadores de la semana anterior y 

juntando y preparando los de la semana siguiente.(Martínez, 1970.) 

 

En Ipala se pueden mencionar algunas de las Haciendas que practicaron el 

mencionado Repartimiento Feudal de “Indios”, los cuales eran obligados a 

trabajar a cambio de una paga insuficiente y a veces sin ninguna paga. 

 

HACIENDA SAN ANTONIO JICAMAPA, año de 1624 propiedad de Bartolomé 

Nájera y de la Orden Religiosa de San Domingo. 

 

HACIENDA SAN JOSEF, (hoy San José La Arada), año 1624, propiedad de 

Gregorio de Villela y María de Vargas. 

 

HACIENDA SAN FRANCISCO DE BUENA VISTA, 1701, propiedad de Joseph 

de Vega. 

 

HACIENDA SAN NICOLÁS JULIMICHAPA, propietario Domingo Argueta, año 

1705. 

 

HACIENDA SAN BARTOLOMÉ PAPALHUAPA, (incluye Hacienda 

Cacahuatepeque), de Manuel Salguero año 1707. 

 

HACIENDA SAN JOSÉ LAS LAJAS, propietario Jerónimo de Sandoval, año 

1714. 
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HACIENDA LOS ACHIOTES, año 1719, propiedad de Nicolás Muñoz y 

Faustino de Herrerra. 

 

HACIENDA LA CRUZ, (hoy Las Cruces), de Felipe Antonio y Francisco José 

Sagastume, 1775.(Argueta, 1996., pág. 4). 

 

 

1.4.8 TRADICIONES. 

 

LA COFRADÍA DE SAN ILDEFONSO. 

 

La cofradía de San Ildefonso es una de las expresiones de la tradición que 

por largos años se ha conservado en nuestro terruño, a pesar de la serie de 

vicisitudes que ha tenido que confrontar para poder sobrevivir como tal. Su 

representación en las calles, lo constituyen los coloridos Moros. 

 

Importante es señalar que el surgimiento de la Cofradía es a la par de la 

actividad religiosa de la iglesia católica, pues se encargaba de coordinar las 

sus actividades, ante la falta de sacerdote, quien ocasionalmente llegaba de 

San Luis Jilotepeque, Quezaltepeque o Chiquimula. 

 

En entrevista realizada a don Héctor Antonio Gómez, actual Mayordomo de 

la Cofradía de San Ildefonso, nos informa que según consta en el libro 

propiedad de la Cofradía, ésta fue organizada en 1882, con el fin de 

coordinar las actividades la parroquia, porque en ese tiempo no había 

sacerdote. 
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Los Mayordomos hasta la fecha han sido 22, entre ellos : Mateo Miguel, 

Maximino Hernández, José Morales, Brígido Sagastume, Jacinto Rosa, 

Francisco Gómez, Jesús López, Manuel de J. Ramírez, Victoriano Pérez, 

Francisco Ramírez, José Antonio Miguel, Bonifacio López, César Agustín 

Celestino Pérez, Lauro Ramírez, Juan Evaristo López, Luis Antonio 

Solórzano, José Gálvez, Lino Miguel y su servidor Héctor Antonio Gómez 

Gómez. 

 

Agrega que para ocupar el cargo de Mayordomo deben reunirse los 

siguientes requisitos: ser casado, comulgar, ser activista de siempre, que 

conozca en qué consiste la Cofradía, haber desempeñado el cargo de 

mayordomías menores, por este último requisito, considera que el cargo es 

de herencia. 

 

Los objetivos de la Cofradía son luchar por mantener la piedad popular o 

sea, la participación de los marginados, conservar y organizar la Novena que 

se le reza al Patrón San Ildefonso desde el 15 al 25 de enero de cada año; 

llevar las ofrendas que dan las personas; visitar con nuestro patrón, los 

lugares donde se nos invita y recibir las Cofradías que nos visitan durante 

nuestra Feria Patronal. 

 

Por otra parte, en un tiempo se mantuvieron las costumbres de libar licor, la 

zarabanda (cantar y bailar), pero se fueron eliminando debido a que el 

sacerdote nos fue orientando sobre el rezar el Rosario dedicado al Patrono.} 

 

Las costumbres mayas que aún se conservan son las de tomar chilate, 

comer tamales, durante la fiesta del Patrono. El 15 de enero es la fecha en 

que los Chortis, usan para pagar el Espíritu de la Tierra por el privilegio de 
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Construir sus casas en su seno.(Argueta, La Cofradía de San Ildefonso., 1993., 

pág. 5). 

 

1.4.9 Evolución histórica del municipio de Ipala. 

 

El 18 de octubre de 1883 el municipio de Ipala fue suprimido y se restableció 

por el acuerdo fechado el 9 de mayo de 1893, el acuerdo en mención dice: 

“Palacio del Poder ejecutivo, Guatemala, 9 de mayo de 1893. Con vista a la 

solicitud de la mayor parte de los vecinos del pueblo de Ipala, en el 

departamento de Chiquimula, sobre que se establezca la Municipalidad 

suprimida en 1883, y de que esa petición está apoyada por la Jefatura 

Política Departamental, toda vez que el pueblo tiene las condiciones 

requeridas por la ley para construir un municipio independiente. El 

presidente Constitucional de la República, conformándose en la consulta 

fiscal, ACUERDA: De conformidad con lo solicitado por los vecinos de Ipala. 

Comuníquese: Reina Barrios. El Secretario del Estado en el Despacho de 

Gobernación Justicia, Manuel Estrada CB. 

 

El arzobispo Pedro Cortez y Larraz en su visita a Ipala, en el año 1769, indica 

“que el pueblo de Ipala es anexo a la parroquia de San Luis Jilotepeque y 

deben separarse porque en el primero, el idioma materno es el chortí y en la 

cabecera el Pokoman. De lo anterior se concluye que Ipala es un pueblo de 

origen prehispánico, cuya población fue de origen chortí, descendientes 

directos del antiguo tronco Maya. 

 

Rosa Flores Monroy en su obra Chiquimula en la Historia, dice: “La 

jurisdicción eclesiástica estaba dividida en vicaría de Chiquimula de la 

Sierra, que comprendía los curatos de Chiquimula, San Pedro Zacapa, 

Esquipulas, Jocotán, San Cristóbal Acasaguastlán y San Luis Jilotepeque; 

vicaría de San Agustín real de la corona, con los curatos de San Agustín 
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Acasaguastlán, Sansaria y Tocoy; vicaría de Mita con los curatos siguientes: 

Mita, Jutiapa, San Cristóbal, Jutiapa, conguaco y Purificación de los 

Esclavos, Pueblo: Ipala; curato: San Luis Jilotepeque; vicarías: Chiquimula; 

Partidos: Chiquimula”.(Concejo Municipal de Ipala (PDM-OT), 2012-2025, págs. 

68-69). 

 

1.4.10 EDUCACIÓN. 

 

El Ministerio de Educación, MINEDUC, es responsable de asegurar que los 

habitantes del territorio cuenten con los servicios de educación necesarios 

para su adecuada preparación académica. En el municipio existen centros 

educativos estatales y privados que han contribuido a mejorar la cobertura 

educativa en el municipio. El Ministerio de Educación reporta para el 2008, 

una tasa neta de cobertura para la primaria de 93.93, para el ciclo básico 

45.18 y para el diversificado 33.10. 

 

Un fenómeno común en el municipio es que la tasa de cobertura disminuye 

según el nivel de escolaridad, esto se debe a muchos factores, entre ellos: la 

educación primaria es la que se ofrece en toda el área rural, además, los 

padres de familia necesitan invertir mayor cantidad de recursos en la 

educación básica y diversificado de sus hijos y muchas veces prefieren 

retirar a sus hijos de los colegios para que contribuyan a generar ingresos 

para la hogar, mediante la venta de su fuerza de trabajo o su incorporación 

total a las labores agrícolas. 

 

El MINEDUC, reporta que el municipio cuenta con la infraestructura escolar 

básica para brindar educación a niños y jóvenes, para ello cuenta con un 

total de 70 establecimientos, de los cuales 58 son estatales y el resto de la 

iniciativa privada.  
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La infraestructura escolar existente en el municipio es la siguiente: 

 

12 Establecimientos de Pre-primaria. 

 

41 Establecimientos de Primaria. 

 

03 Establecimientos del nivel Básico. 

 

02 Establecimientos del ciclo Diversificado. 

 

01 Supervisión Educativa. 

 

01 Comité Nacional de Alfabetización, CONALFA. 

 

01 Biblioteca. 

 

A pesar que en el área rural se cuenta con la infraestructura necesaria para 

atender a la población estudiantil, especialmente de nivel primario, los 

estudiantes del nivel básico y diversificado, se ven en la necesidad de 

trasladarse a la cabecera municipal, debido a que estos centros de estudio 

se encuentran en el casco urbano. (Consejo Municipal de Desarrollo, 2010, pág. 

37). 

 

Al relacionar los establecimientos, con el número de docentes, nos 

encontramos que existen 12 establecimientos de pre primario y el número de 

maestros de 14, 7.4 %; existen 41 establecimientos de primaria y 130 

maestros, el 68.4,  es decir, la media por escuela es de 3 maestros; también 
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existen 3 establecimientos de educación básica y la relación de maestros es 

de 33, 17.4 %; y a nivel diversificado, 13 maestros, 6.8 %. 

 

Actualmente el municipio cuenta con 60 establecimientos educativos y 190 

maestros. Un potencial importante para el municipio, sin embargo, al igual 

que el sistema de salud, el sistema de educación necesita ser mejorado con 

un nuevo Currículum Nacional Base y las infraestructuras deben de reunir 

las condiciones pedagógicas para que los estudiantes reciban clases de 

forma adecuada, por otro lado, el sistema debe integrar programas de 

educación de adultos; la educación deberá estar relacionada directamente 

con salud y con la misma producción, para generar buenos hábitos dese la 

protección de los recursos naturales como la mejora de la seguridad 

alimentaria, como ente integrador.(Concejo Municipal de Ipala (PDM-OT), 2012-

2025, pág. 135). 

 

1.4.11 ANALFABETISMO. 

 

El municipio reporta una tasa de analfabetismo de 29.3 %, la cual comparada 

con el resto de municipios y la media del departamento, 33 %, se considera 

baja, sin embargo es indispensable fortalecer las acciones que permitan 

disminuir aún más la tasa de analfabetismo y así contribuir al cumplimiento 

de los Objetivos del Milenio, puesto que si se provee de educación a toda la 

población, ésta va a tener mejores oportunidades de trabajo, lo que se 

traduce en mejoras en las condiciones, de salud, alimentación vestuario, 

etc., es decir va a poder satisfacer sus necesidades básica. 

 

El analfabetismo está siendo abordado en la actualidad desde una 

perspectiva de futuro, en la que se logre cumplir con los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio, al incorporar a toda la población, infantil y adulta, al 
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sistema educativo; como efecto se espera reducir la brecha gradualmente 

entre los que saben leer y lo que no saben. 

El tema de analfabetismo se considera que está directamente vinculado a 

otros factores, como la temática nutricional, que constituye una de las 

múltiples manifestaciones de la inseguridad alimentaria y nutricional, es 

indudable que esos efectos de la inseguridad alimentaria y nutricional, se 

evidencian como resultado de un proceso prolongado en que entran en 

juego mecanismos de adaptación y ajuste para minimizar los daños, las 

secuelas de este proceso en muchos casos son irreversible y requieren 

tiempo y recursos abundantes, por lo que es necesario actuar con mucha 

fuerza de manera preventiva. 

 

Nivel promedio de escolaridad de la población de 7 años y más: 

 

De 15,964 habitantes mayores de 7 años, la población alfabeta alcanza un 

total de 11,245 personas, desagregadas de la siguiente forma: hombres 5,150 

y mujeres 6,095, según el Ministerio de Educación, encontramos también 

que en la actualidad en pre primaria, hay 87 personas; cursando del 1 al 3er. 

Grado 4,212 personas; del 4º.  al 6º. 4,436 personas en el nivel primario; en el 

nivel medio de 1º. 1 3º. 1,134; del 4º. al 7º. 155 y en el nivel superior; 285 

personas. Y personas que no han cursado ningún grado, 4,655, 

consideradas analfabetas. 

 

Lo que indica que el 29.15 % de la población mayor de 7 años, se considera 

analfabeta o que no recibió  ninguna educación, según la IAEM, que mide los 

avances. Los municipios del departamento de Chiquimula obtuvieron 

resultados heterogéneos: tres de ellos, mostraron un IAEM alto; cuatro, un 

IAEM, medio y cuatro, un IAEM, bajo. El  municipio que más alto que situó a 

nivel nacional fue San José la Arada, el cual ocupa la posición 3 del ranking 

nacional y la posición número 1, respecto de los municipios con el mínimo 
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grado de marginación.(Concejo Municipal de Ipala (PDM-OT), 2012-2025, págs. 

78-79). 

 

1.4.12 Nivel de escolaridad del municipio de Ipala. 

 

Se encontró una población de 15,964 habitantes mayores de 7 años y más, 

clasificadas en 7 categorías, desde las personas que no cursaron ningún 

grado hasta el nivel superior, la tabla y el análisis nos muestra que es en la 

escala básica de primaria donde encontramos la mayor concentración de la 

población con 8,648 niños y niñas, seguido de la población del nivel 

secundario con 2,289 niños y niñas; en el nivel superior encontramos a 285 

personas con grados académicos universitarios, sin embargo, se encuentran 

en el municipio 4,655 personas que no tienen ningún grado de 

escolaridad.(Concejo Municipal de Ipala (PDM-OT), 2012-2025, pág. 89) 

 

 

1.4.13 Datos generales de la institución beneficiada. 

1.4.14 Nombre de la Institución. 

Instituto Nacional de Educación Básica, jornada vespertina, del 

municipio de Ipala, departamento de Chiquimula. 

1.4.15 Tipo de Institución: 

El Instituto nacional de Educación Básica, pertenece al sector oficial 

del Ministerio de Educación, Distrito 20-11 del municipio de Ipala, 

departamento de Chiquimula, sector No. 1. Labora personal docente 

por contrato. 

1.4.16 Ubicación geográfica. 

El Instituto Nacional de Educación Básica, jornada vespertina se encuentra 

ubicado en la cabecera municipal de Ipala, departamento de Chiquimula. 
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1.4.17 Visión:  

Formar ciudadanos con carácter, capaces de aprender por sí mismos, 

orgullosos de ser guatemaltecos, empeñados en conseguir su desarrollo 

integral, con principios, valores y convicciones que fundamentan su 

conducta. 

1.4.18 Misión: 

Ser un institución evolutiva, organizada, eficiente y eficaz, generadora de 

oportunidades de enseñanza-aprendizaje, orientada a resultados, que 

aprovecha diligentemente las oportunidades que el siglo XXI le brinda y 

comprometida con una Guatemala mejor. 

1.4.19 Políticas: 

 Atención a la población necesidades educativas. 

 Establecimiento de la descentralización curricular. 

 Énfasis en la calidad educativa. 

 Impulso al desarrollo de la ciencia y la tecnología. 

 Énfasis en la formación para la productividad y la laboriosidad. 

 Fomento de la igualdad de oportunidades de las personas y de los 

pueblos. 

 Impulso al desarrollo integral de cada pueblo y comunidad. 

 Fortalecimiento de los valores del respeto, responsabilidad, 

solidaridad y honestidad, entre otros, para la convivencia 

democrática, la cultura de paz y la construcción ciudadana. 

 

1.4.20 FODA del Instituto Nacional de Educación Básica, jornada vespertina, 

del municipio de Ipala, departamento de Chiquimula. 
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FORTALEZAS:  

 

 Trabajo en equipo. 

 Instalaciones adecuadas. 

 Relación docente-alumno, adecuada. 

 Personal docente calificado. 

 Suficiente población escolar. 

 Ubicación en el casco urbano. 

 Consejo de Padres de Familia, organizado. 

 Horario de funcionamiento, adecuado. 

 Proyección del Centro Educativo y perspectivas de expansión. 

 Formación académica constante. 

 Cambios en leyes respectivas, favorables. 

 Capacitación a docentes en ejecución de proyectos de periódico 

escolar. 

 

 OPORTUNIDADES. 

 Apoyo institucionales internacionales. 

 

 Egresados con opción a becas en diferentes áreas del ciclo 

diversificado. 

 

 DEBILIDADES: 

 Insuficientes recursos financieros. 

 

 Archivos en desorden. 

 

 Inexistencia de ambiente para Dirección y Secretaría. 

 

 Inexistencia de un periódico escolar. 
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 Insuficiente personal docente. 

 

 Inexistencia de Botiquín de Primeros auxilios. 

 

 Personal por contrato. 

 

 Insuficientes servicios sanitarios. 

 

 Docente doble función: Director y catedrático. 

 

 Desinterés por promover medios escritos internos. 

 

 Inseguridad en renovación de contratos a docentes. 

 

 Indiferencia de autoridades gubernamentales. 

 

 Modelos de financiamiento, inadecuados. 

 

 Inexistencia de recursos audio-visuales. 

 

 AMENAZAS. 

 

 Competencia de centros educativos similares o con mejor calidad. 

 

 Mayor estabilidad laborar en otros centros educativos. 

1.4.21 Estructura Organizacional. 

 

ORGANIGRAMA DEL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA, 

JORNADA VESPERTINA, DEL MUNICIPIO DE IPALA, CHIQUIMULA 
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1.4.22 Recursos: 

 Humanos: El Instituto Nacional de Educación Básica, jornada 

vespertina, cuenta con seis docentes y una persona para el cargo 

de operativo. Uno de los seis docentes, ejerce doble función: 

DIRECTOR

DOCENTES

DIRECTIVA 
ESTUDIANTIL

CONSEJO 
EDUCATIVO

PADRES DE 
FAMILIA
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docente y director. Cuenta con un alumnado mixto, de ciento ocho 

estudiantes. 

 Materiales: Cuenta con tres aulas, ciento ocho escritorios 

unipersonales, tres pizarrones, tres cátedras. 

 Financieros: El presupuesto destinado para el funcionamiento de 

dicho Instituto Nacional de Educación Básica, jornada vespertina, 

es proporcionado por el Ministerio de Educación, a todo el 

personal, a quien les otorga la plaza en condición de contrato 

laboral, bajo el renglón 021. 

 

1.4.23 Lista de problemas. 

 Insuficientes recursos financieros. 

 Archivos en desorden. 

 Inexistencia de ambiente para Dirección y Secretaría. 

 Inexistencia de un periódico escolar. 

 Insuficiente personal docente. 

 Inexistencia de Botiquín de primeros auxilios. 

 Personal por contrato. 

 Insuficientes servicios sanitarios. 

 Docente con función doble: Director y Catedrático de grado. 

 Desinterés por promover medios escritos internos. 

 Inseguridad en renovación de contratos al personal que labora. 

 Indiferencia de autoridades gubernamentales. 

 Modelos de financiamiento inadecuados. 

 Inexistencia de recursos audiovisuales. 

 

1.4.24 Priorización de problemas. 

1. Inexistencia de un periódico escolar. 

2. Insuficientes recursos financieros. 

3. Insuficiente personal docente. 
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4. Inexistencia de espacio para Dirección y Secretaría. 

5. Servicios sanitarios insuficientes. 

6. Desinterés por actividades extra didáctico-pedagógicas extra aula. 

7. Inexistencia de botiquín de primeros auxilios. 

8. Docente con función doble: Director y Catedrático. 

9. Archivos en desorden. 

10. Desinterés por promover medios escritos internos.  

 

1.4.25 Selección del Problema. 

Inexistencia de un periódico escolar como apoyo al proceso de enseñanza-

aprendizaje, en el Instituto Nacional de Educación Básica, jornada 

vespertina, del municipio de Ipala, departamento de Chiquimula. 
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CAPÍTULO II 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1     Aspectos Generales. 

 

2.2   Problema. 

         Inexistencia de un periódico escolar como estrategia de enseñanza. 

2.3    Formulación del Problema. 

         ¿Cuáles son los factores que inciden en el desconocimiento de los 

beneficios que brinda un medio escrito como periódico educativo-formativo 

y didáctico? 

         ¿Cuánto conocen los docentes acerca de los beneficios que brinda un 

medio escrito como periódico educativo-formativo y didáctico? 

        ¿Qué conocimientos poseen los alumnos referentes a los beneficios 

que brinda un medio escrito como periódico educativo-formativo y 

didáctico? 

¿Por qué el periódico escolar debe formar parte en el proceso de la 

enseñanza-aprendizaje del Instituto Nacional de Educación Básica, 

jornada vespertina, del municipio de Ipala, departamento de Chiquimula? 

2.4  Localización. 

         El Instituto Nacional de Educación Básica, jornada vespertina, se 

encuentra ubicado en la cabecera municipal de Ipala, departamento de 

Chiquimula. 

2.5  Unidad Ejecutora. 

          * Universidad de San Carlos de Guatemala. 
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          * Facultad de Humanidades, sección Chiquimula. 

      * Licenciado Asesor de Tesis. 

          * Estudiante  (Tesis) de Licenciatura en Pedagogía y Ciencias de la 

Educación. 

2.6  Tipo de Investigación. 

          Es una investigación de carácter didáctico-pedagógico, cuyo objetivo 

es apoyar el proceso enseñanza-aprendizaje en el  centro educativo. 

2.7 Descripción de la investigación. 

Esta investigación consiste  en determinar la funcionalidad de un medio 

escrito interno, o periódico escolar, que se utilizará como herramienta o 

recurso pedagógico para promover la redacción, la ortografía y 

fundamentalmente, el hábito de la buena lectura, como una proyección de 

los estudiantes a su comunidad educativa, basándonos en el Currículum 

Nacional Base que establece que “la enseñanza aprendizaje se debe de 

desarrollar a través del Constructivismo, el aprendizaje significativo y 

cooperativo y que el estudiante sea el eje principal de la educación”.  

Y que el periódico escolar constituye una herramienta educativa integral, 

pero su objetivo no consiste en formar profesionales de la comunicación 

social, sino consolidar una función educativa.(De Leon, 1974., pág. 54). 

2.8 Justificación. 

 De acuerdo al diagnóstico realizado al Instituto Nacional de Educación 

Básica, jornada vespertina, del municipio de Ipala, departamento de 

Chiquimula, se detectó la inexistencia de un Periódico Escolar, una 

herramienta didáctico-pedagógica de mucha utilidad en el proceso 

enseñanza aprendizaje. Se hace necesaria la ejecución de una investigación 

de esta índole para impulsar el conocimiento académico basado en una 

buena redacción, consecuentemente, producto del aprendizaje y puesta en 



30 
 

 

práctica de la ortografía. Además contribuir al hábito de la buena lectura, 

para consolidar su acervo cultural. 

Toda la comunidad educativa tendrá participación directa e indirecta. En 

primer lugar, los estudiantes quienes sobre ellos recae la responsabilidad en 

la ejecución de esta investigación de un medio escrito interno, con el 

acompañamiento de los señores catedráticos y el asesor respectivo.  

 

2.9 Objetivos de la investigación. 

2.9.1 General: 

Impulsar una propuesta didáctico-pedagógica, a través de un periódico 

escolar que contribuya a las habilidades de expresión escrita, en los 

estudiantes del Instituto Nacional de Educación Básica, jornada vespertina, 

del municipio de Ipala, departamento de Chiquimula. 

2.9.2  Específicos: 

      Identificar el desempeño que a nivel de expresión escrita, presentan los 

estudiantes del Instituto Nacional de Educación Básica, jornada vespertina, 

del municipio de Ipala, Chiquimula. 

      Implementar mediante un proyecto de aula, un periódico escolar como 

estrategia didáctico-pedagógica, para mejorar las habilidades en la 

redacción y ortografía, de los estudiantes del Instituto Nacional de 

Educación Básica, jornada vespertina, del municipio de Ipala, Chiquimula. 

       Capacitar al personal docente del Instituto Nacional de Educación 

Básica, jornada vespertina, del municipio de Ipala, departamento de 

Chiquimula, para la elaboración de un periódico escolar. 

        Socializar con docentes, alumnos y padres de familia, del Instituto 

Nacional de Educación Básica, jornada vespertina, del municipio de Ipala, 
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departamento de Chiquimula, sobre las ventajas didáctico-pedagógicas de 

un medio escrito interno, como un periódico escolar. 

        Organizar de manera permanente un directorio integrado por alumnos 

del Instituto Nacional de Educación Básica, jornada vespertina, del 

municipio de Ipala, departamento de Chiquimula, que se encargue de llevar a 

cabo la redacción de periódicos internos durante el año. 

2.9.3 Meta. 

Imprimir 500 ejemplares del periódico escolar Voz Estudiantil y sean 

distribuidos en toda la comunidad educativa del Instituto Nacional de 

Educación Básica, jornada vespertina, del municipio de Ipala, departamento 

de Chiquimula. 

2.9.4 Beneficiarios. 

Directos: 

 Alumnos y maestros 

Indirectos: 

 Padres de familia. 

 Comunidad. 
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CAPÍTULO III.  

PROYECCIÓN EDUCATIVA A TRAVÉS DEL PERIÓDICO ESCOLAR 

3. Actividades y resultados. 

 

3.1. Reunión con autoridades para exponer la investigación a realizar. 

Se llevó a cabo la primera reunión el de 6 de abril de 2014, con el Licenciado 

en Pedagogía y Administración Educativa, Juan de Dios Monroy Ramírez, 

Supervisor del Distrito Escolar 20-11 del municipio de Ipala, departamento de 

Chiquimula. 

3.2 Aprobación de la propuesta de investigación por parte de la autoridad 

educativa. 

El 10 de abril del año 2014, el Licenciado en Pedagogía y Administración 

Educativa, Juan de Dios Monroy Ramírez, procede a darle el Visto Bueno y la 

aprobación respectiva. 

3.3 Reunión con el Director del Centro Educativo. 

El 13-04-2014, se lleva a cabo la primera reunión con el Director del Instituto 

Nacional de Educación, jornada vespertina, del municipio de Ipala, 

departamento de Chiquimula, Profesor de Enseñanza Media Tito Livio 

Argueta Ramos, para exponerle acerca de la investigación.  

3.4 Información a los estudiantes. 

El 17-04-2014, se procede a brindar información detallada, sobre el  periódico 

escolar, a los alumnos del Instituto Nacional de Educación Básica, jornada 

vespertina, del municipio de Ipala, departamento de Chiquimula. 
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3.5 Organización del Directorio del periódico escolar. 

El 23-04-2014, con los estudiantes de los tres grados, Primero, Segundo y 

Tercero Básicos, del Instituto Nacional de Educación Básica, jornada 

vespertina, del municipio de Ipala, departamento de Chiquimula, se procede 

a organizar el Directorio del Periódico Escolar, con cuatro alumnos por cada 

grado. 

3.6 Elección del nombre del periódico. 

El 26-04-2014, se procede a elegir entre los miembros del Directorio, el 

nombre para el periódico. De los cuatro nombres propuestos; Joven 

Estudiante, Voz Estudiantil, Pensar Estudiantil y Mente Estudiantil, se elige 

el nombre VOZ ESTUDIANTIL. 

3.7 Redacción de artículos para el periódico. 

El mes de mayo de este año 2014, es designado por los miembros del 

Directorio del periódico escolar Voz Estudiantil, para que todos los alumnos 

del Instituto Nacional de Educación Básica, jornada vespertina, del 

municipio de Ipala, departamento de Chiquimula, puedan redactar sus 

respectivas composiciones o artículos para el periódico. 

3.8 Revisión de artículos del Periódico Escolar 

Se procede a la respectiva revisión de los trabajos o artículos escritos por 

los alumnos. Labor conjunta con el asesor docente. 

3.9 Diagramación del Periódico Escolar. 

De acuerdo a la cantidad de artículos y composiciones recibidos, se procede 

a la diagramación del Periódico Escolar. 
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3.10 Material redactado, llevado a la imprenta. 

En la última semana del mes de mayo 2014, el material redactado por 

alumnos, es llevado, luego de su diagramación, a la imprenta imagraf, del 

municipio de Jocotán, Chiquimula, para su proceso de impresión. Se 

imprimen 50 ejemplares del Periódico Escolar Voz Estudiantil. 

3.11 Período de impresión del Periódico Escolar Voz Estudiantil. 

 

Durante cuatro semanas todo el material escrito, debidamente diagramado, 

permanece en la imprenta para su impresión. 

 

3.12 Periódico escolar Voz Estudiantil, en manos de los estudiantes. 

En la tercera semana de junio 2014, la imprenta procede a entregar a los 

estudiantes, los 500 ejemplares del Periódico Escolar Voz Estudiantil. 

 

3.13 Distribución del Periódico Escolar Voz Estudiantil. 

 

El Periódico Escolar Voz Estudiantil, es distribuido entre todos los 

estudiantes, Director y Personal Docente, del Instituto Nacional de 

Educación Básica, jornada vespertina, del municipio de Ipala, departamento 

de Chiquimula. 

3.14 Socialización. 

 

Se procede a socializar sobre los beneficios que brinda un medio escrito 

como periódico educativo-formativo y didáctico, con todos los docentes 

para motivarlos a continuar con este tipo de actividades extra curriculares. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

  

ACTIVIDADES 

Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1 Reunión con 
autoridades para 
exponer la 
investigación 

                              

2 Aprobación de la 
investigación por 
parte de la 
autoridad 
educativa. 

                              

3 Reunión con el 
Director del Centro 
Educativo. 

                              

4 Información a los 
estudiantes del 
Centro Educativo. 

                              

5 Organización del 
Directorio del 
periódico escolar. 

                              

6 Elección del nombre 
del periódico 
escolar. 

                              

7 Redacción de 
artículos del 
periódico. 

                              

8 Revisión de 
artículos. 

                              

9 Diagramación del 
periódico. 

                              

10 Material llevado a la 
imprenta. 

                              

11 Período de 
impresión. 

                              

12 Recepción del 
periódico impreso. 

                              

13 Distribución del 
periódico. 

                              

14 Socialización con 
Docentes. 

                              

15 Redacción informe 
final. 

                              

16 Presentación oficial 
del Informe Final. 
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CAPÍTULO IV 

4.1   FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. 

4.1.1  La Comunicación. 

     La comunicación tiene su raíz en la palabra latina comunicare, que 

significa “poner en común”. Su definición formal es: proceso de emisión y 

recepción de mensajes. Concepto del que se sirve una gran  variedad de 

ciencias para definir, cada cual en su campo, una infinidad de fenómenos 

distintos aunque todos ellos de naturaleza similar que se aplica en su raíz 

etimológica. Genéricamente se trata de la acción o efecto de comunicar o 

comunicarse. Aunque también se designa al “papel escrito” que anuncia 

sobre una persona o circunstancia particular y, luego, por carácter transitivo 

pasó a llamarse al “mensaje” mismo. 

     La comunicación es una forma de expresarnos y dar a conocer nuestras 

ideas ante los demás y, además, es un instrumento básico para la 

supervivencia, porque por medio de la comunicación podemos obtener 

alimentos entre otros bienes que nos son de vital importancia, el hombre 

tiene la necesidad de comunicarse para sobrevivir, ya sea comunicándose 

de forma oral o escrita y para ello se debe conocer el mismo código del 

receptor para que sea entendido y bien por eso se dice que la comunicación 

es aprendida y desde que nacemos, aprendemos a comunicarnos de una 

manera u otra; los bebés se comunican o expresan lo que sienten o lo que 

quieren mediantes gestos y gemidos y conforme van pasando los años, 

aprende más formas de comunicarse, aprendiendo el código que se les es 

enseñado en su hogar y lo que aprenden fuera de él, y a comunicarse 

también por medio de la comunicación escrita. 
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4.1.2 CONCEPTO DE COMUNICACIÓN MASIVA. 

     La comunicación social es la aplicación de los principios de las técnicas 

de la información, sociológicas, políticas y económicas para la difusión de 

datos estructurados, sistematizados y estetizados, dirigidos a grandes 

conglomerados. En otras palabras, implica el manejo de información 

orientada a numerosos sectores de la población, a la nación misma y a los 

habitantes de otros territorios, es decir, a la sociedad en general. 

4.1.3 MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 

     Son instituciones que cumplen una serie de papeles en un sistema social, 

estos también provocan respuestas de los públicos a los que se dirige. Lols 

medios masivos de comunicación más importantes son: 

Impresos: 

 Libros. 

 Periódicos. 

 Revistas. 

 Historietas y 

 Volantes. 

Electrónicos: 

 Cinematografía,  

 Radio. 

 Televisión. 

 Internet. 

4.1.4 CLASIFICACIÓN DE LOS MEDIOS MASIVOS. 

     La comunicación masiva y/o comunicación social, se clasifica en dos 

grandes rubros: 

 Medios impresos. 
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 Medios electrónicos. 

Medios impresos: Hasta donde es posible actualmente obtener resultados, el 

contenido que se comunica a través de medios impresos, produce los 

siguientes efectos: 

 Utilización de la información para resolver problemas prácticos y 

personales. 

 Apoyo a una posición que se ha asumido en algún punto de 

controversia. 

 Enriquecimiento de experiencia estética y esparcimiento. 

PERIÓDICOS. Son, primordialmente, vehículos de noticias. Se ha creído 

encontrar su influencia principal en la orientación de la conducta política. 

     Se debe puntualizar que sobre este género de medios impresos, J. 

Sánchez Campuzano, señala que “los diarios, que erróneamente se les llama 

periódicos, las revistas y la publicidad directa, pueden ser señalados como 

los medios impresos que logran un bloque poderoso en comparación con 

los demás medios: radio, cine y televisión. 

 

--Escuela y comunicación. 

     La escuela, como institución base del desarrollo de una sociedad, lleva 

sobre sus hombros, la responsabilidad de modelar mentes y fundamentar en 

ellas, sólidos principios que hagan de las generaciones, cuando les toque 

enfrentarse a problemas vitales, altos muros de contención contra la 

ignorancia que es sinónimo de explotación. 

     El panorama es bien claro: tenemos necesidad de acudir a todos los 

medios posibles en la escuela, para auxiliarnos en nuestra tarea 

educadora.(De León, 1974., pág. 21). 
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La escuela requiere organizar la vida escolar para favorecer y propiciar las 

oportunidades de relación, es decir, enseñar a expresar las propias ideas, 

necesidades y sentimientos, así como a escuchar y respetar las ideas, 

sentimientos y necesidades de los demás. Para esto ya existen múltiples 

herramientas de la dinámica de grupos y de la pedagogía. Baste recordar los 

círculos mágicos, las presentaciones grupales, los juegos tradicionales de 

cantos y de intervenciones rítmicas y musicales. Todos estos instrumentos 

pueden facilitar el desarrollo social si es propiciado y conducido por 

maestros que entiendan la trascendencia y utilidad de este proceso 

formativo. 

     Es necesario terminar con el modelo del profesor que se planta enfrente 

de su clase a exponer su materia sin darse cuenta de que con ese esquema 

está perpetuando la pasividad de sus alumnos, la falta de responsabilidad 

del alumno sobre su aprendizaje y la carencia de iniciativa y creatividad. 

Este modelo tradicional solo transmite la noción de que el estudiante debe 

ser un copiador, memorista, que todo lo que existe ya está descubierto y 

solo la autoridad sabe, decide e importa. Es necesario compartir con los 

alumnos la inquietud de descubrir e investigar, de responsabilizarse del 

propio crecimiento biológico, psíquico, social, en la búsqueda de un sentido 

trascendente.(Casares Arrangoiz, 2001., pág. 112). 
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4.1.5 EL PERIÓDICO ESCOLAR. 

     En cuanto a su origen, se afirma que “el periodismo escolar es obra del 

educador francés CelestinFreinet, quien lo instituyó en un apartado pueblito 

del sur de Francia, Bar Sur Loup. En 1924, Freinet modernizó la escuela 

francesa al introducir la imprenta en la clase, la que a su vez modificó las 

relaciones entre maestros y alumnos e igualmente, entre los propios 

alumnos. Este ejercicio se convirtió en una técnica pedagógica”. 

 

4.1.6 EL PERIÓDICO ESCOLAR Y SU INTERÉS PEDAGÓGICO. 

     El periodismo escolar no es un fenómeno que haya surgido, ni muchos 

menos, en este nuevo siglo. De hecho, surge con CélestinFrreinet (1896-

1969), un maestro que en el sur de Francia quiere superar la enseñanza 

memorística, represiva y divorciada de la vida, que hacer tener a los niños 

actitudes pasivas y amorfas(Huergo, 1974). 

     Los tres motivos que impulsaron a Freinet a buscar nuevas soluciones 

educativas fueron: la pobreza en la escuela donde trabajaba, la carencia de 

maestros y su estado, ya que debido a una herida de pulmón durante la 

Primera Guerra Mundial, no podía hablar en voz alta durante mucho tiempo 

seguido. Así nacía el periódico escolar “El Libro de la Vida”. Éste no fue 

considerado como una actividad complementaria ni entendido como mera 

“actividad extracurricular”, sino como el eje central y motor del proceso 

educativo. Con esta incentivación, los niños escribían y producían, no para 

el cuaderno. 

     Se entiende como periodismo escolar, como la puesta en marcha de un 

medio de comunicación por los estudiantes de un centro educativo, 

normalmente un periódico, ya sea impreso  o en formato digital. 

     Los alumnos serán los encargados de redactar y editar las informaciones. 

Las publicaciones pueden ser semanales, mensuales, trimestrales o anuales. 
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Habitualmente, trata sobre los hechos acontecidos en el centro educativo y 

los temas que preocupan a sus lectores: salidas de estudiantes a museos, 

viajes de fin de curso, cambios de estudios, reseñas de libros, entrevistas a 

personajes vinculados al establecimiento. 

     Normalmente, el diseño la elección del contenido, la redacción y la 

edición, se debe consensuar con la directora del centro educativo y los 

grupos de estudiantes conjuntamente con un profesor responsable, trabajan 

juntos para conseguir el producto final, es decir, el periódico 

escolar.(Huergo, 1974). 

     El modelo de periodismo escolar de Freinet sirvió de fuente de 

inspiración a educadores de todo el mundo y a lo largo del siglo XX, con 

distintos sistemas de impresión, adaptaciones regionales y concepciones 

filosóficas. 

     Van surgiendo “periódicos infantiles” y “periódicos juveniles” en toda 

Europa y América Latina. De hecho, en 1937 se inició en Paris el primer 

movimiento organizado para extender su difusión por Europa y en 1944, 

ocurría lo mismo en américa Latina, con la celebración de dos Congresos de 

Periodismo Escolar, uno en Montevideo, Uruguay, y otro, poco después, en 

Buenos Aires, Argentina. Dese entonces, el Periodismo Escolar ha estado 

presente en múltiples encuentros, jornadas y congresos de educadores y 

actualmente es uno de los temas más abordados, sobre todo, cuando se 

habla de proyectos originales, innovadores o temas que impliquen la 

relación entre los medios y la Educación. Pero, curiosamente, y pese a todas 

sus ventajas pedagógicas, es una herramienta que cuenta con algunas 

reticencias docentes.(Cerezo, 2007). 

     Poner al alumno en el rol de periodista, lo estimula a leer, preguntar, 

analizar, a ser críticos y, también a refinar su capacidad comunicativa para 

divulgar los resultados de su opinión. Además, contribuye a la mejora de la 

formación cívica y, como hemos indicado anteriormente, es una excelente 
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manera de mejorar sus habilidades lingüísticas. Tampoco podemos olvidar 

que ponerse en contacto con la realidad, supone contactar también con los 

sujetos que los rodean, tanto dentro como fuera del centro educativo, 

establecer un vínculo con la vida cotidiana, lo que fomenta la interacción y 

las relaciones sociales.(Cerezo, 2007). 

     Por otra parte, la elaboración de una publicación escolar permite tender 

un puente entre el centro educativo y las familias, que a veces solo observan 

de lejos lo que en lo que en él sucede. No olvidemos que la participación de 

padres constituye un elemento esencial para el éxito en la  educación. De 

hecho, en todas las investigaciones sobre calidad o sobre las razones del 

éxito en los estudios de los jóvenes, se destaca como elemento esencial el 

criterio en la intensidad y eficacia de las relaciones familia-centro educativo. 

El hecho de participar en un periódico escolar, publicar informaciones y 

notas de su centro educativo, suele ser comentado entre la familia, 

estableciéndose así una perfecta conexión entre padres y centro educativo. 

     A su vez, desde el ámbito pedagógico, el periodismo escolar, además de 

mejorar la expresión y la comunicación, fomenta la necesidad de la 

investigación para preparar los trabajos, revisarlos, corregirlos y hacer uso 

de los convencionalismos del lenguaje para un mejor entendimiento entre 

escritor y lector. Y, desde luego, el hecho de publicar en un medio real, 

significa la alegría manifiesta de los participantes en el proyecto, al 

descubrir y ser conscientes de que sus palabras son tomadas en cuenta, 

que pueden ser leídas por multitud de personales, En cierto modo, les ayuda 

a sentirse “más importantes”, lo que contribuye a la mejora de su autoestima 

y desarrollo personal. 

     Es el periódico escolar una importante herramienta educativa integral, 

“pero su objetivo no consiste en formar profesionales de la comunicación 

social, sino consolidar una función educativa”.(De León, 1974.). 
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4.1.7  Periodismo escolar en Guatemala. 

     En Guatemala, esta herramienta didáctico-pedagógica, tan útil y 

productiva en el proceso enseñanza-aprendizaje, surge no directamente 

como un medio de divulgación de las inquietudes escolares, sino como un 

medio de difusión de instituciones.(Barrios, 2003). 

     Estos medios de difusión fueron: El Monitor Escolar, que era el órgano de 

la Secretaría de Instrucción Pública, #2, que se difundió el 1 de febrero de 

1889. Según el sumario, se escribían noticias de las escuelas, actas de la 

academia de Maestros y conferencias pedagógicas. Pretendía dar a conocer 

los trabajos de la Secretaría del ramo. El Educacionista, órgano del 

Ministerio de Instrucción Pública, en 1844. La Escuela, revista quincenal, que 

era el órgano de la Academia de profesores en 1891. En 1898, se publicó por 

primera vez, el periódico estudiantil de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, USAC, el No Nos Tientes.(Barrios, 2003). 

     El periódico escolar en las escuelas de Guatemala, se mantuvo al margen 

de todo protagonismo en los centros educativos. La voz de los estudiantes a 

través de la expresión escrita, era invisible. 

      No fue sino hasta mediados del Siglo Veinte, cuando “con el movimiento 

Revolucionario de 1944, se dio la globalización de la enseñanza, métodos 

activos y, con ello, el inicio del periodismo escolar en las escuelas públicas 

guatemaltecas.(De León, 1974.). 

     Es este movimiento popular de aquella década lo que motiva a los 

docentes de los centros educativos, especialmente de la secundaria, a 

promover este tipo de medio de comunicación escrito, el periódico escolar. 

     Sin embargo, fue “El Tablero de Noticias o Periódico Mural”, el principal 

antecesor del periodismo escolar en Guatemala. 

     En el Instituto para Señoritas Belén, de la ciudad capital de Guatemala, en 

1945 surgió la revista “Escuela Nacional de Señoritas”, un periódico mural 
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titulado El Chiltepe, con secciones como una Página de Oro, la Voz del 

Profesorado, Editoriales, Página Literaria; en la Escuela Normal Central para 

Varones, también de la ciudad capital, a la par de los periódicos hechos bajo 

asesoría de maestros, se elaboraron periódicos murales; asimismo en la 

Escuela de Artes Femeniles. En el occidente del país, en Quezaltenango, los 

Institutos Normales para Señoritas y para Varones, INSO e INVO, 

respectivamente, trabajaron sus periódicos escolares y murales. De igual 

manera en la ciudad de Chiquimula, al oriente del país, en los dos Institutos 

Normales, el de Señoritas y el de Varones, INSO e INVO, respectivamente, 

varios periódicos a mimeógrafos y murales, vieron la luz.(De León, 1974.). 

     La lista que se ofrece a continuación, muestra algunos nombres, fechas y 

procedencias de periódicos escolares, a los que se hace referencia especial 

como de “singular categoría”, en cuanto a requisitos didácticos se refiere. 

 ACCIÓN, Escuela Normal, 1948, Guatemala. Periódico de combate, 

hecho por alumnos sin participación de asesor. 

 NUESTRO GUÍA, Colegio San Sebastián, 1948, Guatemala. Surge en 

mimeógrafo; luego se hace en imprenta. Se sostiene con anuncios. 

 GUANIMÁ WINACK, Belén, 1946, Guatemala. 

 PRIMICIAS, Belén, 1945, Guatemala. Revista hecha por maestros y 

alumnas. 

 VANGUARDIA ESTUDIANTIL, INCA. 1949, Guatemala. Surge en 

multígrado y con anuncios. Luego se imprime tipográficamente. 

 EDITOR INSTITUTERO, Instituto Nacional, 1953, Guatemala. 

Curiosamente pide en 1954, la cancelación de matrícula de estudiantes 

tildados de pensamiento izquierdista. 

 LA OPINIÓN, Escuela Federación, 1964, Chimaltenango. Elaborado por 

el alumnado y colabora la comunidad. 

 JAVIER, Liceo Javier, 1955. Guatemala. Revista anual que divulga 

listas de promociones, alumnos distinguidos, desfiles, etcétera. Se 

sostiene con anuncios. 
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 LA VOZ DE LA SAGRADA FAMILIA, Colegio Belga, 1956, Guatemala. 

Su orientación eminentemente religiosa, se sostiene con anuncios. 

 PRENSA ESCOLAR, Escuela número 60 “Luz Valle”, 1959, Guatemala. 

Se elabora a mimeógrafo con artículos de los niños. 

 NUEVO AMANECER, Escuela Federación, 1963, Villa Nueva. Surgió a 

mimeógrafo. Luego tipográfico. Se sostiene con anuncios. 

 HERALDO DE LA ALAMEDA, Escuela La Alameda, Chimaltenango. 

 LA VOZ DEL INVO, Instituto para Varones de Occidente, 

Quezaltenango. Se mantuvo durante 13 años en circulación. 

 VANGUARDIA ESTUDIANTIL, Instituto para Señoritas de Occidente, 

1962, Quezaltenango. Surgió un día del Maestro. 

 ORIÓN, Instituto para Varones de Oriente, 1948, Chiquimula. Vida 

efímera. Desapareció dos años después. 

 ECO ESTUDIANTIL, Colegio La Patria, 1949, Tiquisate, Desaparece en 

1958, después de haber publicado 75 números. 

 SUPERACIÓN, Instituto Normal Mixto Carlos Dubón, Retalhuleu, 1962. 

 NUEVOS HORIZONTES, 1963, Retalhuleu. Hecho por alumnos y 

maestros de las escuelas primarias del distrito escolar. 

 FULGORES, Escuela primaria, 1964, San Benito. Impreso a 

mimeógrafo y utilizando algunos colores a crayón. Desaparece en 

1968, con 44 números publicados. 

 EXPRESIÓN, Instituto Prevocacional Mixto, 1960, Salamá. 

 ECOS, La Inmaculada, Secundaria, 1962, Cobán. 

 ECOS DE MI COLEGIO, La Inmaculada, Primaria, 1962, Cobán. Ambos 

periódicos de orientación eminentemente religiosa.(De Leon, 1974., 

págs. 41-42). 
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     También agrega que “en cuanto a los periódicos impresos, éstos se 

iniciaron redactándolos a máquina (de escribir), en hojas sueltas; luego a 

mimeógrafo, a dito, en multígrafo (offset) y tipográficos; posteriormente 

aparecieron las “duplicadoras”, que posteriormente se convirtieron en 

fotocopiadoras. 

     Para trabajarlo a mimeógrafo, se tenía que usar un “stencil”, que era la 

matriz que originaba las demás copias. Quien se encargaba de escribir sobre 

el “stencil”, tenía que poseer experiencia en mecanografía, para no cometer 

errores al momento de redactarlo. 

4.1.8 EL TABLERO DE NOTICIAS O PERIÓDICO MURAL. 

     A propósito del antecesor del periodismo escolar, es decir, el Tablero de 

Noticias o Periódico Mural,(De León, 1974.), los nuevos sistemas educativos 

que se impulsaron a raíz de la Revolución de 1944, dieron origen al Periódico 

Mural, el cual fue cobrando mucho entusiasmo e interés dentro del gremio 

magisterial de aquella época, sobre todo por lo, relativamente, accesible que 

resultaba implementar este tipo de proyecto didáctico-pedagógicos, que 

venían a llenar un vacío en la expresión cultural y artística, de los educandos 

y que constituía una útil herramienta para el docente y que hacía más 

efectiva su acción enseñanza-aprendizaje. 

     El Tablero de Noticias o Periódico Escolar, se puede clasificar de la 

siguiente manera: 

4 Por su condición de periodicidad. 

5 Por su contenido. 

6 Por su estructura. 

     Por su condición de periodicidad, existen dos clases de periódicos 

murales: 

 Regulares son aquellos que conservan periodicidad, esto es, que se 

publican de acuerdo con las posibilidades de la escuela, pero sin 
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perder la periodicidad previamente planificada: semanal, quincenal o 

mensualmente. 

 Ocasionales son lo que se publican solamente aprovechando motivos 

muy especiales o fechas específicas; carnaval, Día de la Madre, Día del 

Maestro, Aniversario del centro educativo. 

     En cuanto a su contenido, que se publican en sus planchas o columnas, 

los periódicos murales se dividen en dos grupos: 

a) De Tipo General (en los que se incluye toda clase de material: literario, 

informativo, noticioso, artículos de opinión, anecdotario, deportes, 

entrevistas, sección de ortografía). 

b) Monográficos (Son los que se elaboran buscando agotar un solo tema. 

Esta clase periódicos es la que se presta para el tipo ocasional, 

aprovechando fechas específicas. 

Por su estructura, los periódicos murales pueden clasificarse así: 

a) Simples: con solo recortes. 

b) Mixtos: con texto y recortes. 

c) De composición: con dibujo, texto y recortes. 

d) Mixtos ilustrados: con dibujo, texto, recortes y fotografías.(De León, 

1974.). 

     Cabe mencionar que en el período 1945/47, el 75 % del total de periódicos 

escolares de la capital, lo formaban publicaciones murales y en los restantes 

departamentos, el predominio de los periódicos murales había llegado a 

alcanzar el 95 %.(Ramírez, 1959). 
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4.1.9 EL PERIODISMO ESCRITO EN IPALA. 

No el periodismo escolar. 

     El periodismo en Ipala surge en 1963, como una necesidad del Club 

Estudiantil de dar a conocer las diferentes actividades que realizaba, como 

por ejemplo, las veladas artísticas en el desaparecido cine Versalles, que 

estaba situado enla calle principal de la cabecera municipal de Ipala; otra 

actividad, los regalos para los niños pobres para la Navidad, las quiebras de 

piñatas y la investidura de la Novia del Club Estudiantil; el solemne baile en 

honor a la soberana, el desfile de mamarrachos, así como el trascendental 

encuentro futbolístico entre el Club Científicos y el equipos Atlántida. El 

primer periódico en Ipala vio la luz pública un 19 de enero de 1963 y fue 

bautizado con el nombre de El Ipalteco. 

     Fue un periódico hecho a mimeógrafo, dirigido por el entonces estudiante 

normalista Rubén Aníbal Calderón Menéndez. El periódico tenía un costo de 

venta de cinco centavos de quetzal y era distribuido por niños de la escuela, 

que cobraban un centavo por ejemplar vendido. La vida de este periódico fue 

efímera, pues solo se lograron imprimir seis números. Los primeros cuatro 

números fueron dirigidos, por Calderón Menéndez y los restantes dos, por el 

también estudiante normalista Gilberto Armando Lima Gómez. El Periódico 

salía a la luz pública, cada quince días. 

     Por el año de 1965, surge el periódico impreso El Pueblo, dirigido siempre 

por Calderón Menéndez, fungiendo como jefe de redacción, el estudiante 

Mario David Peña Tobar. De estos se logran editar 19 números, quinces 

dirigidos por Calderón Menéndez y los restantes cuatro, por el estudiante 

Lima Gómez, fungiendo como jefe de redacción, el también estudiante 

Bernal Calderón. 

     En enero de 1971, surge la primera revista en Ipala, que fue dirigida por 

Mario David Peña Tobar, bautizada con el nombre de “Ipala”. En la portada 

aparecía la fotografía de la laguna del volcán de Ipala y la fotografía de la 



49 
 

 

señorita Aracely Soto, quien había sido elegida como Novia del Club 

Estudiantil. 

     En enero de 1974, surge la segunda revista en Ipala, también con el 

nombre de “Ipala”, esta vez dirigida por los estudiantes Oscar Napoléon 

Folgar Hernández, Marvin Leonel Moreira Vidal y Ottoniel M. Monroy 

Hernández. 

     En 1978, aparece el periódico El Volcán, dirigido por Ottoniel M. Monroy 

Hernández y Marvin Leonel Moreira Vidal. Se publicaron 8 números. 

     El periódico El Volcán volvió a aparecer en 1984, con un solo número 

publicado. En 1985, nuevamente aparece la revista del Club Estudiantil, con 

el nombre de Científicos, en honor al Club Estudiantil por cumplir 25 años de 

fundación. 

     En mayo de 1993, aparece nuevamente la revista Ipala, en homenaje a los 

100 en que Ipala fuera elevada a la categoría de municipio, dirigida por un 

consejo editorial, conformado por Rubén Aníbal Calderón Menéndez, Mario 

David Peña Tobar, René Ramiro Flores, Gilberto Armando Lima Gómez, 

Manuel de Jesús Godínez y Rodolmiro Méndez Lemus. 

     De enero de 1994 a septiembre de 1996, se publicaron trimestralmente, las 

revistas Ipala y El Pueblo, dirigidas ambas por Peña Tobar. 

     De 1997 al 2013, se publicaron las revistas El Volcán e Ipalteca, 

publicaciones anuales, dirigidas por Marvin Leonel Moreira Vidal. En ese 

lapso también se publicó durante 4 años la revista Novedades, que era 

dirigida por el periodista Samuel Lam Aguilar. 

     A la fecha, 2013, se publica la revista Portadas Ipaltecas, bajo la dirección 

de Edwin Pérez Sagastume y Carlos Guerra Pinto. (Lima, 2012). 
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4.1.10 GÉNEROS PERIODÍSTICOS. 

Un género periodístico es la forma literaria que emplea un periodista para 

redactar noticias que realiza durante su jornada laboral. 

Se clasifican en a) Géneros Periodísticos Informativos y b) Géneros 

Periodísticos de Opinión. 

Géneros Periodísticos Informativos.  

a) La Noticia. 

b) El Reportaje. 

c) La Entrevista. 

d) La Crónica. 

Géneros Periodísticos de Opinión. 

1. El Editorial. 

2. El Artículo de Opinión. 

3. La Columna. 

4. La Caricatura. 

5. La Crítica. 

En la prensa de hace algunos decenios primaba la noticia, porque muchos 

lectores conocían por el periódico y, solo por el periódico, los principales 

acontecimientos. Hoy en día, la profusión de canales de TV, de radio, el 

teletexto o internet, las redes sociales, prácticamente han marginado este 

texto en el que solo hay información. 

La elección del género a la hora de transmitir una información depende, por 

tanto, de dos situaciones: una, que imaginemos al lector con un cierto 

conocimiento previo de la materia, en cuyo caso habrá que ofrecerle algo 

más que la noticia; otra, que nuestro posible lector carezca de información 

sobre el hecho. 
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a) LA NOTICIA. 

Es todo aquel hecho novedoso que resulte de interés para los lectores. O 

dicho de otro modo, una noticia es un acontecimiento sorprendente, 

estremecedor, trascendental y… sobre todo, actual. 

Toda noticia contiene el relato de una información. Debe dar respuesta a los 

seis puntos de circunstancias: Qué, quién, Cómo, dónde, cuándo y por qué.

  

1. ¿Qué ha sucedido? LOS HECHOS. 

2. ¿Quién lo ha hecho? EL SUJETO. 

3. ¿Cómo ha sucedido? EL MODO. 

4. ¿Dónde ha sucedido? EL LUGAR. 

5. ¿Cuándo ha sucedido? EL TIEMPO. 

6. ¿Por qué ha sucedido? LA CAUSA. 

 

Los factores o focos de interés de la noticia son: 

 ACTUALIDAD. Son los hechos que están sucediendo en cuanto al 

tiempo en una forma cercana. Se refiere a hechos de ayer, de hoy, lo 

que puede suceder mañana y se da a conocer hoy. 

 TRASCENDENCIA. Son los hechos que aparentemente no tienen 

importancia en el momento en que se producen, pero que al cabo 

unos pocos días, sentimos la importancia que tuvieron. 

 PROMINENCIA. Los hechos de prominencia son los que ocurren a la 

persona, lugar, cosa o animal y situación, que son relevantes con 

respecto a los demás en su género. 

 PROXIMIDAD. Son aquellos acontecimientos que nos afectan porque 

suceden cerca de nuestro lugar de residencia o bien por cuestiones de 

raza, ideología, intelectualidad, aunque estén lejos nos atañen. 
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 EXPECTACIÓN. Son aquellos hechos que sabemos cómo se han 

iniciado, pero se ignora cómo va a ser el desenlace y entonces existe 

expectación por conocerlo. 

 RAREZA. Son aquellos hechos que suceden fortuita o 

inesperadamente y que causan risa o extrañeza. 

 CONFLICTO. Cuando se supone el enfrentamiento de dos fuerzas 

opuestas, pueden ser en el terreno ideológico, deportivo, de armas o 

religioso. 

 HUMANO O EMOTIVO. Son aquellos acontecimientos que mueven los 

mejores sentimientos del ser humano hacia sus congéneres. 

 NOVEDAD CIENTÍFICA. Son aquellos acontecimientos que se refieren 

al avance científico en beneficio del ser humano, que ayudan al 

progreso de la humanidad. 

 HAZAÑA. Son aquellos hechos únicos en su género, que se realizan 

por parte de una o varias personas con el objetivo de lograr un 

propósito preestablecido. 

El redactor de la noticia debe saber estructurar estos focos de interés, 

partiendo por el de mayor de relevancia o importancia para los lectores, 

ciñéndose al esquema de la pirámide invertida. Esta técnica consiste en 

situar en primer lugar aquellos hechos o datos que atraerán el interés del 

lector para ir progresivamente introduciendo otros detalles menos 

importantes. 

El uso de esta técnica implica además un orden en el relato y se basa en no 

querer decirlo todo a la vez. Conviene mantener el interés del lector 

espaciando adecuadamente los datos. No se trata de guardar ninguno 

importante para el final, sino de acompasar la información para que no 

decaiga el interés. 
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b) EL REPORTAJE. 

Es un texto informativo, una noticia ampliada, por lo que se presta más al 

estilo literario que la noticia. Generalmente parte de una recreación de algo 

que fue noticia, pero también de hechos que sin ser noticia, en el sentido 

más estricto del término, forman parte de la vida cotidiana. El reportaje 

pretende subrayar las circunstancias y el ambiente que enmarcan un hecho. 

 

Estructura del Reportaje. 

 El párrafo de apertura o la entradilla, es un párrafo tractivo que debe 

suscitar la curiosidad del lector, debe incitar a seguir leyendo. Puede 

presentar los rasgos tipográficos de la entradilla, es decir, estar 

escrito en letra negrita  separado del cuerpo de la noticia. Pero puede 

también aparecer integrado en el reportaje. 

 El relato. Todo reportaje debe tener un orden en la exposición de los 

hechos. Ese orden o hilo argumental responde a una intención: 

cronológica, biográfica, explicativa, crítica. Un reportaje no puede ser 

una suma de hechos. Cada párrafo ha de estar conectado con el 

anterior, por lo que es importante definir ese hilo conductor. 

 El párrafo final debe ser escrito cuidadosamente, constituye el remate 

final que le deja al lector el sabor de una buena lectura. 

 

 

c) LA ENTREVISTA. 

La entrevista objetiva es aquella en la que el entrevistador se limita a 

exponer su conversación con un personaje mediante el sistema de 

preguntas y respuestas. Una entrevista contiene informaciones, opiniones, 

vivencias, etc., sobre algún tema de interés relevante. Este tema es fijado 

previamente por el entrevistador que tiene como misión fundamental, 
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formular las preguntas. En algunas ocasiones, el entrevistador puede 

saltarse el orden previamente establecido en su guion de trabajo y, al hilo de 

una respuesta interesante, introducir una pregunta nueva. 

Estructura de la Entrevista. 

 El primer párrafo o encabezamiento consiste en una presentación del 

personaje, se cita su edad, se expone su cargo, trabajo, dedicación, se 

relata su trayectoria y se cuenta el motivo por el que es entrevistado. 

 A continuación se suceden las preguntas y respuestas sin otra 

intervención del entrevistador, que el resumen de la conversación. La 

sucesión de preguntas y respuestas debe tener un hilo conductor que 

dé coherencia a las intervenciones del entrevistado. Para ello, un buen 

entrevistador, debe tener un guion ordenado previo a la entrevista. 

d) LA CRÓNICA. 

Es una información interpretada sobre  hechos actuales donde se narra un 

suceso pasado que se relaciona con uno actual. En otras palabras, maneja y 

juega con el tiempo. La crónica está muy ligada a la literatura. 

Tipos de Crónica. 

 Crónica Informativa. Es en la que el cronista se limita a informar sobre 

un suceso, sin emitir opiniones. 

 Crónica Opinativa. El cronista informa y opina simultáneamente 

(crónicas de partidos de fútbol o de cualquier otro deporte). 

 Crónica Interpretativa. Es la que ofrece los datos informativos 

esenciales pero, sobre todo, interpretaciones y juicios del cronista. 

Géneros Periodísticos de Opinión. 

1. El Editorial. 

Es un artículo de opinión, de publicación obligada pues define la línea de 

pensamiento del medio de comunicación, especialmente el medio escrito. Es 
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un género de opinión ligado a la actualidad del momento. El editorial 

reflexiona sobre el problema en cuestión con el objetivo de mostrar una 

determinada manera de enfocarlo. Estas reflexiones adoptan la forma de una 

argumentación fundamentada en informaciones. El carácter de la 

argumentación aspira a ser objetivo, para ello usa un lenguaje sin 

valoraciones despectivas, unos argumentos razonados. En la mayoría de 

periódicos no fa firmado porque su contenido representa al periódico y no a 

los individuos. 

2. El Artículo de Opinión. 

Es un texto expositivo o argumentativo que trata cualquier tipo de tema con 

libertad expresiva. Es un valioso modo de expresión, que ha sido utilizado a 

través de los tiempos por pensadores, políticos, sociólogos, etc. Contiene la 

opinión de un colaborador ajeno al periódico, pero de reconocido prestigio 

en el tema. Su estructura es libre, a gusto de quien lo escribe. 

3. La Columna. 

Es un texto argumentativo que valora de forma personal una cuestión de 

actualidad. Se puede publicar en cualquier sección. Siempre ocupa el mismo 

lugar y con una periodicidad concreta, por eso suele aparecer acompañada 

de la fotografía del autor. Contiene la opinión de un colaborador habitual del 

periódico. Su estructura es libre, a gusto de quien la escribe. La extensión 

está definida por el espacio reservado en el periódico. 

 

 

4. La Caricatura. 

La caricatura periodística es la síntesis de un dictamen social, político, 

traducido en rasgos lineales dibujados que translucen una situación que se 

quiere criticar. Generalmente los dibujos tienen una intención cómica o 
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satírica, que intenta descubrir trazos característicos del personaje elegido, 

exagerar sus rasgos físicos y presentar sus intenciones ocultas. 

 Características. 

La caricatura puede ser también el medio de ridiculizar situaciones e 

instituciones políticas, sociales o religiosas y los actos de grupos o clases 

sociales. 

Suele tener una intención de alentar el cambio político o social. 

Existen caricaturistas de muy distintas índoles, temas y estilos, ya que la 

caricatura, con muy pocas palabras (en algunos casos, sin palabra alguna), 

permite también hacer comentarios políticos en clave de humor, verdaderos 

chistes visuales. 

5. La Crítica. 

Valora y explica la obra de creación expuesta al público (libros, música, cine, 

arte, etc.). Su estructura es: 

 Título. Siempre breve y valorativo y es mejor que de una pista sobre el 

asunto principal de la obra. 

 Ficha Técnica. Después del título y antes del texto. Aporta el título de 

la obra, datos principales de los que han intervenido en la creación y 

puesta en escena de esa obra. Debe recoger el género de la obra. 

Tiene un tratamiento tipográfico diferente al del texto del cuerpo para 

diferenciarlo de éste. 

 Cuerpo de la crítica. Texto expositivo que plantea la tesis de la opinión 

que merece la obra al crítico. 
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CAPÍTULO V 

PRODUCTO 

5.1. Pasos para elaborar un Periódico Escolar. 

Los estudiantes deben reflexionar acerca de cómo funciona un periódico. En 

las diferentes etapas de su elaboración, se toman decisiones a las cuales no 

tienen acceso los lectores a quien va dirigido, que solo lee lo que se acepta 

en el Directorio del periódico, integrado solo por estudiantes y el docente 

asesor. 

 

PASO 1.  

Compromiso. Poner en marcha un periódico escolar conlleva una gran 

responsabilidad. No se debe pensar en un solo número, sino en dos o más, 

durante el año. 

 

PASO 2. 

Aprobación del Centro Educativo. Reunión con el Director del 

establecimiento, para informarle la idea de la elaboración de un periódico 

escolar, propio. 

 

PASO 3. Charlas motivacionales con todos los estudiantes. El profesor o 

docente asesor, debe llevar a cabo pláticas para motivar a los alumnos a 

participar en la elaboración de un medio escrito interno, es decir, en un 

Periódico Escolar. 

 

 

PASO 4. 

Formar un equipo con los alumnos. El docente asesor debe escoger un 

equipo de trabajo que le interese escribir artículos para el Periódico Escolar. 

De preferencia 11 a 12 alumnos, quienes conformarán el Directorio. Este 
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Consejo Editorial del Periódico Escolar, propondrá  y elegirá el nombre que 

llevará el Periódico Escolar. 

 
PASO 5. Funciones del Directorio. Este equipo integrado por los alumnos, se 

encargará de recoger los artículos requeridos, revisarlos, corregirlos y 

también de escribir sus propios artículos. 

 

PASO 6. Decidir cuántos artículos va a tener el Periódico. De acuerdo a los 

artículos recibidos, así se determinará la cantidad que se incluirán en el 

contenido del Periódico Escolar. El Directorio y asesor, se encargarán de 

clasificarlos, para las distintas secciones. 

 

PASO 7. Ideas para temas de los artículos.  El docente o asesor, debe 

presentar a los alumnos distintas ideas sobre qué escribir. Temas variados 

como medio ambiente, drogadicción, la familia, acoso escolar, poemas o 

poesías, de deportes y temas de interés general para el resto de la 

comunidad. 

 

PASO 8. 

Diagramarlo. Esta etapa está relacionada con el formato o tamaño, el número 

de páginas y el espacio disponible en el periódico, para artículos y anuncios. 

La diagramación da el aspecto visual del periódico. Diagramar la portada es 

importante para captar la atención de los lectores. 

 

PASO 9. Anuncios. Para compensar los costos de la impresión, se hace 

necesario vender publicidad. Según el espacio que ocupen, los anuncios 

varían de precio. También los precios son diferentes si el periódico es en 

blanco y negro o a color. 
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PASO 10. La impresión. Cuando ya se tiene todo el material listo y 

diagramado el periódico, se lleva a la imprenta, previo, eso sí, a cotizar 

opciones para decidir la más conveniente. 

 

PASO 11. Venta. Elegir fecha, hora y lugar exactos, para empezar a vender el 

periódico. Los alumnos participan en esta actividad. Se recomienda no 

venderlo a precio excesivo, pues ello ayudará a preparar el camino para 

otras ediciones del Periódico Escolar. 
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                              FUNCIONES DEL PERIÓDICO ESCOLAR. 

     El periódico escolar deberá llenar algunas funciones al lado de las 

finalidades. Estas funciones, pueden enumerarse, entre otras, de la siguiente 

manera: 

a) Periodística. 

b) De Relaciones Públicas. 

c) Educativas. 

FUNCIÓN PERIODÍSTICA. 

     Esta función la cumple el periódico en la escuela, por cuanto es de interés 

–o debe ser-, para estudiantes, maestros y autoridades del establecimiento y 

para la comunidad donde la escuela está situada. Esto es, que la expresión 

periodística cumple con una labor informativa que mantendrá la 

comunicación entre todas las personas y entidades que en derredor de la 

escuela se relacionan entre sí. 

FUNCIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS. 

     El periódico, mural o impreso de circulación, servirá a la administración y 

a la Dirección, para proyectarse hace la comunidad, informando a los 

lectores respecto a la labor que se realiza dentro de los muros del edificio. 

Esto es, dar la imagen de la escuela en busca de fincar cimientos de una 

simpatía de la comunidad hacia la escuela, la cual se convertirá luego en 

colaboración para actividades de todo tipo que emprendan maestros y 

alumnos. 

     Los periódicos profesionales dedican poco o nada de su espacio a la 

d0ivulgación de aspectos educativos o sobre las relaciones escuela-

comunidad. El medio de expresión elaborado en la escuela, cumplirá con 

esta función, estimulando el trabajo de los propios alumnos y buscando el 
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acercamiento entre las escuelas de un mismo nivel, ya sea con las del 

mismo departamento o con las de toda la República. 

FUNCIÓN EDUCATIVA. 

     Esta función se cumple cuando el periódico, soluciona o se mantiene en 

la búsqueda de soluciones tanto en lo informativo como en lo formativo. Esa 

orientación convertirá al periódico escolar en un imprescindible mzaterial de 

ayuda didáctico y en auxiliar del maestro; éste a su vez, sentirá un alivio en 

su delicada responsabilidad como formador de futuros ciudadanos. 

                        ¿A QUIÉNES INTERESA EL PERIODISMO ESCOLAR? 

     El objetivo del quehacer periodístico en la escuela no consiste en formar 

profesionales de la comunicación social; es fundamentalmente una función 

educativa, empero, se han dado muchos casos en que escritores, poetas y 

periodistas de renombre, han sido precisamente quienes tuvieron destacada 

participación en el periódico de la escuela en donde estudiaron de niños y 

de jóvenes. De ahí que al referirnos a las personas a quienes interesa el 

periodismo escolar, debemos situar siempre en primer plano al educando, 

que es quien recibe directamente el influjo de este medio auxiliar en la 

enseñanza. 

     Se considera que les interesa a ellos: 

a) Los maestros. 

b) Cuerpo Director y Administrativo del centro educativo. 

c) Autoridades educativas. 

d) Padres de Familia. 

e) Periodistas. 
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a) LOS MAESTROS. 

     Alumnos y maestros son la base de todo sistema educativo. Si colocamos 

en primer plano de importancia al educando en el quehacer periodístico 

escolar, el maestro “per se”, es quien debe ser interesado en la práctica 

aludida. Logra con ella no solo proporcionar una mejor orientación al  

estudiante, sino que su tarea se hará más sencilla, práctica y productiva.  

     El periodismo escolar, debe interesar a los maestros y a los alumnos en 

general. Empero en muchas ocasiones lamentablemente no interesa. Si el 

periodismo escolar se fomenta desde el primer nivel educativo –párvulos- 

puede lograrse que en el nivel medio, el adolescente sea orientado de tal 

manera que, cuando le toque la responsabilidad de director espiritual de 

grupos, se mantenga con vivo entusiasmo y contagie a los demás para que 

el periodismo escolar sea una práctica constante. 

b) CUERPO DIRECTOR Y ADMINISTRATIVO DEL CENTRO EDUCATIVO. 

     Quienes tienen la responsabilidad de dirigir el centro educativo, 

administrarlo y vigilarlo, deben ser los más preocupados por la forma de 

cómo va a proyectarse el establecimiento hacia la comunidad a la que 

pertenece. El periódico será uno de los mejores medios. 

     No debe olvidarse la función de relaciones pública. 

c) AUTORIDADES EDUCATIVAS. 

     El Estado deposita en manos de técnicos en la educación, la política 

educativa del país. Estas personas son quienes ocupan los puestos 

directivos en los ministerios o secretarías de Estado. A ellos interesa que los 

sistemas educativos funcionen en la mejor forma y, para logarlo, estos 

sistemas deberán auxiliarse de todo medio que se encuentra al alcance del 

maestro. Entre muchos, ocupa lugar importante el periodismo escolar. 
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d) PADRES DE FAMILIA. 

     Quienes deben mantener estrecho control y contacto con el centro 

educativo, son los padres de familia por interés propio: el camino que están 

recorriendo sus hijos. 

     Del cuerpo de maestros depende estimular y despertar el interés de los 

padres, para que se constituyan en patronatos o comités que mantengan 

vínculos muy estrechos con la actividad diaria del establecimiento. Son 

entonces precisamente los padres de familia quienes en un momento 

determinado –depende de la forma cómo estén organizados- pueden ofrecer 

valiosas ayudas. El financiamiento del periódico puede ser una de ellas. 

e) PERIODISTAS. 

     Entre este grupo social se sitúa a quienes critican los sistemas 

educativos de su pueblo. Esto hace pensar que los periodistas deben ser los 

principales interesados en el periodismo escolar como auxiliar didáctico, 

que contribuye a la formación de hábitos en el educando y facilita la labor 

del maestro.(De León, 1974) 
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                            ELABORANDO UN PERIÓDICO ESCOLAR. 

 El siguiente proyecto tiene como objetivo la planeación, creación, edición, 

publicación y divulgación de un periódico. En el transcurso de este proyecto 

los niños entran en contacto con diversos tipos de textos como 

instruccional, narrativo, informativo y argumentativo e identifican la 

estructura de cada uno. Los niños emplean este conocimiento para redactar 

sus propios textos, tomando en cuenta a los lectores potenciales y los 

diferentes propósitos comunicativos. Durante la elaboración del periódico 

los niños fortalecen habilidades para el trabajo colaborativo y la resolución 

efectiva de problemas. Además, ponen en práctica habilidades para evaluar 

distintas fuentes de información, identificar la estructura de diferentes 

textos, redactar manteniendo una secuencia lógica,  evaluar textos propios y 

de otros compañeros, así como resolver los problemas retóricos y de 

contenido que plantea cada tipo de texto. 

Es importante que los niños comprendan los propósitos de este proyecto y 

cómo pueden aprender a escribir con él. De esta forma, se suscita una 

reflexión colectiva acerca del periódico, su intención comunicativa, su 

estructura, así como las fases de elaboración que requiere. También es 

conveniente definir las características de la audiencia a quien va dirigido. 

Con la intención de que los niños participen activamente en cada fase del 

proyecto, sugerimos que contribuyan a decidir las secciones y los textos 

que conformarán el periódico. 

Fases: 

 Diseño y planeación. 

 Producción. 

 Edición. 

 Publicación y divulgación. 
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     Para redactar las diferentes secciones del periódico se proponen una 

serie de fases flexibles y recursivas que propician el desarrollo de 

habilidades de lectura, escritura y expresión oral en los niños. Estas fases 

incluyen el diseño y planeación del periódico, su producción, la edición y 

finalmente, su publicación y divulgación. 

     La fase de planeación permite identificar las secciones del periódico, así 

como sus propósitos y funciones comunicativas. Durante la fase de 

producción, los niños exploran e identifican la forma de organización de los 

diferentes textos. Esta actividad favorece la redacción de las secciones ya 

que ilustra modelos textuales que los niños emplean como guías. Durante la 

elaboración de las secciones, se desarrollan habilidades textuales 

gramaticales y de generación de contenido con el propósito de que los 

escritos sean  claros, coherentes y que responsan a una situación 

comunicativa determinada. En la fase de revisión y edición, los niños 

emplean diferentes medios y herramientas para modificar, enriquecer, dar 

formato e ilustrar sus textos. Estas actividades implican el análisis de 

aspectos de contenido y de forma. El periódico puede tener las secciones 

que el grupo decida, enfatizando la diversidad de textos y funciones 

comunicativas. 

Al finalizar las distintas secciones, éstas son integradas en un periódico. De 

manera grupal se decide el nombre del periódico, su diseño y la forma de 

integrar las secciones. Una vez finalizada la edición del periódico, puede ser 

repartido a los distintos miembros de la comunidad para su lectura, o bien 

cada una de las secciones puede tener un modo de difusión particular. Por 

ejemplo, para las noticias es posible organizar una rueda de prensa al 

interior del grupo o de la escuela. En caso de haber redactado una receta de 

cocina, se puede invitar a compañeros y padres de familia a una degustación 

de los platillos elegidos. 

2010 D.R. Universidad Nacional Autónoma de México. Silvia Rojas-Drumond. 
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USAC, Universidad de San Carlos de Guatemala. 
Facultad de Humanidades. 

Cuestionario a Estudiantes del Instituto Nacional de Educación Básica, 
jornada vespertina, Ipala. 

 
 
                                                 Sexo: F___  M___ 

1. ¿Qué temas prefieres que se traten en el periódico escolar? 
 

Medio Ambiente____ 
Deportes____ 
Poemas, poesías, cuentos___ 
Drogadicción___ 
Todos____ 
 

2. ¿Cuánto saben los docentes acerca de los beneficios que brinda un 
medio escrito como periódico educativo-formativo y didáctico? 
 

Poco____ 
Nada____ 
Mucho____ 
 

3. ¿Cuál periódico con circulación a nivel nacional lee usted? 
 

Siglo XXI____ 
Prensa Libre___ 
Nuestro Diario___ 
elPeriódico___ 
 

4. ¿Ha tenido la oportunidad de leer otro periódico escolar, además de 
Voz Estudiantil? 

 
Sí____   No____ 
 

5. ¿Le gustaría participar en la edición de un periódico escolar? 
 
Sí____   No____ 
 

6.  ¿Cuáles son los factores que inciden en el desconocimiento de los 
beneficios que brinda un medio escrito como periódico educativo-
formativo y didáctico?   
 

Desinterés de docentes____                              Guías____ 
Falta de capacitación a docentes____              Falta Material Didáctico___                
Capacitación a asesor____ 
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7. Según su criterio, ¿por qué el periódico escolar debe formar parte de 
la acción enseñanza-aprendizaje en el Instituto Nacional de Educación 
Básica, jornada vespertina, de Ipala, Chiquimula? 
 

Contribuye a los buenos hábitos de lectura___ 
Da a conocer las actividades del Centro Educativo___ 
Es una actividad que debe planificarse para dar a conocer los aprendizajes 
adquiridos_____ 
Todas____ 
 

8. ¿Cada cuánto tiempo crees que debe publicarse el periódico Voz 
Estudiantil? 
 

Cada mes___ 
Cada tres meses____ 
Cada año____ 
 

9. ¿Qué medio de comunicación considera más pertinente para su 
educación?  

 
Periódico____ 
Radio___ 
Televisión___ 
Chat____ 
 
 
 
 
Participación  por sexo:  F 57 %   y   M  43 % 
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1. ¿Qué temas prefieres que se traten en el periódico escolar?  
 

 

 

 

 

Los temas presentados son preferidos por la mayoría de estudiantes, aunque resalta su inclinación 

por temas ambientales, de drogadicción y deportes. 
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2. ¿Cuánto saben los docentes acerca de los beneficios que brinda un medio escrito como 
el periódico educativo-formativo y didáctico?  

 

 

 

 

 

Los docentes encuestados, en su mayoría saben muy poco acerca de los beneficios que brinda un 

medio escrito como el periódico educativo-formativo y didáctico. 
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3. ¿Cuál periódico con circulación a nivel nacional lee usted?  

 

 

 

El periódico que circula a nivel nacional Nuestro Diario es leído en alto porcentaje por los 

estudiantes del Instituto Nacional de Educación Básica, Jornada Vespertina, del municipio de Ipala, 

departamento de Chiquimula. 
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4. ¿Ha tenido la oportunidad de leer otro periódico escolar, además de Voz  Estudiantil? 

 

 

 

 

La gráfica demuestra que a la mayoría le gusta leer periódicos escolares. 
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5. ¿Le gustaría participar en la edición de un periódico escolar? 

 

 

 

 

 

Demuestra  la gráfica que a la mayoría de estudiantes le gustaría participar en la edición de un 

periódico escolar. 
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Aquí nos demuestra que la falta de capacitaciones a docentes y a un asesor, son los principales 

factores que inciden en el desconocimiento de los beneficios que brinda un medio escrito como 

periódico educativo-formativo y didáctico. 

 

 

 

 

 

 

 

 
6. ¿Cuáles son los factores que inciden 

en el desconocimiento de los 
beneficios que brinda un medio 
escrito como periódico educativo-
formativo y didáctico? 

 

Factores 

Desinterés de Docentes 

Falta de Capacitación a Docentes 

Capacitación a Asesor 

Guías 

Falta Material Didáctico 
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7. Según su criterio, ¿Por qué  el periódico debe de formar parte de la acción enseñanza 
aprendizaje en el Instituto de Educación Básica, jornada vespertina de Ipala, 
Chiquimula? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las  respuestas dadas señalan que todos están de acuerdo en que  el periódico  escolar es positivo.  
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8. ¿Cada cuánto tiempo crees que debe publicarse el periódico Voz Estudiantil? 

 

 

 

 

Nos demuestra su interés en que el periódico voz estudiantil sea publicado con más periodicidad.  
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9. ¿Qué medio de comunicación 
considera  más pertinente para su 
educación?  

 

Periódico 

Radio 

Televisión 

Chat 

 

 

 

 

 

La gráfica revela que los estudiantes consideran a los medios escritos o periódicos y el chat, más 

pertinentes para su educación. 
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SOLICITUD A SUPERVISOR. 
 
 
Ipala, 07 de abril  2014. 
 
 
Licenciado 
Juan de Dios Monroy Ramírez, 
Supervisor Educativo, 
Distrito Escolar 20-11, 
Presente. 
 
Respetable Licenciado: 
 
                                        Atentamente me dirijo a usted con el propósito de 
manifestarle lo siguiente: 
 
                                        Para optar al título de Licenciatura en Pedagogía y 
Ciencias de la Educación, de la Facultad de Humanidades, Universidad de 
San Carlos de Guatemala, USAC, se me ha asignado la realización de un 
Trabajo de Investigación, o Tesis,  “Periódico Escolar”, el cual llevaré a cabo 
en el Instituto Nacional de Educación Básica, INEB, jornada vespertina, y que 
funciona en esta cabecera municipal de Ipala. 
 
                                     Por tal razón, acudo ante usted como autoridad 
máxima educativa del municipio, para SOLICITARLE  autorice la realización 
de dicho trabajo investigativo en dicho establecimiento.   
 
                                     Asimismo, solicito respetuosamente gire las 
instrucciones respectivas a las autoridades de dicho establecimiento. 
 
 
                                   Atentamente. 
 
 
 
 
 
 
                                Marvin Leonel Moreira Vidal. 
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