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RESUMEN 

“Estimulación de la lectoescritura por medio del programa Letralandia en niños 
de primero primaria de la Escuela Oficial Urbana Mixta No. 116 San Rafael I, 
zona 18, de la ciudad de Guatemala, 2016” 
 

Autoras: Astrid Edith Vásquez Bernal 
 Ilma Ivette Escobar Orellana 
 
La presente investigación surgió de la necesidad en la lectoescritura que 
presentaban los alumnos de primer grado de la Escuela Oficial Urbana Mixta No. 
116 San Rafael I, zona 18, según dato referido por el director del 
establecimiento. 

 
Con el fin de profundizar en la estimulación de la lectoescritura se realizó esta  

investigación con 43 niños y niñas  de la escuela, San Rafael I, ubicada en la 
zona 18, de la ciudad capital; durante los meses de enero a marzo del año 2016. 
La fundamentación del presente estudio está basado en el modelo cognitivo 
conductual.  El objetivo general fue favorecer el proceso de lectoescritura en 
niños y niñas de primero primaria a través del programa Letralandia y los 
objetivos específicos fueron: establecer el nivel de lectoescritura en los niños de 
primero primaria, así como determinar si el CI y las condiciones psicosociales 
son generadores del déficit o el alcance que en la lectoescritura hasta el 
momento han desarrollado los niños. En base a estos resultados se aplicó el 
programa Letralandia como una herramienta para estimular y mejorar el nivel de 
lectoescritura en los niños de primero primaria. 

 
Para alcanzar y poder realizar esta investigación se inició con la aplicación 

del test ABC, diagnosticar el nivel de madurez en el niño para desarrollar la 
lectoescritura. El test de la Figura Humana bajo el protocolo de Koppitz fue 
utilizado para conocer el coeficiente intelectual. Se hizo uso de una técnica de 
muestreo no probabilística intencional o por referencia primaria. Una de las 
técnicas de recolección de datos  fue la observación.  Las preguntas 
generadoras de esta investigación fueron ¿Cuál es el nivel de lectoescritura en 
los niños de primero primaria de la Escuela Oficial Urbana Mixta No. 116 San 
Rafael I, ubicada en zona 18, de la ciudad de  Guatemala?  ¿El nivel de CI en los 
niños es la causa principal del déficit  en la lectoescritura? ¿Las condiciones 
psicosociales son las que cultivan el déficit de lectoescritura? Y por último, ¿Qué 
áreas se han desarrollado a través de la estimulación por medio del programa 
Letralandia? 

 
El estudio permite concluir que el ambiente psicosocial favorable, es muy 

importante en el desarrollo de las habilidades de la lectoescritura en niños que 
cursan el primer grado de primaria. 



  

 
 

PRÓLOGO 

 

La educación actualmente en Guatemala tiene limitantes que no permiten el 

desarrollo eficaz, eficiente e integral del niño, entre estas se pueden mencionar: 

problemas estructurales, la desigualdad, la calidad de educación, la falta de 

cobertura, falta de material didáctico, falta de personal, entre otras, por tanto esto 

repercute en el aprendizaje del niño, especialmente en la lectoescritura y el 

desarrollo de diferentes habilidades cognitivas de los alumnos y alumnas. Esto 

es una realidad evidente en la educación del sector privado pero más aún en el 

sector público por la deficiente estimulación y motivación recibida y sobre todo 

por la poca importancia que le dan al proceso de la lectura. 

 

En relación a esto y partiendo de la necesidad de crear y promover 

acciones que faciliten la estimulación de la lectoescritura, y, comprendiendo que, 

los alumnos y alumnas  de escuelas públicas y privadas son seres integrales, 

que vistos desde un enfoque biopsicosociocultural y educativo requieren de 

programas y actividades que cubran satisfactoriamente las necesidades de 

aprendizaje, los intereses, las actitudes y las habilidades,se realizó el presente 

estudio de estimulación en la Escuela Oficial Urbana Mixta No.116 San Rafael I, 

con niños de primero primaria; por ser quienes inician el proceso de aprendizaje 

de lectoescritura y  referidos por el director del establecimiento.  

 

El motivo de referencia fue porque los niños presentaban deficiencias en 

el desarrollo de las habilidades pre-lectoras, por lo cual el estudio aplicó una 

herramienta de enseñanza para favorecer el proceso de lectoescritura en niños y 

niñas a través del programa Letralandia, esta herramienta se incluye al final de 

todo el estudio para su respectiva evaluación. 

 



  

 
 

 Implementadas las técnicas para favorecer la lectoescritura se puede 

determinar que los niños y los maestros de la institución se familiarizaron con el 

programa de estimulación de lectoescritura “Letralandia”, de la misma manera la 

investigación   aportó a la comunidad educativa una nueva metodología de 

enseñanza en la competencia de lectoescritura, así también se desarrolló un 

proceso individualizado de aprendizaje ya que cada niño debe tener su propio 

protocolo del programa para alcanzar una  habilidad de la lectura más eficiente. 

 

 Se describen algunos de los beneficios alcanzados a lo largo del estudio,  

estos son los siguientes: los niños desarrollaron  habilidades en las 

competencias educativas, desarrollaron la habilidad de la lectura y la escritura de 

una manera adecuada, según el grado escolar cursado, aprendieron que existen 

maneras divertidas de aprender, se logró la estimulación de la imaginación y la 

cooperación grupal, esto se puede evidenciar de una forma más amplia en el 

capítulo número tres que describe los resultados. Sin embargo,  se reconoce que 

este es un proceso de formación continua para poder fortalecer la habilidad y 

lograr que se constituya un hábito.  

  

 Se debe tomar en cuenta que las condiciones ambientales son 

significativas en el proceso de enseñanza-aprendizaje y estas fueron una de las 

limitaciones que se encontraron en el presente estudio. La estructura física del 

aula no cumple con los requisitos para el proceso de enseñanza aprendizaje y la 

ausencia de equipo audiovisual repercute en el alcance de los objetivos del 

programa porque este necesita de esas herramientas para su implementación. 

Es tarea institucional habilitar espacios que permitan mejorar el proceso de 

enseñanza aprendizaje en sus alumnos. Y es compromiso gubernamental, 

estatal y del ministerio de educación habilitar esos espacios. 

 



  

 
 

El presente informe se encuentra dividido en cuatro capítulos, en el 

primero se desarrolla la problemática que dio inicio a este estudio y la 

sustentación teórica del mismo; seguidamente, en el segundo capítulo, se 

registran las técnicas e instrumentos empleados, éstos ayudaron a alcanzar los 

objetivos planteados al inicio del estudio y también permitieron la implementación 

del programa. 

 

Por su  parte en el tercer capítulo se describe información sobre la 

institución y las características de la población que fueron protagonistas a lo 

largo del estudio, también contiene  la presentación, análisis e interpretación de 

los resultados que fueron obtenidos a lo largo de todo el proceso de 

investigación. Estos son presentados de una forma gráfica, sistematizada y con 

su debido análisis lo cual le permitirá una mayor comprensión sobre los 

resultados obtenidos. 

 

Por último, el cuarto capítulo, describe las conclusiones tras el proceso de 

investigación y que permitieron la aplicación del programa, también sugiere las 

recomendaciones que se consideran oportunas y van dirigidas a la comunidad 

científica y a la institución para promover un mejor proceso de enseñanza 

aprendizaje respecto a la lectoescritura en los niños de primero primaria. 

 

Por último se agradece a la administración  de la Escuela Oficial Urbana 

Mixta No. 116, San Rafael I, Zona 18, por la apertura y aprobación de la 

investigación y así por el espacio proporcionado para llevarlo a cabo. Se  resalta 

el profesionalismo y la atención brindada en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje. Así mismo, se agradece a los alumnos por su participación activa, 

perseverancia, constancia y optimismo en cada actividad lo que permitió que 

esta investigación se enriqueciera desde el inicio hasta el final, promoviendo la 

estimulación y uso de herramientas accesibles para todos. 
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CAPÍTULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

La educación en Guatemala se encuentra con limitantes que no permiten el 

desarrollo eficiente de la lectoescritura del alumno y alumna en las aulas, siendo 

más evidente en la educación del sector público. Esta problemática muchas 

veces se debe a la poca estimulación recibida para iniciar el primer grado de 

primaria, entre muchos otros factores como CI bajo en los niños, condiciones 

institucionales negativas, psicosociales etc., afectando en gran manera el 

proceso de formación educativa en los alumnos.  Una problemática común es 

que muchos alumnos no han cursado el  nivel parvulario y en otros casos éste 

ha sido deficiente, lo que no permite desarrollar todas las áreas del alumno para 

un aprendizaje significativo que lo prepare para el desarrollo de la lectura en el 

primer año de la primaria. 

 

La deficiencia en la educación pública se debe a varios factores que no 

permiten el adecuado proceso de aprendizaje, entre ellos, métodos de 

aprendizaje tradicionalistas, falta de motivación para impartir las clases, falta de 

interés en los niños, pobreza, problemas de salud, problemas el ambiente 

familiar y social del alumno; problemática que se acentúa con mucha frecuencia 

en los alumnos del sector de la zona 18. La zona 18 un área marcado por la 

delincuencia, la falta de oportunidades y poco desarrollo social,  sin lugar a duda, 

esto afecta en gran manera el proceso de educación de los alumnos, siendo 

unas de las problemática que van a ser cultivo de repitencia de grado, 

conocimientos poco desarrollados o mal aprendidos, deserción escolar, falta de 

oportunidades de desarrollo y fracaso escolar.  
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La preprimaria y el primer grado de primaria son muy importantes en todo 

el proceso de desarrollo educacional de los alumnos, en esto años escolares se 

da el desarrollo de habilidades y destrezas que le permitirán la adquisición de 

habilidades importantes para todo el proceso de aprendizaje en toda la vida 

estudiantil.  En estos años es necesaria la estimulación adecuada para 

desarrollar todas las áreas importantes de la lectoescritura en el alumno, 

plateando esta realidad surgió la necesidad de realizar la presente investigación 

titulada: “Estimulación de la lectoescritura a través del programa Letralandia en 

niños de primero primaria de la Escuela Oficial Urbana Mixta No. 116 San Rafael 

I, zona 18, de la Ciudad de Guatemala, 2016” y con ello contribuir al desarrollo 

de una lectoescritura según sus capacidades y el nivel que deben poseer de 

acuerdo al tiempo educativo en el grado. 

 

Cynthia del Águila, ex ministra de Educación, dio a conocer que “de 2012 

a 2013 se tuvo una reducción en la deserción escolar de 6 puntos porcentuales 

en niños de primer grado y 15 puntos en toda la primaria. La titular de la cartera 

educativa explicó que esto representa un “éxito escolar”, pues “en 2012, el 

fracaso escolar en primer grado era de 37% y en 2013 bajó al 31%, una 

diferencia importante para Guatemala”.1 

 

 En Guatemala hay un nivel alto de deserción escolar que implica la falta  

de oportunidad que los alumnos no puedan seguir asistiendo a la escuela y no 

logren terminar la formación en el nivel primario y así implica muchas otras 

problemáticas que van de la mano según los altos índices de ausencia de 

conocimiento, pocas oportunidades de desarrollo económico, social y laboral. Así 

mismo los alumnos de primer grado, que no logran cumplir con desarrollar las 

                                                             
1Llezica, Xot. Se reduce la deserción escolar en primer grado. www.s21.com.gt. 28 de junio 2015 pág. 6.  

 

http://www.s21.com.gt/
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habilidades de lectoescritura,  presentan muchos problemas a nivel personal, ya 

que hay un sentimiento de frustración, vergüenza, culpabilidad, inferioridad, 

aislamiento y en algunas ocasiones son rechazados. También a nivel educativo 

los alumnos pueden experimentar un fracaso escolar ya que pueden no ser 

promovidos al grado superior, asimismo, a nivel social se puede observar 

rechazo en los compañeros de clase, burlas, en pocas palabras bullying. 

 

La lectura permite desarrollar la capacidad de comunicación  interpersonal 

y también transmitir sentimientos, pensamientos a otras personas, pero cuando 

no se alcanza un nivel adecuado de desarrollo, el niño empieza a limitar el 

vocabulario, lo cual puede afectar la comunicación con otras personas como: 

padres, hermanos, maestros, compañeros de clase, amigos y otros familiares. 

 

En el ámbito familiar un alumno que tenga problemas de aprendizaje que 

implica la lectoescritura es un alumno que puede sufrir de violencia psicológica, 

verbal y en ocasiones violencia física creando un mal ambiente familiar, una 

mala relación de padres a hijos, falta de confianza, respeto entre él y el núcleo 

familiar y muchas veces puede ser señalado de inútil perjudicando aún más el 

aprendizaje de los niños. 

 

El objetivo general de la investigación fue: Favorecer el proceso de 

lectoescritura en niños y niñas de primero primaria a través del programa 

Letralandia. La investigación consistió en la aplicación del programa  Letralandia 

a los alumnos y alumnas de primero primaria. La importancia que se le da al 

estudio incluye la vulnerabilidad de la que son víctima los niños por ser un lugar 

de alto riesgo, considerado una zona peligrosa donde algunos niños sufren de 

aspectos denigrantes como violencia, desnutrición, falta de recursos económicos 

que no permiten o promueven un aprendizaje significativo en los niños. 
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Las preguntas que generaron esta investigación fueron las siguientes: 

¿Cuál es el nivel de lectoescritura en los niños de primero primaria de la Escuela 

Oficial Urbana Mixta No. 116 San Rafael I, ubicada en zona 18, de la ciudad de  

Guatemala?, ¿El nivel de CI en los niños es la causa principal del déficit  en la 

lectoescritura?, ¿Cuáles son las condiciones psicosociales que cultivan la 

deficiencia en la lectoescritura? Y por último, ¿Qué áreas se han desarrollado a 

través de la estimulación con el programa Letralandia? 
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1.2 Objetivos  

 

General 

 Favorecer el proceso de lectoescritura en niños y niñas de primero 

primaria a través del programa Letralandia. 

 

Específicos  

 Establecer el nivel de lectoescritura en los niños de primero primaria de la 

Escuela Oficial Urbana Mixta No. 116 San Rafael 1, ubicada en zona 18, 

de la ciudad de  Guatemala. 

 

 Determinar si el CI de los niños es la causa principal del déficit en la 

lectoescritura. 

 

 Identificar si las condiciones psicosociales son producto del déficit de la 

lectoescritura. 

 

 Identificar qué  factores psicosociales y ambientales deben estar 

presentes para favorecer el proceso de lectoescritura. 

 

 Aplicar el programa Letralandia como una herramienta para mejorar el 

nivel de lectoescritura en los niños de primero primaria de la Escuela 

Oficial Urbana Mixta No. 116 San Rafael 1, ubicada en zona 18, de la 

ciudad de  Guatemala. 
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1.3 Marco teórico 

1.3.1 Antecedentes 

Entre los trabajos que se estudiaron y se tomaron como base para plantear esta 

investigación se tiene en primer caso el estudio titulado “Madurez 

grafoperceptiva y la relación con el aprendizaje de la lecto-escritura”, tema que 

fue trabajado por las estudiantes de psicología Zaida Lorena Aragón Ayala y 

Sandra Verónica González.  El objetivo de esta investigación era determinar si 

existía una influencia de la grafopercepción  en el aprendizaje de la lectoescritura 

en niños de 7 y 8 años de nuevo ingreso, no importando si habían cursado el 

nivel preprimaria.  Tras realizado el estudio ellas concluyeron que el nivel de 

madurez de grafopercepción que existía en el niño, no tenía ninguna influencia 

positiva o negativa en el proceso de aprendizaje de la lectoescritura, por 

consiguiente este factor tampoco iba a determinar si el niño iba o no a ser 

promovido de grado. 

 

La diferencia de esta investigación y la presente radica principalmente en 

la búsqueda de la relación que existe entre la grafopercepción y la lectoescritura 

y como se afectan una con la otra y  favorecer la lectoescritura de niños y niñas 

entre 7 y 8 años que aún no han desarrollado esta habilidad con un programa 

lúdico de lectoescritura inicial.  Respectivamente esta investigación aportó al 

presente estudio, información general del tema y subtemas como la 

lectoescritura, también ayudó a descartar la grafopercepción como factor que 

pueda causar atraso en la lectoescritura. 

 

Otro estudio titulado  “Los niveles de madurez en funciones básicas 

presentes en niños preescolares y la repercusión en la lecto escritura”, fue 

trabajado por los estudiantes de psicología Blanca Lidia Maldonado Conchas y  

Miguel Alejandro Fuentes Quinteros.  El objetivo de esta investigación era 

determinar que influencia existen entre la madurez de las funciones básicas y 
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lectoescritura en niños de preescolar, establecer si esta madurez causa algo 

retraso en el proceso lecto-escritor.  Tras realizado el estudio ellos concluyeron 

que la madurez de las funciones básicas si tiene incidencia en el proceso de la 

lectoescritura, esto lo llegaron a comprobar gracias a que contaban con dos 

grupos de estudio en donde pudieron observar que el grupo con mejores 

funciones básicas avanzaron más en el proceso de lectoescritura. 

 

Como se puede apreciar en ese estudio se propuso analizar cómo afecta 

positiva o negativamente la madurez de las funciones básicas en la 

lectoescritura, y lo que buscó alcanzar la presente investigación fue favorecer la 

lectoescritura de niños y niñas entre 7 y 8 años que aún no han desarrollado esta 

habilidad con un programa lúdico de lectoescritura inicial.  Esta investigación 

aportó al presente trabajo, la importancia de las funciones básicas en el proceso 

de lectoescritura, aspecto que se tomó en cuenta al momento de implementar el 

programa de Letralandia. 

 

Por último el estudio de “rendimiento en la comprensión lectora en niños 

que iniciaron el proceso de la lectoescritura antes de los 7 años y en niños que 

iniciaron el proceso después de 7 años en el instituto evangélico américa latina”, 

tema que fue trabajado por la estudiante de psicología Manolita de Jesús 

González Rodríguez.  El objetivo de esta investigación era determinar la 

capacidad de compresión en la lectura de los niños que empezaron a leer antes 

de los 7 años y de los niños que leyeron después de los 7 años, también un 

grupo debía cursar preparatoria y otro grupo primero primaria, presentando 

dificultades en los procesos de lectura.  Tras realizado el estudio ella concluyó 

que la diferencia del rendimiento lector de ambos grupos, es directamente 

influenciada por el factor madurez y la etapa de desarrollo en la que se 

encuentra cada grupo, no tenía ninguna relevancia si aprendieron a leer antes o 

después de los 7 años de edad. 
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La diferencia de esta investigación y la que se propuso en este trabajo, es 

que esta investigación era un estudio comparativo que buscó demostrar la 

diferencia que hay en la capacidad de comprensión lectora en niños que 

empezaron la lectura antes de los 7 años y después de la misma edad, y lo que 

buscó alcanzar la presente investigación fue, favorecer la lectoescritura de niños 

y niñas entre 7 y 8 años que aún no habían desarrollado esta habilidad con un 

programa lúdico de lectoescritura inicial.  Esta investigación aportó a la presente 

investigación, un enfoque y una perspectiva en cuanto al factor de edad 

cronológica, dejando claro que este no era un elemento que pudiera afectar en el 

proceso de aprendizaje de la lectura y la comprensión. 

 

1.3.2 Madurez escolar 

Se define el concepto de madurez para el aprendizaje escolar como "la 

capacidad que aparece en el niño de apropiarse de los valores culturales 

tradicionales junto con otros niños de su misma edad mediante un 

trabajo sistemático y metódico" 2 

 

Puede entenderse entonces como madurez escolar la posibilidad que el 

niño tiene al momento de entrar a la escuela, es decir que posea un nivel de 

desarrollo físico, psíquico y social que le permita enfrentar adecuadamente esa 

situación y experiencias que da la escuela.  También es importante resaltar que 

esta madurez se forma por factores internos y externos al niño. 

 

1.3.3 Factores que intervienen en la madurez escolar 

1.3.3.1 Edad 

“La edad en que los niños están maduros para iniciar el aprendizaje escolar es 

un factor de mucha controversia, ya que la mayoría de los sistemas escolares 

                                                             
2MABEL CONDEMARIN, G et. Al.  Madurez Escolar.  Tercera edición, Editorial Andrés Bello. Santiago, Chile. 
1995. Pág. 13. 
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ponen la edad cronológica como requisito de ingreso y otros adoptan el criterio 

de edad mental. Aparentemente, la edad cronológica constituiría uno de los 

aspectos menos significativos en la madurez escolar y la mayor parte de los 

investigadores parecerían estar de acuerdo con la edad mental está más 

relacionada al éxito en las tareas de aprendizaje que la edad cronológica”.3 

 

La población en edad escolar en Guatemala “es el contingente de niños y 

niñas que se encuentra en un rango de edades preestablecido como la edad 

apropiada para demandar los servicios de un nivel. En Guatemala las edades 

establecidas son: 

 Preprimaria es de los 5 a los 6 años de edad. 

 Primaria de niños es de los 7 a los 12 años de edad. 

 Ciclo Básico es de los 13 a los 15 años de edad. 

 Diversificado  es de los 16 a los 18 años de edad.”4 

 

En las escuelas a nivel nacional, se establece que para ingresar a primer 

grado de primaria, el niño a ingresar deberá cumplir 7 años de edad, 

entendiéndose que lo importante es la edad cronológica del niño, en la cita de 

Mabel Condemarin se pudo leer que los investigadores toman como factor  

importante la madurez mental, situación que no se toma cuenta en el sistema 

educativo de Guatemala.  Se tiene conocimiento de que en muchas escuelas de 

Guatemala no hay ningún requisito académico para ingresar a primer grado de 

primaria, no dándole la importancia necesaria a la preparación previa que se da 

en la preprimaria, en esta se desarrollan las habilidades motrices por medio del 

juego, la motricidad gruesa y así aprenden a socializar, a compartir y desplegar 

las habilidad que le permiten un mejor desarrollo y le darán todas esas 

herramientas necesarias y vitales para la adquisición del aprendizaje en la 

                                                             
3Ídem. Pág. 15. 
 
4Gáldamez, Gustavo. Glosario de términos.www.mineduc.gob.gt. 28 de junio 2015 pág. 8. 
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primaria, siendo todo lo anterior la madurez mental, factor no tomado en cuenta 

en Guatemala. 

 

1.3.3.2 Intelecto 

“El coeficiente intelectual considerado como ritmo de desarrollo, constituye un 

factor relacionado con la madurez para el aprendizaje escolar. Hubo una época 

en que la gente lo consideraba como “piedra de toque”, como una medida tan 

ponderable como la talla y el peso, constituía un criterio adecuado para 

determinar si un niño está listo o no para iniciar el aprendizajes sistemático: un 

elevado puntaje en una determinada prueba de inteligencia suponía una razón 

suficiente para ingresarlo al colegio aunque tuviera poca edad cronológica.” 5 

 

En la cita que antecede se pudo evidenciar que el nivel de intelecto es el 

que permite el desarrollo o el ingreso al colegio ya que de él depende que el niño 

desarrolle un aprendizaje sistemático que le permita organizar la información 

para la adquisición de herramientas útiles en el desarrollo del aprendizaje.   Sin 

embargo el ministerio de educación sostiene que a los 7 años el niño está en las 

condiciones cognitivas para el aprendizaje significativo, condición que es un 

tanto superficial ya que no es nada nuevo que la estimulación previa al ingreso 

en los centros educativos desde la casa o desde la preprimaria es fundamental. 

 

Esta problemática de no tomar en cuenta el intelecto del niño y la  

madurez mental no es solo  nivel de centros educativos ya que  algunos padres 

de familia están en busca de que los hijos aprendan la lectoescritura en los 

primeros años, no importando la edad cronología, en cuanto más pequeños es 

mejor para ellos.  Sabiendo que es un problema, ya que el niño aún no ha 

llegado a su nivel de madurez intelectual necesaria para su aprendizaje, 

causando en él sentimientos de frustración. 

                                                             
5Ídem,  Pág. 17 
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Se pudo decir entonces que el intelecto no determina el fracaso o el éxito 

en el aprendizaje escolar de un estudiante, es un puro factor a tomar en cuenta.  

 

1.3.3.3 Sexo 

“Las diferencias de sexo aparecen marcadas en relación a crecimiento y 

maduración para el aprendizaje escolar. Algunas autores afirman que los niños 

maduran después que las niñas y éstas, como grupo, aprenden a leer primero.  

 

Algunos autores interpretan estas diferencias como producto de factores 

hereditarios en el desarrollo fisiológico: las niñas tienden a alcanzar la pubertad 

más o menos unos años y medio antes que los niños y los aventajan en la 

aparición de los dientes y en la osificación del esqueleto. En relación al lenguaje, 

las niñas comienzan a hablar más temprano que los niños y poseen luego un 

vocabulario más amplio. En general, son más eficientes en el manejo de la 

escritura y en el dominio de la ortografía. 

 

La mayor parte de los profesores son mujeres. Esto implicaría, para 

algunos autores, que las diferencias en el éxito lector se relacionarían con 

factores emocionales entre la maestra y sus alumnos. Sería más fácil para las 

alumnas identificarse con maestras y que los niños no tendrían suficiente 

oportunidad para la expresión de sus tendencias agresivas.”.   

 

En la cita anterior se pudo apreciar que el aprendizaje de la lectura se ve 

influenciado por el género, que por el tiempo de desarrollo de las niñas, que es 

antes que los niños, influye en que ellas lean primero que ellos, factor importante 

a tomar en cuenta para los maestros, pues se sabe que a cada niño debe de 

darse el reto justo y no es correcto querer exigir a los niños ir a un mismo ritmo, 

es importante aclarar que no es una regla establecida, es un factor a tomar en 

cuenta ya que en Guatemala no se cuenta con investigaciones que certifique que 
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lo anteriormente mencionado pueda ser aplicado a la población estudiantil de 

Guatemala. 

 

Como se pudo leer en la cita que antecede, es importante como 

psicólogos, validar el hecho de que es más factible el aprendizaje para los niños 

cuando es una maestra quien los dirige en este camino de la enseñanza, ya que 

para ellos la figura materna se ve reflejada en la maestra, es por lo mismo que 

se logra una mejor vinculación entre maestra y alumno, facilitando la atención y 

aprendizaje. 

 

1.3.3.4 Salud 

“La salud del niño es un factor relacionado al aprendizaje. La medición de ciertas 

características tales como peso y estatura muestran, en algunos estudios, 

alguna relación con el aprestamiento. El peso y la talla en especial reflejan el 

nivel de nutrición y de salud general; esto a su vez contribuye a dar una muestra 

del conocimiento y posibilidades de los padres en cuanto a la utilización de los 

recursos alimentarios y a la aplicación de principios de higiene y cuidado médico. 

Una salud deficiente puede constituir la base de dificultades en el rendimiento 

escolar”.6 

 

Se puede ver en las noticias y el periódico que Guatemala es un país con 

altos índice de desnutrición infantil, a nivel general, muchos niños que asisten a 

las escuelas sufren de desnutrición y falta de cuidado médico, a pesar de que el 

gobierno de Guatemala ha implementado estrategias como la refacción diaria 

gratuita, esto será un factor determinante en el aprendizaje de los alumnos, 

debido a que muchos niños y niñas van sin desayunar, con enfermedades como 

desnutrición, anemia, parásitos y otras enfermedades que en gran parte no 

permiten un adecuado proceso de aprendizaje.  

                                                             
6Ídem, Pág. 20 
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Este factor fue muy importante a tomar en cuenta en esta investigación ya 

que el centro educativo se encuentra en una zona vulnerable, en donde el 

acceso a ciertos alimentos y cuidados médicos es difícil, por lo cual fue 

importante observar si el retraso en el aprendizaje del niño no era a causa de  

una mala alimentación, ya que como se pudo leer anteriormente una buena 

nutrición es fundamental para el aprendizaje. 

 

1.3.3.5 Estimulación psicosocial 

“La estimulación psicosocial que el niño recibe de su ambiente (que también 

puede denominarse experiencia preescolar), construye un factor altamente 

relacionado con la madurez para el aprendizaje escolar, dado que afecta a la 

motivación, a los incentivos, al lenguaje y al desarrollo en general”.7 

 

 Como se pudo apreciar anteriormente, este autor resalta lo importante que 

es para el niño el preescolar, ya que estimula la experiencia psicosocial del niño, 

pues en casa no obtendrá todos los beneficios sociales que se adquieren al 

momento  de relacionarse con un grupo más grande de compañeros, la 

experiencia de un juego grupal, tomar turnos, seguimiento de instrucciones 

específicas de la maestra con uno o más comandos y lo más importante 

aprender que hay imagen de autoridad, lo que le beneficiara en el futuro en todo 

ámbito de la vida. 

 

Aprender a relacionarse y a tolerar ciertos estímulos sociales beneficiará al 

niño a relacionarse con los compañeros de clase y que en el futuro sea más 

sencillo para él la transición de un grado a otro, quizá el cambio de escuela, de 

compañeros de clase o el cambio de maestra. Al final, después de haber 

avanzado por estos factores de la madurez escolar lo importante para un 

adecuado aprendizaje, es que el niño se sienta amado, respetado y querido por 

                                                             
7Ídem, Pág. 22 
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los padres, en un ambiente agradable y donde sea corregido de una manera 

adecuada según la edad, esto ayudará a el desarrollo emocional y por 

consiguiente a el desarrollo intelectual, mejorando así el aprendizaje.  

 

1.4  Estructura del Sistema Educativo en Guatemala 

El sistema educativo de Guatemala se encuentra estructurado con los siguientes 

niveles escolares: pre-primaria comprendido en tres etapas, primaria que abarca 

de primero a sexto primaria, ciclo básico que consta de tres niveles y 

diversificado que dependerá de la carrera elegida por el alumno. Por motivos del 

presente estudio se desarrollará únicamente el grado de primero primaria. 

 

1.4.1 Primaria  

1.4.1.1 Caracterización del nivel primario 

La educación primaria en Guatemala busca potencializar y desarrollar ciertas 

capacidades del niño, estas van dependiendo del nivel de madurez.  “En la 

educación primaria, el ministerio de educación al momento de desarrollar los 

CNB de primero primaria, dividió la enseñanza  en  competencias: indican las 

capacidades para utilizar sus aprendizajes declarativos o conceptuales, 

procedimentales y actitudinales ante situaciones determinadas; estas fueron 

enfocadas en crear en los niños la capacidad de resolución de problemas, como 

para generar nuevos aprendizajes y lograr una buena socialización.”8 

 

Según lo antes mencionado por el CNB se logra comprender que en base 

a toda la estimulación que se le brinda al niño y niña en la educación de primero 

primaria, se espera que los niños que en las edades de 5 a 7 años,  desarrollen 

pensamiento lógico, creativo, reflexivo, intuitivo, crítico y con propósito.   

También la educación primaria sirve para desarrollar y enseñar a los niños  el 

aprendizaje permanente, motivarles a desarrollar el potencial, capacidades y 

                                                             
8 MINISTERIO DE EDUCACIÓN. CNB primero primaria. DICADE. Guatemala. 2007. Pág. 23. 
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algo importante la cooperación grupal, todo esto para prepararlos para los 

grados superiores. 

 

1.4.1.2 Perfil de ingreso 

El perfil de ingreso al nivel primario agrupa las capacidades cognoscitivas, 

procedimentales y actitudinales que los niños y las niñas deben poseer al 

ingresar al nivel. 

I. “Manifiesta habilidades para iniciarse en el aprendizaje de la lectura 

y escritura en su idioma materno y un segundo idioma. 

II. Manifiesta habilidades para iniciarse en el pensamiento lógico-

matemático. 

III. Se ubica en el tiempo y en el espacio. 

IV. Identifica elementos de su entorno social, natural y cultural. 

V. Manifiesta destrezas de motricidad fina para iniciarse en el proceso de 

escritura. Controla y maneja su cuerpo (imagen, concepto y esquema 

corporal) de acuerdo con su etapa de desarrollo. 

VI. Expresa espontáneamente y a solicitud su capacidad creadora. 

VII. Manifiesta habilidades para expresar y resolver problemas de la vida 

cotidiana. Manifiesta hábitos de orden, limpieza, convivencia y actitudes y 

conductas favorables para la conservación del medio ambiente. 

VIII. Utiliza información y recursos tecnológicos apropiados a su edad que 

están a su alcance. 

IX. Manifiesta hábitos de orden y limpieza en su vida cotidiana. 

X. Tiene iniciativa y participa en actividades personales. 

XI. Expresa ideas, pensamientos, emociones y sentimientos en su idioma 

materno, en un segundo idioma y otras formas de lenguaje. 

XII. Expresa su opinión y respeta otras opiniones en sus relaciones familiares 

y sociales. Demuestra iniciativa y actitudes positivas en sus relaciones 

interpersonales e interculturales. 
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XIII. Manifiesta respeto ante la diversidad cultural y lingüística de su 

comunidad. Manifiesta actitudes de solidaridad, tolerancia y respeto a los 

Derechos Humanos. Demuestra un estado emocional positivo, 

sentimientos de seguridad y confianza en sí mismo y misma y un estado 

emocional positivo. 

XIV. Reconoce y aprecia su pertenencia de género, etnia y cultura. 

XV. Manifiesta seguridad y confianza en diferentes ámbitos de su vida. 

XVI. Evidencia actitudes y hábitos que le ayudan a mantener su salud física y 

mental Actúa con base en la razón y no en los impulsos, dentro de las 

posibilidades de su edad. 

XVII. Manifiesta, conscientemente, que en cada actuar debe tomar decisiones. 

Dispone de toda la información necesaria para tomar decisiones. 

XVIII. Reacciona con entusiasmo e iniciativa dentro de las posibilidades de su 

edad.”9 

 

Como se mencionó en los inicios de esta investigación muchos niños 

ingresan al grado de primero primaria sin haber cursado el nivel de educación 

preprimaria, por tanto el perfil de ingreso de estos niños carecerá de la mayoría 

de las capacidades y habilidades antes mencionadas, esto le causara un atraso 

significativo en el aprendizaje, también podría originar problemas a nivel 

psicológico, emocional y social en el niño, esto al compararse con el resto de los 

compañeros de clase que cursaron el nivel de educación preprimaria.  Como en 

todos los casos existe excepciones, ya que si los niños son acompañados por 

los padres en su proceso de ingreso escolar su proceso puede ser satisfactorio. 

 

1.5 Lectoescritura  

Para iniciar en este tema se considera importante brindar una definición de lo 

que se entiende por lectoescritura “Es el proceso que consiste en conocer el 

                                                             
9Ídem. Pág. 39. 
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modo de leer y escribir en una lengua determinada”.10  En educación se 

entiende como “ese breve período en que los niños pequeños, entre 4 y 6 años 

de edad (educación infantil), acceden a leer y escribir.”11 

 

Como se pudo entender en la definición anterior, el primer contacto que tiene 

un niño o niña con las habilidades de lectoescritura se da en la preprimaria, por 

lo cual nuevamente se hace énfasis en la importancia de cursar este nivel  

educativo, ya que esto lo preparará de una forma adecuada y le hará más 

sencillo el aprendizaje de lectura y escritura. 

 

La lectoescritura ha tenido gran importancia desde los inicios de la 

educación, pues se sabe que para adquirir cualquier aprendizaje significativo  se 

hace a través de la lectura de libros o documentos, hoy en día no es la 

excepción, es más se podría decir que con el paso de los años esa habilidad ha 

ido tomando más importancia en la sociedad, a diferencia del pasado, en la 

actualidad esta habilidad es enseñada en una etapa temprana de la vida. 

 

1.5.1 Fases del proceso de lectoescritura 

“No es el maestro quién determina el momento en el que se aprende a leer y a 

escribir, es un proceso en el que hay que intervenir. En este proceso podemos 

diferenciar cuatro fases y exclusivamente como orientación podemos establecer 

una correlación entre las fases y edades. Las edades van a depender en gran 

medida del contexto en el que se desarrollé el niño, así podemos ver niños que 

terminan la fase de lectura combinatoria a los cinco años y medio y otros que no 

la terminan hasta los siete.”12 

                                                             
10BRUNER, JEROME. Actos de significado.  Más allá de la revolución cognitiva. Editorial Alianza. Madrid, 

España. 1995. Pág. 83. 
11FERREIRO, E & GÓMEZ, M. Nuevas perspectivas sobre los procesos de lectura y escritura. Siglo veintiuno 
editores.  México. 1982. Pág. 124. 
12PEREZ, JOSE. Lecto-Escritura Psicología de la Instrucción, 2000. Pág. 6. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Per%C3%ADodo_de_adaptaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ni%C3%B1os
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_infantil
http://es.wikipedia.org/wiki/Leer
http://es.wikipedia.org/wiki/Escribir
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El proceso de lectura no es muy distinto a cómo funciona la psicología, en 

psicología se sabe que cada cliente es distinto que aunque presenten la misma 

situación, avanzaran de diferente forma, lo mismo se entendió en el anterior 

párrafo cada niño aprende con ritmo distinto, por lo cual la maestra, en lo que 

cabe en las posibilidades de enseñanza, debe procurar llevar un proceso 

personalizado e individualizado, ya que como se es de conocimiento popular, las 

escuelas públicas nacionales, en la mayoría se encuentran con exceso de 

alumnos por aula, dificultando el proceso individual de aprendizaje. 

 

Otro aspecto importante que se puede comparar con la psicología, es que 

el cliente marca el propio ritmo de trabajo, lo mismo sucede con los niños cuando 

se inician en el camino de la lectoescritura, son ellos quienes marcan como van 

avanzando, la maestra es un facilitador o guía en el proceso, pero son ellos 

quienes van marcado el ritmo del aprendizaje. 

 

Continuando con las fases, estas son: 

 Lectura perceptiva (2 años a 4 ½ años) 

“En esta primera fase el niño realiza una lectura de identificación, esto quiere 

decir que el niño centra toda su atención en el significado, el significado son 

objetos para él, el niño es capaz de leer garabatos denotados y nominados, 

figuras y formas, pictogramas, identificar su nombre en carteles o rótulos del 

colegio, sintagmas y frases que trabaje en su colegio.”13 

 

El sistema educativo en Guatemala a nivel público, la preprimaria empieza 

a los 4 años, por tanto este tipo de lectura es desarrollada teóricamente en los 

niños hasta esa edad, tomando en cuenta que si cursaron este nivel, de lo 

contrario los niños que ingresan directo a primero primaria se ven privados de 

este primer proceso en la lectura.   

                                                             
13 Ídem, Pág. 7. 
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Debido a lo anterior el método de trabajo que se desarrolló en los niños de 

primero primaria con el programa de Letralandia, inició desde esta fase ya que 

este se basa en dibujos o pictogramas en donde el niño identifica las letras por 

medio de un personaje, esto aplicó para todas las letras del abecedario.    

 

 Fase asociativa combinatoria (4 ½ años 5 ½ años ) 

“Esta es la etapa intuitiva, en esta el niño realiza intuiciones simples: estas son la 

combinación de lectura combinatoria y asociativa, también el niño realiza dibujos 

figurativos temáticos, también  es capaz de reproducir la palabra a través de la 

audición.”14 

 

Es importante aclarar que los niños a esta edad en Guatemala se 

encuentran cursando el primer año de la preprimaria en lo cual el sistema 

educativo tiene como prioridad desarrollar la expresión oral, que el niño conozca 

el ambiente familiar, escolar y social, el niño aún no se encuentra en las 

condiciones para la lectura combinatoria.  Por tanto el programa Letralandia 

desde los inicios, aproximó al niño a la lectura combinatoria a través de conocer 

los personajes de cada letra, también en donde se le motivó a pensar, crear una 

historia para cada personaje, reproducir el dibujo de la letra en la plantilla usada 

por el programa, dibujar el escenario que imaginaban al momento de contarse la 

historia y así mismo el programa contó con hojas para formar un diccionario, esto 

consistió en dibujar o cortar figuras que empiecen con la letra que se está 

trabajando. 

 

 Fase alfabética (5 ½ años a 7 años) 

“El niño es capaz de utilizar el código alfabético de los adultos. Por primera vez 

relaciona significante y significado. Realiza las mismas operaciones lingüístico - 

formales que un lector adulto, aunque con una serie de limitaciones 

                                                             
14Ídem, Pág. 11. 
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determinadas por los contenidos, los continentes y su carencia de 

autonomía.”15Como se pudo ver en el párrafo que antecede, en esta etapa se 

siguió utilizando la intuición, pero de una forma más compleja ya que el niño 

posee una lectura alfabética, el niño debería de ser capaz de leer oraciones 

simples como por ejemplo: mi mamá me ama. 

 

 El programa Letralandia desde los inicios de su aplicación, acercó al niño 

a este tipo de lectura ya que conforme se le iba presentando al niño una nueva 

letra con el personaje designado para la misma, el maestro debía de escribir el 

nombre del personaje en la pizarra, también el programa contó con una hoja en 

donde se le presentó al niño una serie de oraciones relacionadas con las letras 

que al final formaron una historia, conforme el niño avanzó en el programa él fue 

siendo mostrando sus destrezas y fue capaz de leer por si solo esas historias, 

también formar oraciones con las letras aprendidas y como el programa 

Letralandia es flexible permitió que la maestra usara juegos para complementar 

la enseñanza, también utilizó grupos de lectura o bien cualquier estrategia de 

aprendizaje lúdica que en ese momento fortaleciera la lectura alfabética. 

 

 Fase universal (7 años a años) 

“Ya en estas edades el alumno puede leer dibujos figurativos, pictogramas, 

fonemas, sílabas, palabras, sintagmas y frases. Y en función de esto se 

concretan una serie de estrategias y actividades.  Asimilado en la fase anterior el 

código alfabético, se inicia la generalización de la lectura. El niño será capaz de 

interpretar los signos de puntuación, realizar las pausas, dar una correcta 

entonación, todo aquello que da al texto expresión y tiene función comunicativa. 

Pero aún la lectura no se puede utilizar como herramienta de trabajo. El niño 

debe leer por el placer de leer.”16 

                                                             
15Ídem, Pág. 14. 
16Ídem,  Pág. 17. 



 

25 
 

Como se pudo apreciar en el texto anterior en esta fase el niño ya es 

capaz de leer, por lo cual se invita al niño a que utilice los signos de puntuación, 

haga las pausas y entonaciones correctas de las palabras al momento de leer, 

un punto importante que resalta es que en esta fase aún debe de tomarse la 

lectura como herramienta de placer y no como de trabajo o aprendizaje de otros 

temas. 

 

El programa Letralandia fue un programa que inició la lectura por lo cual 

no tuvo mayor incidencia en esta fase, por tanto, al finalizar el programa se 

recomendó utilizar la lectura de libros de acuerdo a la edad del niño para 

estimular esta fase. 

 

1.5.2 Enfoque sociocultural 

Este enfoque dejó saber la importancia que tiene las interacciones sociales del 

niño en el proceso de lectoescritura.  Cuando los niños entran a la escuela son 

expuestos por primera vez a la lectura y escritura, cuanto sean expuestos o 

estimulados va a depender del contexto social, se sabe que en Guatemala 

ciertos colegios con un nivel académico exigente, exponen desde un inicio al 

niño a este proceso, comparado a una escuela pública, en estas los niños 

empiezan a conocer las letras por primera vez en primero primaria. 

  

En el enfoque sociocultural se conoce a Lev Vygotsky, él resalta que el 

aprendizaje comienza en contextos sociales no formales, también con la 

interacción con adultos a través de la participación en la cultura de lo escrito.   

Vygotsky desarrolló el concepto de la zona de desarrollo próximo, que explica 

que el niño no avanza más allá de lo que ya sabe, con esto se entiende que los 

adultos con los que se desenvuelve el niño, él tomará cosas de su personalidad 

y las replicará en su desarrollo social, cognitivo, emocional y físico.   También es 

importante recordar que él alumno aprende a su propio ritmo. 
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Por todo lo anterior expuesto, deja saber que el ambiente social, influye 

mucho en el proceso del aprendizaje del niño, un niño más estimulado, apoyado 

en casa y que es expuesto a diferentes situaciones sociales positivas, tiene más 

probabilidad de que el proceso de aprendizaje de la lectoescritura se le facilite. 

 

1.6 El juego como herramienta de aprendizaje  

“El juego es una actividad propia del ser humano y se presenta en todos los 

niños y niñas aunque su contenido varíe debido a las influencias culturales que 

los distintos grupos sociales ejerce.  El juego no es solamente algo que acontece 

en la infancia, sino que va mucho más allá, y sucede durante toda la vida.  

Debido a que el juego ha demostrado ser una valiosa experiencia de 

aprendizaje, en la actualidad ha superado en gran medida la tendencia a 

considerar el juego como una inofensiva pérdida de tiempo propia de la infancia, 

el juego es de gran importancia para el sano desarrollo de la personalidad 

infantil”17El juego forma parte importante del desarrollo infantil, por lo cual debe 

ser valorado como un elemento esencial en el proceso de enseñanza-

aprendizaje y pedagógicamente como medio y fin para el desarrollo del niño. 

 

Nuevamente se puede notar también en esta teoría del juego que el 

ambiente social puede influenciar mucho en la vida del niño, pues también el 

juego va a variar y depender de las influencias culturales a las que este expuesto 

el niño. 

 

Diferentes estudios sobre el juego han demostrado que es un herramienta 

valiosa que puede ser utilizada en el aprendizaje, abandonando la concepción de 

que el juego es una “pérdida de tiempo”, pues los estudios demuestran que el 

juego es importante para el desarrollo sano de la personalidad infantil, por lo cual 

en el CNB, el juego forma parte de la etapa infantil y primaria. 

                                                             
17 MUÑOZ SANOVAL, A. Educar en valores y aprender jugando. Alcalá de Guadaira: MAD 2008. Pág. 1. 
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1.6.1 ¿Qué es el juego? 

Al ver esta pregunta, muchas personas pensaran que es algo tan sencillo, como 

la actividad que hacen los niños para entretenerse, pero el significado tiene más 

que eso. 

 

“Existen diferentes teorías que proponen diversos criterios para reconocer 

esta actividad aunque es en la infancia cuando se nos permite hacerlo con 

mayor libertad, es una actividad fundamental durante toda la vida.  Los niños se 

desarrollan a través del movimiento, y el juego los libera de tensiones 

emocionales, por ello hemos de ser conscientes de que el juego tiene un gran 

significado para el sano desarrollo de los niños.  Los juegos no son todos 

iguales, a medida que va transcurriendo el tiempo, los juegos cambian como lo 

hace también el proceso de pensamiento, como madura el cuerpo con el 

ejercicio y como se enriquece la vida a través de la adquisición del lenguaje y 

simbolización.”18 

 

Como se pudo apreciar en el párrafo anterior, el juego es algo muy 

importante en la vida de los niños, ya que se desarrollan a través del 

movimiento, y este mismo los libera de tensiones emocionales, creando en ellos 

un sano desarrollo.  Así mismo hace notar que los juegos van cambiando por 

diversos factores como tiempo, edad, contexto cultural entre otros, por lo cual es 

muy importante que los adultos respeten el juego de cada niño y permitirles jugar 

libremente, esto hará que el niño crezca, conozca, madure y se vuelva más 

seguro de sí mismo.  Por tanto el juego se debe ver desde otra perspectiva y no 

como una pérdida de tiempo o un pasatiempo para los niños, jugar es un modo 

de aprender, ayuda a preparar al niño a una vida adulto, también esencial para el 

crecimiento del niño ya que el juego físico ayuda a desarrollar el aspecto motor 

                                                             
18 Ídem, Pág. 2 
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grueso.  También a nivel psicológico los niños expresan las vivencias 

emocionales y practican roles sociales. 

 

1.6.2 Características del juego 

Se ha dejado claro en los párrafos anteriores que el juego es una actividad que 

aporta muchos beneficios al desarrollo del niño a nivel personal como educativo, 

por lo cual es necesario exponer algunas de las características que este posee: 

 “A través del juego el niño y niña se comunica con el mundo, ya que 

desde que nace es su principal lenguaje.  

 Siempre tiene sentido, según sus experiencias e intereses particulares.  

 Muestra la ruta a la vida interior de los niños/as, ya que expresan sus 

deseos, sus fantasías, temores y conflictos de forma simbólica a través 

del juego.  

 A través de él los niños reflejan su percepción de sí mismos, de otras 

personas y del mundo que les rodea.  

 Lidian con su pasado y presente y se preparan para el futuro.  

 Estimula los sentidos, y enriquece la creatividad y la imaginación.  

 Ayuda a utilizar energía física y mental de maneras productivas y/o 

entretenidas.  

 Facilita diversos aprendizajes tales como:  

o El desarrollo de las actividades físicas como agarrar, sujetar, 

balancearse, correr, trepar. 

o El desarrollo del habla y el lenguaje, desde el balbuceo hasta contar 

cuentos.  

o El desarrollo de las habilidades sociales como cooperar, negociar, 

competir, seguir reglas, esperar turnos. 

o El desarrollo de la inteligencia emocional como la autoestima y 

compartir sentimientos con otro  
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o La inteligencia racional tal como comparar, categorizar, contar, 

memorizar… o Estudio de su cuerpo, en cuanto a habilidades y 

limitaciones  

o El desarrollo de su personalidad en lo referente a intereses y 

preferencias  

o La relación con otras personas en lo que compete a expectativas, 

reacciones, como tratar a los adultos y a los niños.  

o La relación con el medio ambiente, en cuanto a explorar 

posibilidades, reconocer peligros y límites.”19 

 

Anteriormente se citaron todas las características que tiene el juego, que 

como se pudo apreciar todas son beneficiosas para el sano desarrollo del niño 

en todas las esferas de la vida tanto social, educativa, familiar, psicológicas, 

entre otras.  Nuevamente esto ayudó a comprender la importancia del juego en 

la vida de los niños, por lo cual al buscar una metodología de enseñanza distinta 

pero beneficiosa para los niños en el proceso de lectoescritura, se decidió 

trabajar con un instrumento como Letralandia que la herramienta principal es el 

juego. 

 

1.6.3 La importancia del juego 

“El juego es importante para los niños porque es su lenguaje principal, ya que 

estos se comunican con el mundo a través del juego, el cual tiene siempre 

sentido según las experiencias y las necesidades particulares de los niños.”20 

 

Como se expuso con anterioridad el juego tiene parte importante para 

toda la vida, pero fundamentalmente en la etapa de educación infantil, ya que 

este lo pueden utilizar las maestras como un recurso educativo, en la experiencia 

                                                             
19  Ídem, Pág. 3  
20 Ídem, Pág. 4 
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de la psicología clínica, los niños expresan también en el juego parte de las 

situaciones emocionales, por lo cual se sabe que este también puede ayudar al 

adulto a comprender el mundo emocional del niño. 

 

El juego también es importante porque es un ejercicio que realiza el niño 

que ayuda a desarrollar diferentes capacidades como: 

 “Físicas: como es de conocimiento popular, cuando los niños juegan, se 

mueven, esto hace que se estén ejercitando indirectamente, lo cual 

mejora la coordinación psicomotriz, motricidad gruesa y fina, esto se 

puede ver en juegos como: “tenta, congelados, las rondas, gallinita ciega, 

policías y ladrones, futbol entre otros. 

 Desarrollo sensorial y mental: desarrolla en el niño la capacidad de 

discriminar formas, tamaños, colores y texturas. 

 Afectivas: al momento de jugar el niño experimenta muchas emociones 

como alegría, sorpresa, felicidad, no solo positivas, sino también 

negativas, como enojo o frustración, esto es un claro ejemplo de como el 

juego va aproximándolo a situaciones de vida real. 

 Creatividad e imaginación: el juego despierta y desarrolla estas 

características.  

 Forma hábitos de cooperación, ya que en algunos juegos se precisa de un 

compañero o compañera para llevarlos a cabo.  

 El juego hace que los bebés y los niños pequeños aprendan a conocer su 

cuerpo, los límites de él y su entorno.” 21 

 

Se concluye, por lo tanto, que los juegos en la etapa escolar son muy 

beneficiosos para el proceso educativo y emocional, ya que son herramienta 

fundamental para el aprendizaje y por la parte emocional se puede decir que 

                                                             
21 Ídem. 
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ayuda al niño a exteriorizar las emociones, alegrías, sentimientos, momentos 

difíciles, frustraciones, entre otros. 

 

1.7  Letralandia 

Letralandia forma parte de las herramientas que pueden utilizar los maestros 

para enseñar a los niños el proceso de lectoescritura, no es un programa muy 

utilizado por los maestros del sector público, generalmente éstos se dedican a 

utilizar los métodos tradicionales.  Letralandia es un programa que fue hecho en 

Cambridge, Inglaterra desde 1996, con un costo económico, es por esto que no 

es utilizado en el sector público de Guatemala. 

 

Este es un programa muy creativo que introduce a los niños al mundo de 

la lectoescritura.  Lo que caracteriza a este programa es que su herramienta 

principal de trabajo es el juego, ya que este convierte a las letras en personajes 

imaginarios que habitan en el mundo de Letralandia, siendo los cuentos 

imaginarios y el juego la herramienta principal.  A partir de las historias que se 

narran se presenta el sonido de cada una de las letras y se explican aspectos 

complejos del idioma de una manera divertida y sencilla que los niños recuerdan 

de forma natural.  Es importante resaltar que este no es un programa cerrado y 

estricto con su manual de aplicación, este permite implementar diferentes 

estrategias de juego que nazcan de la creatividad del docente, que alimente y 

nutra el proceso de aprendizaje de los niños, quizá la única condición que 

sugiere Letralandia es que esta idea se base en el juego. 

 

1.7.1 Elementos principales del programa 

 El énfasis en el lenguaje (escuchar, hablar y comunicar): El “vehículo” 

de enseñanza en Letralandia es la narración de historias. El maestro 

motivó a los niños a escuchar con atención las historias para que pudieran 

hacer preguntas acerca de las letras, las formas, los sonidos, y las 
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relaciones entre ellos.  El maestro debió de motivar la curiosidad del niño 

haciéndolo participar en la narración de los cuentos y que explorará con la 

imaginación Letralandia.  El maestro fue libre de utilizar otras 

herramientas, y no solo los cuentos, estas fueron algunas: juegos de 

acción, rimas, juegos reiterados, canto, artes y oficios de Letralandia, 

escritura de versos y hojas de trabajo.  

 Habilidades fonéticas: Los estudiantes descubrieron como las letras 

suenan al pronunciar el nombre personalizado de cada pictograma. En 

ese proceso de imaginación y escuchando las canciones de Letralandia 

los niños lograron ver el sonido de las letras. 

  Habilidades de reconocimiento de palabras completas: Cada paso 

alienta el reconocimiento de palabras desde el principio. Los nombres de 

los pictogramas proporcionaron a los niños uno de los primeros éxitos en 

la lectura a primera vista, se pudo ver que esto apoyó también la parte 

emocional del niño, ya que el niño se siente emocionado porque es fácil 

para él esa lectura a primera vista. También aproximó al niño al 

reconocimiento temprano de la letra mayúscula.   

 Desarrollo conjunto de la lectura y la ortografía: logró fomentar el 

dominio temprano de ortografía haciendo que los niños construyeran 

palabras corporales (colocar en el niño una letra y entre ellos formar 

palabras). 

 Conocimiento de frases y lectura: desde el principio se ayudó a los 

niños a construir frases cortas sobre fichas de aprendizaje. creó confianza 

temprana, nuevamente se apreció como el programa apoya  a la parte 

emocional del niño, no solo quedándose a un nivel puramente académico. 

 Escritura creativa temprana: Letralandia ofrece varias personalidades 

sobre las que escribir, los niños se motivaron a escribir las historias de los 

personajes, luego de que terminaban con ellos generalmente ellos 

pasaban a escribir sobre los temas de interés. 
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1.7.2 ¿Cómo usar el programa Letralandia? 

El programa Letralandia contó con una guía para los maestros que exponía a 

detalle las partes y forma de uso del programa, para que el maestro adquiriera 

confianza en el estilo de enseñanza  en narración de historias de Letralandia. 

 

Las historias no estaban destinadas a ser enseñadas palabra por palabra. 

El programa también motivó al maestro a que encuentre el propio estilo de 

enseñar las historias, esto le dio confianza al maestro e hizo más sencillo el uso 

del programa, esto lo recomienda Letralandia porque cree que es muy 

importante ese contacto visual entre maestro y alumno. 

 

El programa Letralandia fue muy flexible, permitió a los maestros y 

estudiantes, utilizaran el programa de una forma que facilitara el aprendizaje, 

Letralandia enfatizó que se puede usar a gusto, siempre y cuando la herramienta 

de juego se la herramienta principal. 

 

1.7.2.1 Ritmo del programa 

Letralandia dice que es posible introducir dos o tres letras por semana, lo 

cual realizó el maestro en la aplicación del programa. El maestro pudo sentirse 

libre de enseñarlas más lentamente en el principio, en los que los niños se 

adaptaban al programa.  Letralandia hace notar que en muchas ocasiones los 

niños les agrada el programa, que ellos mismos aumentan el ritmo y deba de 

introducirse más letras por semana o  tener que contar más pequeña historias. 

 

1.7.2.2 Dirección de lectura 

Cada pictograma actúo como una señal orientada a los ojos de los niños en la 

dirección de lectura (a la derecha), teniendo paralelismos con los cuerpos y las 

acciones (saltos, patadas, etc.), esto para que todos los niños reconocieran y 

entendieran.  
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La mayoría de los niños encontraron "la dirección en la que leemos" un 

concepto fácil de aprender. 

 

1.7.3 Materiales de Letralandia 

 “El programa Letralandia: la guía de profesores española Letterland consta de 

145 páginas, en esta guía se describe cómo enseñar Aa-Zz través de la 

narración de historias , basada en pictogramas de las letras, animadas como 

Beto el Burro, Roberto el robot y yo-yo Yolanda. 

o Guía para niños, percepción de la forma de la letra, el sonido y la 

orientación la letra. 

o Proporcionar enlaces visuales y temáticos entre letras mayúsculas 

y las formas minúsculas. 

o Utiliza un orden de enseñanza cuidadosamente planificado que 

permite la creación de palabras para comenzar inmediatamente 

después de la introducción de las primeras dos letras  

o Crear un estudiante centrado en  un rico en lenguaje oral. 

o Trae en las ideas una extensión lúdica para reforzar el aprendizaje 

en el arte, la artesanía, la música, juegos de rol y más. 

 Tarjetas a color de la Aa a la Zz, (11x136) en 8 secciones. Todos los 

pictogramas de las letras se establecen como referencia básica, mientras 

que los niños adquieran el dominio de las formas del alfabeto y los 

sonidos. Incluye ch, ll, rr. También ce / ci, y ge / gi en letras separadas. 

 72 tarjetas con código de imagen: a-z 46 minúscula a-z y ch, ce, ci, ge, gi, 

ll, qu y rr pictogramas en color. Letras simples en el reverso de modo que 

la señal de memoria, pictograma pueden ser producidos o eliminados en 

un giro de muñeca. Se usan también en la construcción de palabras en 

3D y el establecimiento de las palabras en una mesa. También 26 tarjetas 

para a-z. 
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 Mayúsculas / minúsculas 34 pictogramas maestros de líneas negras que 

introducen los pictogramas de las letras emparejados con sus 

pictogramas de letra mayúscula. Para que los niños estudien de cerca, 

arrastrando el dedo sobre la letra y llevar a casa para compartir con los 

padres. 

 Diccionario Letralandia, 34  líneas principales de color negro con opciones 

flexibles. Los estudiantes dibujan y / o recogen palabras que comienzan 

con el sonido estudiado. Se pueden añadir más líneas antes de fotocopiar 

si se prefiere. 

 Conjunto de líneas del alfabeto de seis a todo color. Consolidar el 

reconocimiento de letras y la buena formación de las letras con estas 

líneas a-z exponiéndolas  frente de los estudiantes, pictogramas a un lado 

y letras simples en el reverso. 

 Escuchar y escribir, 34 hojas principales de líneas negras para estudiar el 

sonido inicial de las palabras. Cada hoja incluye una imagen o más, que 

no le pertenece, por lo que a medida que los niños coloreen los cuadros 

relevantes tienen que pensar qué imagen va  en su lugar dentro del 

círculo.  

 42 líneas negras principales: estas tienen los tres componentes 

siguientes: 

o El nombre del personaje, 7  letras negras principales para uso 

como tarjetas de promover un vocabulario visual temprano. 

Simplemente fotocopiar a papeles rígidos y cortar aparte. También 

son útiles como etiquetas para las pantallas. 

o 34 Letras con imagen, con código de copias simples de  a-z y 

dígrafos para que los estudiantes lo lleven a la vida. Dibujando los 

pictogramas de las letras  a cada letra a trazar la forma de letra 

normal en sus mentes y hacerlo como propio. 
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o La b / d de la hoja principal, línea de negro. Ayuda a proteger 

contra b / d para evitar confusión y reversiones. Para que los 

estudiantes estudien y vean el color.”22 

 

Lo anteriormente descrito, consiste en los materiales que el maestro debe 

de poseer en el aula para la implementación del programa con los alumnos, 

como se mencionó el programa Letralandia cuenta con una guía sistematizada la 

cual describe al maestro como debe de utilizar cada uno de los materiales 

expuestos con anterioridad, lo recomendado es utilizar todo el programa, en el 

caso de este trabajo las investigadoras utilizaron todos los instrumentos del 

programa y completaron con estrategias de juegos provenientes de su 

creatividad. 

  

                                                             
22Wendon, L y Guettler, E. (1996). Letralandia, Teachers’ Spanish Guide to letterland.Inglaterra: Cambridge. 
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CAPÍTULO II 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

2.1 Enfoque y modelo de investigación  

En la presente investigación titulada “Estimulación de la lectoescritura por medio 

del programa Letralandia en niños de primero primaria de la escuela oficial 

urbana mixta no. 116 San Rafael I” se trabajó un enfoque y modelo de 

investigación cuanti-cualitativo. 

 

2.2  Técnicas 

2.2.1 Técnicas de muestreo 

La selección de la muestra se realizó de una forma no probabilística por 

conveniencia, en donde se buscó tener una muestra necesaria para el estudio. 

Fueron niños de 7 años con problemas de lectoescritura, cursantes de primero 

primaria de la Escuela Oficial Urbana Mixta no.116, San Rafael I, ubicada en la 

zona 18, de la ciudad de Guatemala.  Básicamente fueron referidos por el 

director del establecimiento. 

 

2.2.2 Técnicas de recolección de datos 

2.2.2.1 Observación 

Se utilizó una observación estructurada dirigida a los niños y niñas de primero 

primaria de la Escuela Oficial Urbana Mixta No. 116, San Rafael I, zona 18, de la 

ciudad de Guatemala.  El objetivo principal del instrumento fue evaluar 

constantemente el proceso de la lectoescritura de los niños y de las niñas a lo 

largo de las 6 semanas de trabajo.  Esta se realizó todos los viernes de forma 

grupal para evaluar el rendimiento presentado en cada semana y el proceso de 

investigación en sí.  
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2.2.2.2 Prueba psicométrica ABC 

Estas pruebas se aplicaron a los niños y niñas de primero primaria con el 

objetivo de determinar  el avance en el aprendizaje de la lectoescritura hasta al 

momento y así poder apoyarlos de una forma completa en el proceso de 

aprendizaje durante la implementación del programa de la lectoescritura. 

 

 Pre-test ABC 

 El objetivo de esta prueba fue detectar la madurez de los niños para el 

aprendizaje de la lectura y escritura. Este test reflejó las áreas en las que el niño 

se encontraba con deficiencia en sus habilidades de lectoescritura. Fue aplicada 

en el salón de clases con un tiempo de 15 minutos de forma individual. 

 

 Re-test ABC 

El objetivo del re-test fue demostrar la eficacia del programa Letralandia y su 

estimulación en el proceso de lectoescritura, su aplicación fue de forma 

individual con un tiempo estimado de 15 minutos en uno de los salones de 

clases de la Escuela Oficial Urbana Mixta No. 116,  San Rafael I, zona 18. 

 

El proceso de aplicación de las pruebas psicométricas fue dividido en dos 

momentos, el primer momento denominado, pre-test ABC, se evaluó la 

coordinación visomotora, su proceso fue el siguiente: se le brindó al niño una 

hoja en blanco y un lápiz mongol no. 2, donde se le mostró 3 fichas con 

diferentes figuras, las cuales reprodujo de la mejor forma en la hoja en blanco 

brindada, el tiempo estimado fue de un minuto por cada figura, cada modelo se 

mantenía a la vista del niño, mientras éste realizaba la tarea.  La consigna 

utilizada fue: “toma este lápiz, haz en esta hoja una figura igual a esta”23, esta 

consigna se utilizó  para las siguientes dos figuras. La segunda prueba evaluó la 

                                                             
23MABEL CONDEMARIN, op.cit. pág. 41 
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memoria inmediata, se le presentó al niño una lámina con las siguientes figuras: 

lápiz, flor, pelota manzana, árbol, tortuga y un barrilete, la cual solo se le 

presentó por 30 segundos. La consigna utilizada fue: (presentando al revés la 

lámina) “del otro lado de esta lámina hay unas figuras muy bonitas. Yo voy a 

darle vuelta y tú vas a mirar las figuras sin decir nada.  Después que yo esconda 

las figuras, tú dirás los nombres de las cosas que viste”.24El evaluador tomó nota 

en el protocolo de evaluación los nombres de las figuras.  La prueba tres evaluó 

la memoria motora, se le brindó al niño una hoja en blanco y un lápiz mongol no. 

2, en esta prueba el evaluador se ubicó de lado derecho del niño, apuntó con el 

dedo índice al frente, teniendo el brazo un poco doblado, utilizando la consigna 

de: “mira bien lo que mi dedo va a hacer aquí.”25El evaluador reprodujo las tres 

figuras de la prueba en el aire, el niño después de cada figura debía de plasmar 

en el papel la figura dibujada por el evaluador.  La prueba cuatro evaluó la 

memoria auditiva, en esta prueba no se le brindó ningún material al niño.  La 

consigna utilizada fue “voy a decir siete palabras.  Presta mucha atención,  

porque después tendrás que decirlas tú también.  Escucha: ÁRBOL, SILLA, 

PIEDRA, FLOR, CASA, MESA Y CARTERA”26.El evaluador revisó si son dichas 

correctamente en el protocolo de evaluación.  La quinta prueba evaluó la 

memoria lógica.  La consigna utilizada fue: “a ti te gustan los cuentos, voy a 

contarte uno.  Presta atención, porque después me vas a contar el mismo 

cuento”27, el evaluador anotó la narración del niño en el protocolo de evaluación.  

La sexta prueba evaluó la pronunciación.  La consigna utilizada fue “te voy a 

decir unas palabras y tú debes de repetirlas, escucha bien”28, estas palabras 

fueron: CONTRATIEMPO, INCOMPRENDIDO, NABUCONODOSOR, 

PINTARRAJEADO, SARDANÁPALO, CONSTANTINOPLA, INGREDIENTE, 

COSMOPOLITISMO, FAMILIARIDADES Y TRANSIVERIANO. El evaluador fue 

                                                             
24 Ídem. 
25 Ídem. 
26Ídem, pág. 42 
27 Ídem. 
28 Ídem. 
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anotando las palabras mal pronunciadas en el protocolo.  La séptima prueba 

evaluó la coordinación visomotora, se le brindó al alumno una hoja con un patrón 

para cortar y una tijera. La consigna utilizada fue “vas a cortar este dibujo lo más 

rápidamente que puedas, pasando la tijera exactamente por medio de la línea”29. 

Para cortar cada línea el alumno tuvo un minuto por cada una para realizarlo.  La 

octava prueba evaluó la atención y la fatigabilidad. En esta prueba se le brindó al 

alumno una hoja con un rallado de 100 cuadros medianos y un lápiz mongol no. 

2.  La consigna utilizada fue: “vas hacer un puntito bien fuerte en cada cuadrito 

de estos, lo más rápidamente posible”30, el evaluador hizo tres puntitos de 

ejemplo en la hoja y el niño contó con 30 segundos para realizar esta prueba.  Y 

el segundo momento  caracterizado por un re-test ABC consistió en el mismo 

procedimiento anteriormente descrito solo que éste perseguía evaluar la eficacia 

del programa aplicado. 

 

2.2.2.3 Test de la figura humana de Koppitz 

Prueba de tipo proyectivo, con una duración ilimitada de tiempo. Fue de 

aplicación individual, evaluó el coeficiente intelectual de los niños y niñas, ésta 

se aplicó antes de iniciar con el programa de estimulación de lectoescritura 

Letralandia. Fue realizado en el salón de clases de los alumnos, se les brindó el 

material físico para la prueba el cual  consistió en una hoja en blanco de papel 

bond tamaño carta y un lápiz mongol no. 2, continuando con el proceso el 

siguiente paso era brindar a los niños la siguiente instrucción literal “Quiero que 

en esta hoja me dibujes una persona ENTERA. Puede ser cualquier clase de 

persona que quieras dibujar, siempre que sea una persona completa y no una 

caricatura o una figura hecha con palos o rallas”.31 En esta prueba el niño fue 

libre de borrar o cambiar su dibujo si él lo deseaba.  Este test sirvió para medir el 

                                                             
29 Ídem. 
30 Ídem. 
31 Jensen, Frances. Instrumento de evaluación test de la figura humana. www.psicodiagnosis.es. 2 de julio 
2015 pág. 1-10. 

http://www.psicodiagnosis.es/
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CI de los niños y poder decir si el proceso de lectoescritura se vio frustrado por el 

CI. 

2.2.2.4 Entrevista 

Se aplicó una entrevista a través de un cuestionario con el objetivo de identificar 

las condiciones psicosociales del niño.  Se trabajó de manera individual en la 

sala de maestros, duró un tiempo relativo con cada padre de familia según sus 

necesidades. 

 

2.2.3 Técnicas de análisis de datos 

La tabulación y la interpretación de los datos obtenidos en esta investigación se 

realizaron bajo la línea de la estadística descriptiva, para esto se utilizaron las 

siguientes herramientas de esa rama. 

 

 Frecuencia de datos 

Esta técnica se utilizó para tabular los resultados del test ABC, para conocer 

cuántos niños presentan deficiencia en la lectoescritura. Así mismo conocer en 

cuál de las 8 áreas a evaluar los niños mostraban mayor dificultad.  De igual 

manera esta técnica ayudó a tabular los datos del test figura humana de Koppitz, 

para verificar o descartar que el CI no constituyera la causa de la dificultad en la 

lectoescritura.   

 

 Gráficas de barra 

Esta técnica fue utilizada con el objetivo de poder apreciar los datos 

porcentualmente.  

 

 Análisis de contenido, triangulación metodológica 

Se utilizó está técnica para evaluar la eficiencia y la eficacia del programa 

Letralandia y también si fue positiva la aceptación del programa entre los niños. 

Se avaluó el avance en las actividades de los niños en el material utilizado.  Por 
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medio de una triangulación de los instrumentos según Bisquerra,  se elaboró un 

análisis general. 

 

2.3 Instrumentos 

 Protocolo de observación 

Se realizó una observación de tipo estructurada con el objetivo de evaluar 

constantemente el proceso de lectoescritura de los niños y niñas durante el 

proceso de investigación, los datos se registraron en un protocolo de 

observación grupal organizado en dos áreas, la primera registró la atención y la 

segunda la participación del grupo en las actividades. 

 

 Test ABC 

o “Autor Laurence Filho 

o Área: Madurez para el Aprendizaje. 

o Forma de Aplicación : Individual 

o Edades: 5 ½ y 6 ½ años. 

o Global o Específico: Global. 

o Materiales: Lámina, página de recortes, 3 figuras, 

protocolo, lápiz, tijera redondeada y reloj. 

o Características: Es de fácil aplicación y corrección; de lápiz y papel. 

Se recomienda aplicarlo la 1ª quincena de 1º básico. 

o Confiabilidad: Estudios de confiabilidad y validez. 

Percentil —> Cuestionable. No hay registros. 

o Tablas: Tiene un Puntaje que da un pronóstico sobre el aprendizaje de la 

lecto-escritura en 1er. Año básico. 

o Subtest: Ítem 1: mide copia de figuras a la vista individualmente., Ítem 2: 

mide evocación de objetos, Ítem 3: Capacidad de atención dirigida en el 

aire y luego la copia en el protocolo, se hace el dibujo en aire una sola 

vez, Ítem 4: repetición de palabras de uso común, son 7 y se dicen en 
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forma normal, no importa el orden en que lo digan, Ítem 5: narración de 

un cuento, Ítem 6: repetición de palabras poco conocidas, Ítem 7: El niño 

debe recortar por una línea curva y otra quebrada, Ítem 8: Coordinación 

visomotriz y resistencia a la fatiga.”32 

 

 Test de la figura humana de Koppitz 

o “Autora Dra. Elizabeth Koppitz. 

o Tiempo de aplicación: indefinido 

o Edad: 5 a 12 años 

o Aplicación individual 

o De uso clínico y escolar 

o Evalúa: aspectos emocionales, maduración perceptomotora, maduración 

cognoscitiva. 

o Enfoques de interpretación: técnica proyectiva, prueba del desarrollo 

intelectual o cognoscitivo. 

o Materiales: papel, lápiz no. 2, borrador y sacapuntas. 

o Durante la aplicación debe observarse la conducta del niño, tomar nota 

de características inusuales, tomar nota de la secuencia del dibujo, 

actitud del sujeto, comentarios espontáneos, el tiempo empleado y 

cantidad de papel utilizado.”33 

 

 Cuestionario estructurado 

Es un instrumento que registró la información brindada por los padres, su 

aplicación fue individual con una duración de tiempo relativo según la necesidad 

de cada padre de familia. Se realizó  antes de iniciar el programa de 

lectoescritura en la reunión inicial con los padres de familia. Con el objetivo de 

conocer el ambiente familiar y  social en el cual se desarrollan los niños que 

formaron parte del proceso de investigación. Esto permitió determinar si la 

                                                             
32 Tomas, Ulises. Evaluación psicopedagógica. www.elpsicoasesor.com. 2 de julio 2015 pág. 1-6 
33 Mena, Claudia. Prueba del dibujo de la figura humana. es.scribd.com. 2 de julio 2015 pág. 1 

http://www.elpsicoasesor.com/
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deficiencia en la lectoescritura podía ser a causa de problemas en el área social 

o familiar. Este cuestionario cuenta con 6 áreas, en la primera se evalúa vivienda 

familiar, en la segunda área valora el trabajo de los padres, el tercer bloque 

aprecia el ambiente familiar, la cuarta  evalúa el tiempo libre de los niños y la 

quinta área valora el estudio del niño, por último la sexta evalúa la adaptación del 

niño al ambiente escolar. 

 

 Programa Letralandia 

Programa de lectoescritura desarrollado por la Universidad de Cambridge de 

Inglaterra, que promueve la adquisición de la lectura y escritura.  El tiempo para 

su aplicación tiene una duración de dos meses, usa como herramienta principal 

el juego y puede ser aplicado de manera individual o grupal. En este estudio se 

aplicó de forma grupal, debe ser implementado por lo menos una hora diaria, 

condición que se tomó en cuenta al momento de la aplicación del programa. 
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2.4 Operacionalización de objetivos 

Objetivos Unidad de análisis Técnica 

Favorecer el proceso de 

lectoescritura en niños y niñas de 

primero primaria a través del 

programa Letralandia. 

Lectoescritura Programa Letralandia 

Protocolo de 

observación  

Establecer el nivel de 

lectoescritura en los niños de 

primero primaria de la Escuela 

Oficial Urbana Mixta No. 116 San 

Rafael I, ubicada en zona 18, de 

la ciudad de  Guatemala. 

Lectoescritura Pre-test ABC 

Determinar si el CI de los niños 

es la causa principal del déficit en 

la lectoescritura. 

Coeficiente 

intelectual 

Test de la figura 

humana Koppitz 

Identificar si las condiciones 

psicosociales son producto del 

déficit de la lectoescritura. 

Condiciones 

psicosociales 

Entrevista/cuestionario 

Aplicar el programa Letralandia 

como una herramienta para 

mejorar el nivel de lectoescritura 

en los niños de primero primaria 

de la Escuela Oficial Urbana 

Mixta No. 116 San Rafael I, 

ubicada en zona 18, de la ciudad 

de  Guatemala. 

Lectoescritura Re-test ABC 
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CAPÍTULO III 

 

PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

3.1  Características del lugar y de la muestra 

3.1.1 Características del lugar 

La investigación se realizó en una escuela pública denominada “Escuela Oficial 

Urbana Mixta No. 116 San Rafael I”, de la zona 18, de la ciudad capital. Es una 

institución que se dedica a la atención de niños y niñas que cursan preprimaria y 

primaria. 

 

Estructuralmente la escuela posee un patio central con cancha de básquet y 

un patio pequeño con juegos infantiles deteriorados pero aún en uso, también 

cuenta con una oficina que es utilizada por el director, una sala de maestros, 

baño para niños y niñas, y un baño único para los maestros. Posee una caseta 

que está a cargo de una persona externa a la escuela.  Las aulas cuentan con 

algún  mobiliario y equipo necesario para el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

3.1.2 Características de la muestra  

La población que se tomó en cuenta para esta investigación fueron niños y niñas 

de 7 a 9 años que cursan el grado de primero primaria en la institución. Fueron 

referidos por el director especialmente por la presencia de  problemas en la 

lectoescritura.  
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3.2  Presentación y  análisis de resultados 

3.2.1 Pre-test ABC 

 

Gráfica No. 1 

 

Fuente: “Datos obtenidos en la aplicación del pre-test ABC realizado a 43 alumnos de la Escuela 

Oficial Urbana Mixta no. 116 San Rafael I, de primero primaria, 2016” 

 

Interpretación  

La gráfica que antecede representa los resultados del test ABC sobre el nivel de 

lectoescritura aplicado a los niños que formaron parte de la muestra.  Se puede 

observar que las áreas de memoria auditiva (MA), memoria lógica (ML), 

pronunciación (P), coordinación motora (CM), atención y fatigabilidad (AF) se 

proyectan como áreas en la que los niños obtuvieron un resultado inferior, lo que 

podría representar  la dificultad en la lectoescritura. Estos resultados fueron un 

poco desalentadores porque se espera que los niños según desde el sistema 
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escolar educativo  ingresen a este grado con mejores habilidades en la 

lectoescritura. 

 

Es importante resaltar que esta prueba es para ser aplicada en niños de 5 

a 6 años y niños con mayor edad reflejan deficiencias significativas. Al inicio 

se habían pensado en pruebas adecuadas a las edades de los niños pero se 

tomó en cuenta la  referencia del director, muchos niños poseen poca o 

ninguna habilidad en la lectoescritura, por lo que se decidió utilizar una prueba 

de menor complejidad. Estos datos  revelan que los niños  necesitan ayuda 

especial para aprender a leer. 

 

3.2.2 Re test ABC 

 

Gráfica No. 2 

 

Fuente: “Datos obtenidos en la aplicación del re-test ABC realizado a 43 alumnos de la Escuela 

Oficial Urbana Mixta no. 116 San Rafael I, de primero primaria, 2016” 
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Interpretación 

La gráfica anterior representa los resultados del re-test ABC, el objetivo de esta 

segunda aplicación fue comprobar que el programa Letralandia estimuló  y 

favoreció las áreas deficientes que presentaban los niños al inicio del programa. 

  

Como se puede apreciar todas las áreas mejoraron, destacando que, 

coordinación visomotora (CV) y memoria inmediata (MI), la mayoría de la 

población alcanzó un resultado superior y en las áreas que inicialmente los niños 

presentaron dificultades como memoria auditiva (MA), memoria lógica (ML), 

pronunciación (P), coordinación motora (CM) por último atención y fatigabilidad 

(AF), en los resultados de este re-test, se refleja que, de tener un resultado 

inferior la mayoría de la población en estas cinco áreas alcanzaron un nivel 

medio, esto revela que los niños poseen habilidades de lectoescritura, sin 

embargo, deben seguir estimulados en años superiores, no hay que olvidar que 

los pequeños están en ese proceso de formación en el cual es fundamental la 

estimulación que se les pueda brindar.  Por lo tanto, se puede apreciar que el 

programa Letralandia tuvo buenos resultados en los niños que se beneficiaron 

con el mismo. Importante resaltar que estos datos revelan que el niño en su 

interior posee las capacidades necesarias para lograr un aprendizaje 

significativo, solo necesita del apoyo, dedicación así como de alternativas a la 

metodología tradicional de enseñanza que actualmente no se está reflejando en 

su proceso de aprendizaje. 
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3.2.3 Figura Humana de Koppitz 

 

Gráfica No. 3 

 

Fuente: “Datos obtenidos de la aplicación del test de la figura humana de Koppitz realizado a 

43 alumnos de la escuela oficial urbana mixta no.116, San Rafael I, de primero primaria 

2016” 

 

Interpretación 

Este test fue aplicado a la población de estudio para medir el CI de los niños y 

descartar que la dificultad de aprendizaje de la lectoescritura fuera a causa de un 

CI bajo, como puede apreciarse en la gráfica anterior los resultados se 

encuentran distribuidos muy dispersamente, es importante aclarar que se 

considera un CI adecuado de la clasificación normal bajo a normal hasta normal 

alto-superior, el resto de las clasificaciones son indicadores de prestar atención e 
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indagar si existe lesión cerebral o son resultado de conflictos psicosociales del 

niño.   

 

La mayoría de la población se encuentra entre los rangos normales, el 

resto de los niños que no puntuaron en estos rangos no se pueden considerar 

retrasados mentales. En base a la observación y la experiencia de la 

implementación del programa se pudo apreciar que estos niños eran capaces de 

aprender como el resto, por lo cual se considera importante evaluar si estos 

resultados son un producto de conflictos emocionales, por no ser este un eje del 

presente estudio una de las medidas que se tomaron fue dotar de conocimiento 

al director sobre estos casos para que fueran referidos a una clínica de atención 

psicológica especializada. Por lo tanto, se puede inferir que el CI no era un factor 

que determinara el retraso o la dificultad en la lectoescritura en la población 

estudiada. 

 

3.2.4 Cuestionario para padres 

 

Gráfica No. 4 

 

Fuente: “Datos obtenidos del cuestionario realizado a los padres de familia de los 43 

alumnos de la escuela oficial urbana mixta no.116, San Rafael I, de primero primaria 2016” 
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Interpretación 

La intención de esta pregunta surgió de la necesidad de conocer el entorno 

familiar en el que se desenvuelve el niño.  En ese sentido se representa los 

resultados obtenidos durante la realización del cuestionario. Se puede apreciar 

que la mayoría de padres de familia marcaron la respuesta “si” a la pregunta 

realizada, este factor se considera importante ya que una familia integrada 

puede favorecer el desarrollo psicobiosocial del niño.  No compartir el espacio de 

la vivienda con otras personas que sean formados con diferentes patrones de 

crianza al de los niños puede ser un factor  que no contribuya al conflicto con el 

desarrollo de identidad y personalidad en el niño, sin embargo, aunque el niño 

viva en una familia nuclear esto no determina un desarrollo sano ya que puede 

ser una familia nuclear disfuncional, lo cual traería diversas repercusiones en 

actitudes y conductas del niño que podrían afectar el proceso de aprendizaje de 

las habilidades de lectoescritura. 

 

Gráfica No.5  

 

Fuente: “Datos obtenidos del cuestionario realizado a los padres de familia de los 43 

alumnos de la escuela oficial urbana mixta no.116, San Rafael I, de primero primaria 2016” 
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Interpretación 

La gráfica que antecede evidencia los resultados obtenidos del cuestionario, se 

consideró importante esta pregunta para conocer el ambiente físico en el cual el 

niño se desarrolla diariamente. Se les resaltó a los papás tres aspectos, los 

cuales se tomaron como los más importantes por ser de los servicios básicos 

más indispensables, ya que estos propician un ambiente adecuado para que el 

niño pueda desarrollarse y adquirir un aprendizaje significativo.  Puede 

observarse en la gráfica que la mayoría de padres marcaron la respuesta “no”, lo 

cual da a conocer que no cuentan con los servicios básicos.  Esto puede traer 

repercusiones en el aprendizaje del niño, ya que si no hay un espacio para el 

estudio que cuente con una buena iluminación puede resultar difícil la práctica y 

el desarrollo de las habilidades de lectoescritura aprendidas en la escuela. 

 

Gráfica no. 6 

 

Fuente: “Datos obtenidos del cuestionario realizado a los padres de familia de los 43 

alumnos de la escuela oficial urbana mixta no.116, San Rafael I, de primero primaria 2016” 
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Interpretación  

El propósito de esta pregunta surgió de la inquietud de conocer si el niño 

contaba por las tardes con un cuidador, ya fuera padre o madre.  Se puede 

evidenciar en la gráfica anterior que la mayoría de los padres refirieron que 

ambos trabajan.  Se consideró este como un factor importante para el estudio 

debido a que parte de las estrategias para mejorar las habilidades de 

lectoescritura se requería dejar tareas para casa, esto como reforzamiento del 

aprendizaje obtenido durante la hora de trabajo del programa Letralandia. 

 

 A pesar de los resultados no puede decirse que este factor fue el principal 

causante de los problemas de lectoescritura de los niños, ya que ellos podían 

encontrar otros mecanismos de apoyo para cumplir con sus tareas, sin embargo, 

tomando como base estos resultados y la referencia de algunos  niños que 

hicieron el comentario “a mí nadie me ayuda hacer mis tareas”, si puede tomarse 

como un factor que contribuyó a la dificultad del aprendizaje de las habilidades 

de lectoescritura ya que el aprendizaje adquirido no era reforzado en casa.  

 

Gráfica no. 7  

 

Fuente: “Datos obtenidos del cuestionario realizado a los padres de familia de los 43 

alumnos de la escuela oficial urbana mixta no.116, San Rafael I, de primero primaria 2016” 

28%

72%

Si No

¿Mantiene diálogo con sus hijos respecto 
a los problemas personales, escolares, 

familiares, etc.? 
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Interpretación 

La gráfica que antecede representa la relación que existe entre padre e hijo, ya 

que esta puede proporcionar a los niños un éxito académico que va desde la 

escucha atenta, el seguimiento de instrucciones, la atención y el respeto por los 

demás. 

 

 Puede observarse que la mayoría de padres refirieron no tener dialogo 

con sus hijos; en relación a esto es importante recordar los conceptos teóricos 

sobre la importancia de la relación padre e hijo, podría considerarse como uno 

de los principales factores causantes del atraso del aprendizaje de las 

habilidades de lectoescritura, atribuyéndose así las deficiencias en la 

lectoescritura a condiciones sociales y ambientales en la mayoría de niños. 

 

Gráfica No. 8 

 

Fuente: “Datos obtenidos de la entrevista realizada a los padres de familia de los 43 

alumnos de la escuela oficial urbana mixta no.116, San Rafael I, de primero primaria 2016” 

 

Interpretación 

Los resultados anteriores reflejan que la mayoría de padres marcaron la opción 

“no” a la interrogante, esto da a conocer que los padres no tienen normas de 

convivencia en casa.  Este aspecto se consideró importante estudiarlo ya que las 

42%

58%

Si No

¿Tiene establecidas normas de 
convivencia?
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normas son importantes en el desarrollo del programa Letralandia y a nivel 

personal del niño. 

 

 Según la experiencia en la aplicación del programa Letralandia se podría 

considerar este un factor que afectó a los niños en su proceso de aprendizaje 

debido que no contaban con normas de convivencia, educativas y 

organizacionales las cuales deberían de estar presentes en los niños desde el 

primer momento que ingresan al sistema escolar  ya que estas son aprendidas 

en casa y reforzadas en la escuela. 

 

Gráfica No. 9 

 

Fuente: “Datos obtenidos del cuestionario realizado a los padres de familia de los 43 

alumnos de la escuela oficial urbana mixta no.116, San Rafael I, de primero primaria 2016” 

 

Interpretación 

La importancia de evaluar este aspecto del ambiente social del niño fue que los 

valores se consideran fundamentales en la aplicación del programa Letralandia, 

el niño debe respetar la creatividad e imaginación de sus compañeros de clase, 

58%

42%

Si No

¿Se fomentan valores en casa?
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esto le permite reforzar lo aprendido en casa, creando así un ambiente escolar 

adecuado para adquirir el aprendizaje de las habilidades de la lectoescritura. 

 

 En la gráfica se puede observar que los padres marcaron la respuesta “si” 

a la interrogante, sin embargo durante la implementación del programa se 

observó la conducta de la población y muchos de ellos no  reflejaban valores.  

Aunque esto es un aspecto negativo del ambiente psicosocial, no se considera 

que este haya sido un factor que causara dificultades en el aprendizaje.  

 

Gráfica no. 10 

 

Fuente: “Datos obtenidos del cuestionario realizado a los padres de familia de los 43 

alumnos de la escuela oficial urbana mixta no.116, San Rafael I, de primero primaria 2016” 

 

Interpretación 

La gráfica que antecede hace notar que la mayoría de padres marcaron la 

opción “programas para adultos”. A pesar de no ser aptos para la edad de los 

niños. Analizar este aspecto del ambiente psicosocial del niño para conocer en 

que invertían su tiempo de ocio fue importante, se detectó si lo invierten en 

47%

53%

Educativos (caricaturas) Programas para adultos (combate, rosa de
guadalupe y otros)

¿Qué programas de tv ve con 
frecuencia su hijo?
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programas que estimulen su aprendizaje o en programas de entretenimiento, ya 

que al iniciar el proceso de lectoescritura los niños necesitan de una práctica 

constante la cual también puede ser adquirida en programas de televisión 

educativos. 

 

 Tomando en cuenta los resultados puede considerar esto como un factor 

que afectó la implementación del programa Letralandia, debido que el programa 

se basa en la imaginación de historias y personajes.  Los niños consideraban 

“ridículo y aburrido” imaginarse personajes, ya que su imaginación no había sido 

estimulada, condición que podría estar en relación con los programas para 

adultos que veían. 
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3.2.5 Análisis cualitativo del protocolo de observación realizado a los alumnos de primero primaria de la 

Escuela Oficial Urbana Mixta no.116 San Rafael I 

 

Mapa Conceptual No. 1 

 

Fuente: protocolo de observación de los niños de primero primaria de la Escuela Oficial Urbana Mixta no. 116 San Rafael I, zona 

Aplicación 
del 

programa 
Letralandia

Técnica 
Ludica Atención

Asistencia

Actitud 
positiva

Seguimiento 
de 

instruciones

Completación 
de actividades

Participación 
activa Es necesaria la 

Genera 

Desarrolla 

Es necesaria 

Es importante para 

Refuerza 
Propicia 
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Interpretación  

Durante la aplicación del programa Letralandia se pudo observar una serie de 

conductas y actitudes positivas pero no complementarias en los niños. Sin 

embargo es importante reconocer que para la manifestación de ellas y que 

beneficiaran el alcance de los objetivos del programa fue importante implementar 

diferentes estrategias desde técnicas lúdicas que motivaran la atención, una 

actitud positiva ante las actividades y su completación, seguimiento de 

instrucciones, asistencia continua y participación activa, para lograr integrar el 

interés. Los niños que formaron parte del programa se han desarrollado en 

condiciones que no necesariamente son cultivo de una disposición activa ante 

las actividades educativas y socio-formativas. 

  

En el protocolo de observación se logró plasmar las categorías antes 

mencionadas con un alto nivel limitado en los niños, es decir, los pequeños  

deben desarrollar habilidades de atención, seguimiento de instrucciones y una 

participación activa.  En el proceso de la aplicación del programa se buscó 

estimular las áreas con deficiencia ya que es uno de los beneficios que logra 

desarrollar el programa que se estaba implementando.  Así mismo es importante 

mencionar que la asistencia continuó siendo un reto a lo largo del programa.  

 

Por lo tanto se observó que ciertas conductas y actitudes pueden ser 

modificadas a través de un programa lúdico como Letralandia, que permitió 

mejorar las habilidades de aprendizaje en los niños. 

 

Es importante tomar en cuenta que los niños deben estar en constante 

estimulación que les permita desarrollar las habilidades y adquirir los 

conocimientos que le van a ser funcionales a lo largo de la vida para mejorar las 

condiciones de vida actuales y futuras en los mismos. El futuro que les espera 

depende en gran medida de esta formación integral que logre alcanzar.  
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3.2.6 Triangulación metodológica 

 

UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

 

CATEGORÍA 

INFORMANTES INTERSECCIÓN 

Test ABC Observación 

directa 

Elementos coincidentes 

Coordinación 

visomotora 
Reproducción 

de las figuras 

Correcto uso de 

ojo y mano 

simultáneamente 

Superior (el niño 

aprenderá a leer 

fácilmente) 

Memoria 

inmediata 

Evocación de 

los objetos 

Capacidad de 

atención dirigida 

Medio (el niño leerá en un 

año lectivo normalmente) 

Memoria 

motora 

Reproducción 

de 

movimientos 

Reprodujo 

correctamente las 

figuras 

Medio (el niño leerá en un 

año lectivo normalmente) 

Memoria 

auditiva Evocación de 

palabras 

Capacidad de 

recordar 

fácilmente los 

sonidos 

Medio (el niño leerá en un 

año lectivo normalmente) 

Memoria 

lógica 

Evocación de 

relato 

Capacidad de 

comprensión 

Medio (el niño leerá en un 

año lectivo normalmente) 

Pronunciación Repetición de 

las palabras 

Lenguaje 

expresivo 

Medio (el niño leerá en un 

año lectivo normalmente) 

Coordinación 

motora 

Corte de un 

diseño 

Mejorar motricidad 

fina 

Medio (el niño leerá en un 

año lectivo normalmente) 

Atención y 

fatigabilidad 
punteado 

Resistencia a la 

fatiga 

Medio (el niño leerá en un 

año lectivo normalmente) 

Fuente: “Datos obtenidos de la prueba re-test ABC y la observación, aplicada a 43 alumnos de la 
escuela oficial urbana mixta no. 116 San Rafael I de primero primaria 2016 y los indicadores 
medio y superior los refiere el protocolo de evaluación del test ABC” 
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3.3  Análisis general 

 

Las necesidades psicoeducativas y formativas son manifiestas dentro de 

cada centro estudiantil a nivel nacional, sin embargo es poco lo que se hace al 

respecto en cuestión solución de esa realidad. Esta afirmación da origen a la 

presente investigación debido a la referencia del director de la Escuela Oficial 

Urbana Mixta San Rafael zona 18, “muchos niños presentaban dificultades en 

sus habilidades de lectoescritura”. La permanencia aún de métodos tradicionales 

de enseñanza promueven deficiencias como la encontrada en los niños que 

formaron parte del estudio, poca habilidad en la lectoescritura. El estudio 

permitió evidenciar que el juego es una buena estrategia de enseñanza-

aprendizaje en niños; en esta línea se utilizó la herramienta de lectoescritura 

“Letralandia”. Este es un método de enseñanza que estimula áreas como la 

imaginación, la redacción, la creatividad, la cooperación, el trabajo grupal, la 

lectura y escritura, entre otras habilidades a desarrollar en los niños que se 

consideran importantes como la socialización. 

 

Como toda investigación, para demostrar la eficiencia y funcionalidad del 

programa Letralandia se realizaron varias pruebas como: el test de la figura 

humana de Koppitz para medir el CI de los niños y niñas con el fin de descartar 

este factor como el principal problema del proceso de lectoescritura. En los 

resultados se descartó como factor que limitara el proceso de lectoescritura en 

un alto porcentaje, por lo que podría atribuirse más la problemática a cuestiones 

del método de enseñanza, como poca estimulación, a condiciones socio-

ambientales dentro de las que podría incluirse la dinámica familiar. En un 

porcentaje inferior se encontraron puntuaciones con retraso mental, al contrastar 

este dato con la experiencia y convivencia que se tuvo con los niños durante la 

aplicación del programa Letralandia puede deducirse que este resultado debe 

evaluarse desde la dinámica relacional de los niños por lo cual surgió la 
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necesidad de aplicar otra herramienta que ayudará a conocer el ambiente 

psicosocial en el cual se desenvolvía el niño diariamente, para este 

planteamiento se utilizó un cuestionario dirigido a los padres. Los resultados 

evidencian que este factor era una de los motivos de atraso en el aprendizaje de 

los niños. El ambiente psicosocial es poco favorable, se puede destacar que 

muchos de los padres refirieron tener una familia nuclear-integrada, sin embargo, 

la variabilidad en la respuesta permite asumir que pertenecen a familias 

disfuncionales.   

El proceso de aprendizaje tiene relevancia desde varios ambientes, la 

familia, la escuela, los amigos, entre otros, juegan un papel significativo en él. 

Los factores psicosociales que se ven comprometidos con las dificultades para el 

acceso al  aprendizaje y desarrollo de  las habilidades de lectoescritura en los 

niños fueron principalmente los siguientes: la ausencia de los padres, la 

responsabilidad laboraban paterna para mantener la economía familiar estable, 

no contar con un ambiente adecuado para el estudio en casa, ausencia de 

comunicación entre padres e hijos con respecto a problemas escolares 

personales o familiares y la ausencia del establecimiento de normas de 

convivencia.  

 

Por parte del centro educativo se podría afirmar que una de las limitantes 

para el desarrollo normal del proceso de lectoescritura en los niños se debe a la 

utilización de métodos tradicionalistas como ya se mencionó anteriormente y a la 

poca cobertura de materiales didácticos que son necesarios específicamente en 

los primeros años de educación para los niños.   

 

Para evaluar directamente el programa Letralandia se utilizó el test ABC,  

como re-test que midió el nivel de la lectoescritura después de la ejecución del 

programa Letralandia para corroborar si el programa había cumplido con su 

objetivo principal que  fue estimular a los niños. Los resultados fueron positivos, 



 

64 
 

esto puede ser corroborado en la presentación y el análisis de datos, 

comparando ambas gráficas se puede detectar que en la fase pre-test los niños 

obtuvieron resultados desalentadores y en la fase re-test se puede apreciar el 

aumento de los porcentajes positivamente, esto es un indicador de  desarrollo de 

las habilidades mencionadas en un periodo de corto de tiempo, sin embargo tras 

haber obtenido resultados bastante favorables, es importante seguir estimulando 

el aprendizaje adquirido ya que las habilidades de lectoescritura necesitan ser 

reforzadas para lograr la fijación del aprendizaje. De igual forma se reconoce la 

importancia de la permanencia de este tipo de metodologías en cualquier centro 

educativo que contribuya a mejorar las condiciones de  enseñanza aprendizaje 

en los educandos. 

 

El programa Letralandia cumplió con sus objetivos pero también apoyó a 

mejorar otras áreas del desarrollo delos niños. Mejoró las habilidades sociales 

como la cooperación grupal y el reforzamiento de valores, lo cual benefició y 

promovió el proceso de aprendizaje de los niños dentro del aula escolar. Una 

realidad escolar es la ausencia de actividades y programas que contribuyan al 

desarrollo moral y social del niño, pero no porque no se tenga la voluntad de la 

administración en curso, sino que si se carecen de los instrumentos que 

permitan esa implementación será difícil alcanzarlo. Para ello el maestro debe 

estar actualizado, motivado y formado en las diversas necesidades de los niños.   
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CAPÍTULO IV 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 Conclusiones 

 

 El nivel de lectoescritura en que se encontraban los alumnos de 

primero primaria de la Escuela San Rafael I No. 116 según el test ABC 

fue un perfil según la escala “inferior”. 

 

 Se descartó que la deficiencia de la lectoescritura en los niños fuera a 

causa de un CI bajo, por tanto este factor no constituyó una limitante en 

el proceso de estimulación de lectoescritura aplicado. 

 

 La población presentó un ambiente psicosocial poco favorable, 

generando condiciones altamente influyentes en la ausencia del 

aprendizaje significativo y el desarrollo de habilidades de lectoescritura. 

 

 La metodología de juego como el uso de pictogramas, canciones, 

lecturas, hojas de trabajo, arte expresiva, cuenta cuentos y juegos que 

maneja el programa Letralandia efectivamente ayudó a mejorar el nivel 

de lectoescritura de los niños de primero primaria de la Escuela Oficial 

Urbana Mixta No. 116 San Rafael I. 

 

 Los elementos que deben estar presente para favorecer el proceso de 

lectoescritura son varios, entre los más importantes se pueden 

mencionar un buen estado de salud físico y emocional.  
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4.2  Recomendaciones 

 A los docentes de primero primaria de la Escuela Oficial Urbana Mixta 

No.116 San Rafael I, se sugiere implementar el programa Letralandia 

para estimular el área de lectoescritura de los niños. 

 

 Solicitar apoyo al departamento de práctica de la Escuela de Ciencias 

Psicológicas,  de la Universidad de San Carlos de Guatemala para 

establecer centros de capacitación dirigidos a los docentes de la 

institución, a los padres de familia y a los niños. 

 

 A nivel institucional se sugiere realizar actividades integradoras de 

padres e hijos por lo menos una vez cada bimestre para promover una 

buena relación y comunicación entre los padres e hijos. 

 

 Realizar actividades grupales lúdicas con fines de aprendizaje al menos 

una vez por semana. 

 

 Se recomienda a los maestros y maestras desarrollar conciencia en  los 

padres de familia sobre la importancia de su implicación en la formación 

de los niños. Así mismo, promover una alimentación adecuada, 

trabajando en conjunto con el Centro de Salud de la Comunidad, para 

que los niños puedan ser evaluados por un médico y puedan llevar un 

tratamiento adecuado, en caso que presenten algún problema de salud. 
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