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RESUMEN 

El Proyecto de Mejoramiento Educativo -PME- se decidió realizarlo en la Escuela 

Oficiala Rural Mixta de Aldea Laguaira, del municipio de Livingston, del 

departamento Izabal.  

Según la investigación realizada en el centro educativo se pudo constatar en los 

Indicadores de resultados de escolarización deficiencia interna de proceso de los 

últimos cinco años. Al revisar los indicadores de resultados se encuentra que hay 

un porcentaje alto de repitencia y deserción escolar  en los primeros grados de 

primaria, especialmente en el  área de matemáticas y comunicación y lenguaje 

(lectura), con bajo índice según pruebas que aplica el Ministerio de Educación -

MINEDUC-  realizadas por la Dirección General de Evaluación e Investigación 

Educativa -DIGEDUCA-. 

Dentro de las circunstancias del contexto, se encuentra toda la población inscrita en 

sistema de registros educativos, toda  la población son mayas, cuya lengua 

materna es q’eqchi’ y han tenido el  interés en el aprendizaje de la segunda lengua, 

el índice de analfabetismo es alto. La mayoría  de los padres de familia son 

agricultores y con interés de recuperar  los conocimientos ancestrales.  

Se decidió seleccionar como entorno educativo el Área de Comunicación y 

Lenguaje,  del ciclo de educación fundamental -CEF- que corresponde a 1º, 2º y 3º 

de primaria, se seleccionó como proyecto: Adquiriendo la comprensión lectora. 

Dentro de las actividades desarrolladas se obtuvo el  interés de  los  estudiantes 

especialmente fomentar  el hábito de lectura diaria,  aprendieron a comprender lo 

que leen. Se evidenció que aplicar estrategias innovadoras y trabajar en equipo  

con los  actores directos se puede lograr resultados exitosos. 
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Li k’osb’il ru na’leb’ 

Li k’anjel re chaab’ilob’ resinkil li tzolok ki k’a’uxlaman xb’aanunkil sa’ li tzoleb’aal re 

li k’aleb’aal Guaira sa’ xsutam reli tenamit Livingston, sa xteepal Izabal. 

Jo’ naxye li k’anjel ki uxliik sa’ li tzoleb’aal ki ruhank xk’eeb’al reetal sa’ eb’ li 

nak’utuk re reetalil re li tzoleb’ naq wan li ch’a’ajkilal chisa’ re xb’ehil reheb’ li hoob’ 

chihab’. Naq x’ilman eb’ li nak’etuk re reetalil natawmank naq wan jun xk’ilajil re li 

k’asutink ut elk sa’ li ilok ru hu rikin jwal kub’enaq nak’utun jo’ li yalb’a ix naj 

naab’aanu li xmolamil li tzolok MINEDUC ki uxliik xb’aan li najolomink re li yalb’a ix 

ut natz’ilok re li tzolok DIGEDUCA. 

Sa’ chi xjunil re li sutam ki uxliink xtawman chi junileb’ tz’iib’anb’ileb’ , chi xjunileb’ 

ha’neb’ aj q’eqchi’li raatinob’aleb’ a’an q’eqchi’ ut wan xch’ooleb’ re li xtzolb’al  li 

xkab’ aatinob’aal ut jwal terto k’ijalil li ink’a’ naru tz’iib’al ut ilok ru hu. Li xyiijachil li 

yuwa’b’ej  a’aneb aj k’alenel ut ajwineleb’ ut wankeb’ xch’ool re xkolb’al rix li junxil 

na’leb’.  

Ki k’a’uxlaman xsik’b’al ru jo’ xsutam li tzolok re ilok ru hu re xb’een na’aj, xkab’ ut 

rox na’aj re xb’een raqalil li tzoleb’, ki sik’man ru li k’anjel: xsik’b’al xtawb’al ru li ilok 

ru li hu. 

Sa chi xjunil li k’anjel ki b’aanuman ki tawmank naq eb’ li tzolom wankeb’ xch’ol re 

xkawresinkil li seeb’alil re li ilok ru hu rajlal kutank, xe ‘ xtzol xtawb’al ru li ilok ru hu. 

Ki kutman naq chi xjunil lixb’ehil re xtenq’ankil li seeb’alil ut k’anjelak sa’ ch’uut 

rik’ineb’ li te’b’aanunqre naru xtawb’al reetalil. Ut resilal chi chaab’il. 
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INTRODUCCIÓN 

La carrera de Licenciatura de Educación Primaria con Énfasis en Educación 

Bilingüe tiene como requisito para graduarse, el desarrollar trabajo de graduación 

denominado Proyecto de Mejoramiento Educativo -PME-. Para desarrollar el 

Proyecto de Mejoramiento Educativo se decidió realizarlo en la Escuela Oficial 

Rural Mixta aldea Laguaira, del municipio de Livingston, departamento de Izabal.  El 

establecimiento es amplio, tiene nivel preprimaria de las tres etapas y todos los 

grados de primaria. Cada grado tiene única  sección atendidos por dos docentes 

presupuestados de dicho centro educativo.  

Al revisar los indicadores educativos se encuentra que hay un porcentaje alto de 

repitencia y deserción escolar  en el  primer ciclo de primaria, especialmente en el  

área de Matemáticas y el Área de Comunicación y Lenguaje, lo que tiene relación 

con los niveles muy bajos de resultados en Matemática y Lectura en las pruebas 

que aplica el Ministerio de Educación.  

Dentro de las circunstancias del contexto se encuentra toda la población inscrita en 

sistema de registros educativos ya que en la aldea si hay cobertura  toda la 

población son mayas, cuya lengua materna es q’eqchi’ y han tenido el  interés en el 

aprendizaje de la segunda lengua, el índice de analfabetismo es alto. La mayoría  

de los padres de familia son agricultores. 

Los alumnos no tienen referentes de lectura en casa, lo que contribuye a la 

problemática encontrada. Considerando los elementos anteriores se decidió 

seleccionar como entorno educativo el Área de Comunicación y Lenguaje del primer 

ciclo, (1º. 2º. y 3º).  

Posterior se tomó como base la primera línea de acción,  si se aprovecha la 

fortaleza de que en el hogar de cada familia hay recreación mental de lo que lee, 

dando lugar a la imaginación, en la cual el niño o niña puede crear y desarrollar 

nuevas ideas, se puede aprovechar que se tiene educación incluyente, en donde se 

aplican estrategias de aprendizaje que dan respuesta a la diversidad del alumnado, 
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lo cual ayudará a disminuir la debilidad de la lectoescritura de cada estudiante del 

centro educativo.  

Al trabajar la matriz DAFO  se identifica los factores que afecta la educación de los 

estudiantes como Línea de Acción Estratégica –LAE-, tomando la primera línea de 

acción:  implementación estrategias que fortalezcan la práctica de lectoescritura con 

los estudiantes de primer ciclo en el entorno de Comunicación y Lenguaje.  

Posteriormente  se ejecutó en el centro educativo seleccionado en el entorno de 

comunicación y Lenguaje que su principal objetivo es crear lectores capaces de 

comprender lo que lee, que pretende mejorar el índice de lectura en el primer ciclo 

educativo lo cual coadyuvará el mejor rendimiento de los niños-as en su 

aprendizaje y puedan promover el grado que están cursando. 

Dentro del diseño del Proyecto de Mejoramiento Educativo, encontramos el nombre 

del proyecto a diseñar, la descripción del proyecto, los objetivos, la justificación, 

actividades a desarrollar, el cronograma de actividades, matriz de monitoreo y 

evaluación, presupuesto, plan de sostenibilidad y el proceso de divulgación.  

Posterior la fundamentación teórica del Proyecto de Mejoramiento Educativo en 

donde se investigo a profundidad el problema a intervenir, indicadores del centro 

educativo y técnicas de administración educativa  atraves de la investigación nos 

ayuda a comprender, analizar, interpretar a cada uno de los temas investigado. 

Posteriormente presentación de resultados del Proyecto de las fases del Proyecto 

de Mejoramiento Educativo de: inicio, planificación, ejecución, monitoreo, 

evaluación y cierre del proyecto  dicho plan se logró ejecutar a través de un video 

posterior a su divulgación en las redes sociales al alcance de la comunidad 

educativa. 

Como capítulo final análisis y discusión de resultados  del  proyecto de 

Mejoramiento Educativo se logró reducir el índice de repitencia y deserción en los 

estudiantes de primer ciclo con un porcentaje elevado  de promoción de alumnos 

que logran alcanzar la competencia de la lectura.  
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CAPÍTULO I  

PLAN DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO 

1.1 Marco organizacional  

1.1.1 Diagnostico organizacional 

La Escuela Oficial Rural Mixta se encuentra ubicada en la aldea Laguaira del 

municipio de Livingston, departamento de Izabal. 

1.1.2 Naturaleza de la Institución 

La Escuela Oficial Rural Mixta, está ubicada en la aldea Laguaira, del municipio de 

Livingston, departamento de Izabal, tomando como base los datos de la ficha 

escolar el centro educativo pertenece al sector Oficial del Ministerio de Educación 

de Guatemala, del  área rural del municipio en mención, plan diario, con modalidad 

monolingüe, la modalidad del centro educativo está registrada al contrario la 

población de dicha comunidad es bilingüe ya que el 100% de la comunidad 

pertenece a la etnia maya q’eqchi’; es de tipo mixta, categoría Pura, jornada 

matutina, trabaja de ciclo Anual. 

 

La Escuela Oficial Rural Mixta se encuentra ubicada en aldea Laguaira, municipio 

de Livingston a 1 kilómetros sobre el nivel del mar, colinda al Suroeste: con Aldea 

Siete altares Quehueche, al Sureste: aldea Cocolí, al Oeste con Aldea Plan Grande 

Quehueche y al Noreste con propiedad de los Campollos. Actualmente  tiene 13 

años trabajando con docentes bilingües Q’eqchi’ idioma materno de la comunidad.  

 El reglamento en el establecimiento es 7:30 am a 12:30 pm en jornada matutina, la 

escuela cuenta con un director con grados y un docente multigrados. Hay una 

organización de padres de familia que se encarga de administrar la alimentación   

de los niños y niñas que proporciona a la escuela el Ministerio de Educación, como 

también se encargan de manejar los proyectos que benefician al centro. 
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1.1.3  Consejo de Padres de Familia 

El centro educativo está organizado por  la  Organización de los Padres de Familia 

-OPF- integrada por padres de familia, formado por las siguientes personas como 

presidente Genaro Cuz Pop,  tesorera Candelaria Manuela Savic Ajcal, secretario 

Efraín Acal Cuz vocal Primero  Alva Lizeth Acal Cuz, Vocal Segundo  Ramiro Cuz 

Acal, que tienen sus hijos en el centro educativo con el afán de apoyar a los 

estudiantes del sector oficial, la organización está avalado por el Ministerio de 

Educación para administrar los fondos de los programas de apoyo que se 

proporciona a la escuela destinados a cada estudiante inscrito en sistema de 

registros educativos para los programas de apoyo: útiles escolares, alimentación, 

valija didáctica, gratuidad y remozamiento a escuelas públicas. 

 

1.1.4  Gobierno escolar 

 El  centro educativo cuenta con un Gobierno Escolar  cuya función  organizar 

actividades que emergen  de la población estudiantil en deportes, cultura, y medio 

ambiente siempre cuando con el apoyo de la directora, docente, padres de familia y 

líderes de la comunidad. 

 

Cada uno de los miembros cumplen con sus funciones que se establece en el 

reglamento de la escuela como: la responsabilidad, la comunicación y el respeto 

por los demás que permitirán a mejorar la escuela y beneficiará a todos para 

generar una educación de calidad. 

Los estudiantes aprender a tomar decisiones en equipo, les permite resolver sus 

problemas en forma pacífica y aprender a liderar a un grupo dentro y fuera del 

centro educativo. 

1.1.5  Visión-Misión 
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A. Misión  

Ser una institución que fortalezca  la educación bilingüe intercultural   que promueve 

la formación integral de los estudiantes brindando una educación de calidad, 

igualdad, flexible y fortaleciendo  la práctica de los valores  adquiridos en el seno 

familiar.   

B. Visión    

Somos un centro educativo innovador, eficiente e incluyente comprometido en la 

formación académica de los niños y niñas que brinda una educación de calidad a 

los estudiantes con pensamiento crítico, reflexivo, creativo y emprendedor con un 

modelo educativo constructivista para formar ciudadanos competentes y 

comprometidos en su formación. 

 

1.1.6 Estrategias de abordaje    

Los modelos de abordajes solamente contamos con el plan estratégico (2010 - 

2020), se cuenta con el apoyo del Ministerio de Salud con vacunación contra el 

cáncer en adolescentes de 10 años, papiloma humano y desparasitación en niños 

de 6 a 14 años de edad. 

1.1.7 Modelos educativos    

Generalmente el Ministerio de Educación -MINEDUC- modelo constructivista nos 

rige el Currículo  Nacional Base CNB, que promueve una formación integral donde 

el centro del aprendizaje es el alumno y que los alumnos construyen su propio 

aprendizaje utilizando el modelo constructivismo. 

1.1.8 Programas que actualmente estén desarrollando 

Los programas de apoyo que actualmente se están desarrollando en el centro 

educativo son: alimentación escolar, gratuidad de la educación, valija didáctica, 

útiles escolares, que son manejados por la organización de padres de familia y 

programas de aprendizaje a cargo de los maestros como, programa: Yo decido, 

Leamos juntos, Contemos juntos, vivamos en armonía.  
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Y al mismo tiempo contamos con la ayuda de una Organizaciones No 

Gubernamental “Biblioludoteca Infantil Beluba Luba Furendei que nos apoyó con 

una persona “cuenta cuentos”, los niños encantados y emocionados de continuar 

con el fomento de la lectura y gracias a eso la escuela ha implementado nuevas 

metodología de aprendizaje.  

1.1.9 Proyectos desarrollados, en desarrollo o por desarrollar 

 

En el año 2012 la compañía petrolera del atlántico juntamente con el apoyo de la 

municipalidad de Livingston y miembros de la comunidad se logró la construcción 

de 3 aulas más para el nivel primaria para que la comunidad tengan una escuela 

con aulas bien diseñadas y ventiladas para los estudiantes de la Escuela Oficial 

Rural Mixta aldea Laguaira, Livingston, Izabal.  

 

Dicho proyecto se logró culminar con éxito, y en el año 2014 se inauguró 

definitivamente el proyecto de construcción de aulas y laboratorio de computación 

gestionado por el profesor César Roberto Acal Cuz en Fondo de Desarrollo 

Indígena Guatemalteco -FODIGUA- con la presencia de un representante  la 

Compañía Petrolera del Atlántico -CPA-, director del centro educativo, docente, 

supervisor educativo, alcalde municipal de Livingston, Consejos Comunitarios de 

Desarrollo -COCODE-, Organización de Padres de Familia -OPF- y miembros de la 

comunidad y padres de familia. Y  los proyectos por desarrollar son los siguientes: 

construcción de baños lavables, construcción de una cocina escolar. 

Durante el periodo del señor alcalde municipal Miguel Rax 2016 a 2017 la 

institución fue beneficiada por una instructora para que los niños conocieran más a 

fondo las redes sociales y su manejo. De igual forma el laboratorio de computación, 

no está en funcionamiento por falta de instructor, de vez en cuando los mismos 

docentes se toman el tiempo para orientar a los estudiantes. El proyecto que está 

por desarrollarse es el Proyecto de Mejoramiento Educativo, implementado por los 

maestros estudiantes de la carrera de Licenciatura en Educación Primaria 

Intercultural con énfasis en educación Bilingüe del Programa Académico de 



7 
 

 

 

Desarrollo Profesional Docente -PADEP/D- de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala. 

1.1.10 Indicadores de contexto 

A Población por rango de edades. 

 Según investigación realizada en el libro de inscripción No. 2 del centro educativo 

que la mayoría de los estudiantes se encuentran en el rango de edades. 

 

Tabla No. 1 Rango de edades 

Grados Rango/años Total 
Primero  7-8 9 
Segundo 8-9 2 
Tercero  9-11 7 
Cuarto  10-13 10 
Quinto  11-12 5 
Sexto  13-15 2 

Fuente: Elaboración propia 

B. Índice de Desarrollo Humano por municipio o departamento 

a. Salud:  

En la comunidad no se cuenta con un puesto de salud solo en la cabecera 

municipal de Livingston, solo existe una comadrona que atiende a las mujeres 

embarazadas y a niños con problemas de salud no complicadas tratando con 

medicamentos caseros. 

b. Ingresos:  

La mayoría de los padres de familia cuentan con trabajos informales dedicados a 

los trabajos de campos de lo que cosechan lo comercializan con los mismos 

habitantes o migran al pueblo para poder venderlos, y otros se dedican a la pesca y 

el resto de los habitantes de la comunidad han emigrado, a otros municipios o 

departamentos para poder tener los ingresos y así poder solventar la situación 

económica de sus familias, obteniendo un ingreso de Q 700:00 a Q 2,000:00 

mensuales  de los que trabajan en bajo mando de patrones y Q 300:00 a los 

comercializan sus productos artesanales o agrícolas. 
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 c. Educación 

 La mayoría de las personas adultas no tienen una educación profesional, por falta 

de ingresos y establecimientos cercanos a las comunidades, de diez años atrás los 

jóvenes que cursan el sexto grado de primaria algunos emigran a la cabecera de 

Livingston, otros se benefician con becas de la Villa de los Niños (a) y otros 

caminan de 2 a 3 horas diarias para llegar al Instituto Nacional de Educación 

Básica,-INEB- para tener una vida de calidad, tiene que ser a base de esfuerzo de 

cada familia. 

Gastos públicos del PIB de acuerdo a los datos obtenidos por el Sistema Nacional 

de Indicadores Educativos el gasto que ha tenido en educación por el año 2006 es 

de 3.0%, en el año 2008 fue de 3.2%, en el año 2010 fue de 2.8%, en el año 2012 

fue de 3.0% y en el año 2013 fue de 2.8%. 

1.1.11 Indicadores de recursos 

A. Cantidad de alumnos matriculados 

Según datos corroborados en el Sistema de Registros Educativos  -SIRE- de la 

Escuela Oficial Rural Mixta de la aldea Laguaiara,  del municipio de Livingston, 

departamento de Izabal,  la cantidad de estudiante matriculados en el ciclo escolar 

2019 es: M= 18 F= 17 total= 35 estudiantes. 

B. Distribución de la cantidad de alumnos por grado o niveles   

A continuación se presenta  la distribución de los alumnos-as por grados durante el 

ciclo escolar 2019. 

Tabla No. 2 Distribución de alumnos por grado 

Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Sexto 

9 2 7 10 5 2 

Fuente: elaboración propia 

 

C. Cantidad de docentes y su distribución por grados o niveles 

Actualmente  se cuenta con dos docentes Bilingües presupuestados en el renglón 

011 del nivel primario atendiendo 3 grados cada uno. Los  grados son distribuidos 
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por afinidad entre docente y directora con grados, basándose a la matricula del 

Sistema de Registros Educativos  -SIRE- en el portal del Ministerio de Educación. 

Tabla No. 3  Docentes asignados a la escuela 

No.  Nombre de docentes Grados 
01 César Roberto Acal Cuz  Primero, segundo y tercero 
02 Delia Acal Chocoj de Caal Cuarto, quinto y sexto 

Fuente: Elaboración propia 

Los docentes fueron asignados los grados según experiencia y estrategia que 

utiliza el docente de grado, para lograr resultados satisfactorios al final del ciclo 

escolar.   

D. Relación alumno/docente  

Podemos hablar la relación alumno versus docente  es muy buena ya  que se 

cuenta con dos docentes que manejan buenas relaciones humanas entre 

compañeros, en donde el trabajo en equipo es la fuerza para contrarrestar cualquier 

situación que acontezca en nuestra institución y siempre se toma en cuenta la 

opinión de los estudiantes antes de realizar cualquier actividad. Los docentes del 

centro educativo tienen buena relación con la mayoría de los estudiantes del 

establecimiento, cada docente atiende 18 alumnos. 

Tabla No. 4 Relación alumno/docente 

No.  Nombre de docentes Grados Número de 
alumnos  

01 César Roberto Acal Cuz  Primero, segundo y tercero 18 
02 Delia Acal Chocoj de Caal Cuarto, quinto y sexto 17 

Fuente: Elaboración propia 

1.1.12 Indicadores de proceso 

A. Asistencia de alumnos  

La tasa de asistencia escolar los estudiantes definido por grado para el año 2019, la 

medida de asistencia del grado de primero a quinto grado es el 100%  de asistencia 

de acuerdo a la matrícula los docentes han logrado mantener la participación de los 

estudiantes; logran los objetivos sin dificultad porque los padres de familia les ha 

tomado importancia la educación de sus hijos; con la asistencia sin excusa alguna; 

sexto grado tiene una asistencia del 50% de asistencia debido que el otro 50% 
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faltan por enfermedades o por ayudar a sus familiares en trabajo de campo y eso 

afecta, por supuesto, el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno. 

Tabla No. 5  Asistencia de alumnos 

Grados Sección Asistencia Inasistencia 
Primero “A” 9 0 
Segundo  “A” 2 0 
Tercero “A” 7 0 
Cuarto “A” 10 0 
Quinto “A” 5 0 
Sexto “A” 2 1 

Fuente: elaboración propia 

B. Porcentaje de cumplimiento de días de clase 

Según acuerdo Ministerial No. 3793- 2018  que todos los centros educativos se  

debe de  dar cumplimiento con  mínimo  180 días efectivos de clase, según 

calendario escolar emanado por el Ministerio de Educación dicho acuerdo 

ministerial si se logró alcanzar los días efectivos de clase. El centro educativo ha 

reportado durante el ciclo escolar 2019 ha reportado  118  días efectivos de  clases 

hasta el mes de junio. Según datos que se presenten en el siguiente cuadro  

Tabla No. 6 Cumplimiento de días por mes 

Cumplimiento de días por mes 

Enero  Febrero  Marzo  Abril  Mayo  Junio  Julio  Agosto  Septiembre  Octubre  

19 20 21 16 23 19     

Fuente. Elaboración propia 

C.  Idioma utilizado como medio de enseñanza.  

En la Escuela Oficial Rural Mixta aldea Laguaira se utiliza español y q’eqchi’  a la 

hora de impartir clases a los alumnos. La población de la comunidad son mayas  

pero sin embargo las clases son impartidas en español, el q’eqchi se implementan 

como una área.   

 

D. Disponibilidad de textos y materiales.  

Como institución se tiene la ventaja de contar con libros de textos, que son 

utilizados  por los estudiantes  en el interior y exterior del centro educativo de los 

diferentes grados, asimismo contamos con suficiente material didáctico para realizar 
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cualquier trabajo grupal con nuestros estudiantes y nos facilita el proceso de 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes, dichos materiales nos sirven para 

investigar tareas escolares de cada alumno. 

Tabla No. 7 Disponibilidad de textos y materiales 

 
Libros de textos 2015 2016 2017 2018 2019 

Comunicación L1  1° 11 11 10 7 4 

Comunicación L1 2° 2  7 14 9 2 

Comunicación L1 3° 4 1 5 10 2 

Comunicación L1 4° 5 5 1 6 10 

Comunicación L1  5° 9 4 3 3 0 

Comunicación L1  6° 6 9 4 4 0 

Matemáticas 1° 11 11 10 7 4 

Matemáticas   2° 2 7 14 9 2 

Matemáticas  3° 4 1 5 10 2 

Matemáticas  4° 5 5 1 6 10 

Matemáticas  5° 9 4 3 3 5 

Matemáticas  6° 6 9 4 4 2 

Formación Ciudadana 4° 3 5 1 5 6 

Medio Social y Natural  1° 11 0 0 0 4 

Medios Social y Natural  2° 2 2 10 6 5 

Medio Social y Natural    3° 0 0 5 0 0 

Ciencia Naturales y Tecnología 4° 0 0 1 0 0 

Ciencia Naturales y Tecnología  5° 0 0 0 6 0 

Ciencia Natural y Tecnología  6° 0 0 0 4 0 

Formación Ciudadana  5° 0 0 4 0 0 

Ciencias Sociales y formación ciudadana 6° 0 0 0 4 0 

Leo y escribo paso 1 0 0 0 7 4 

Leo y escribo paso 2  0 0 0 7 4 

Leo y escribo paso 3 0 0 0 4 4 

Enciclopedia  2 0 0 0 0 

Libros de lecturas 60 150 0 0 0 

Fuente: Elaboración propia 

E. Organización de los padres de familia.  

El centro educativo cuenta con Consejo de Padres de familia que son ellos los que 

se encargan de liquidar los programas de los estudiantes tales como: alimentación 

escolar, gratuidad, valija didáctica y útiles escolares y remozamiento escolar. 
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Hago énfasis también el nivel preprimaria esta anexada a Escuela Oficial Rural 

Mixta aldea Laguaira quedando estructurada de la siguiente forma: 

Tabla No. 8 Organizaciones de padres de familia 

 
No.  Nombres Cargo Funciones 
1  Genaro Cuz Pop  Presidente  Velar para que todos los 

programas se manejen 
con transparencia. 

2  Efraín Acal Cuz   Secretario  Redactar actas y 
llenado de planillas.  

3  Candelaria Manuela Savic Ajcal Tesorera  Manejo de fondos de los 
programas de los 
estudiantes inscritos en 
el sistema SIRE. 

4  Alva Lizeth Acal Cuz  Vocal I  Ayudar con la 
organización de los 
alimentos. 

5  Ramiro Cuz Acal  Vocal II  Ayudar en convocar a 
los padres de familia 
para las actividades que 
se realizan en la 
escuela. 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.1.13 Indicadores de resultados de escolarización  

 A. Escolaridad oportuna  

Tabla No. 9  Resumen de matrícula 

Edades/años  2015 2016 2017 2018 2019 

Primero 7 años 24.32% 10.81% 25..73% 14.29% 17.14% 

Segundo 8 años 0% 16.22% 11.42% 11.43% 5.39% 

Tercero 9 años 1.60% 0% 11.42% 11.43% 14.29% 

Cuarto 10 años 3.73% 2.71% 0% 11.43% 11.45% 

Quinto 11 años 8.40% 2.70% 2.86% 0% 14.29% 

Sexto 12 años 5.50% 10.81% 0% 2.85% 0% 

Fuente: elaboración propia 

Según las estadísticas del Sistema de Registros Educativos -SIRE- y libros de 

controles, en el año 2015 no se contó con estudiantes en edad oportuna en el grado 

de segundo, en el año 2016 en tercer grado no hubo estudiantes en edad de 8 

años, en el año 2017 en el grado de cuarto no se encontró estudiantes en edad 
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oportuna, en el año 2018 el grado de quinto se encontró con el 0% de 

escolarización oportuna y en el año 2019 el 0% en el grado de sexto primaria como 

se observa en la tabla. 

B. Escolarización por edades simples  

Según la investigación realizada en los registros de estudiantes en el libro de 

inscripción se pude obtener información de  estadísticas de la escuela de la 

escolarización  como se detalla a continuación. 

 

Tabla No. 10 Ciclo escolar 2015 

Grado Edad Niños inscritos 

Primero  7 años 6 

Segundo  8 años 2 

Tercero  9 años 5 

Cuarto 10 años 4 

Quinto 11 años 5 

Sexto  12 años 0 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla No. 11 Ciclo escolar 2016 

Grado Edad Niños Inscritos  

Primero 7 años 4 

Segundo 8 años 5 

Tercero 9 años 0 

Cuarto 10 años 1 

Quinto 11 años 1 

Sexto 12 años 4 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla No. 12 Ciclo escolar 2017 

Grado Edad Niños Inscritos  

Primero 7 años 9 

Segundo 8 años 4 

Tercero 9 años 4 

Cuarto 10 años 0 

Quinto 11 años 1 

Sexto 12 años 0 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla No. 13 Ciclo escolar 2018 

Grado Edad Niños Inscritos  

Primero 7 años 5 

Segundo 8 años 2 

Tercero 9 años 6 

Cuarto 10 años 4 

Quinto 11 años 3 

Sexto 12 años 1 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla No. 14 Ciclo escolar 2019 

Grado Edad Niños Inscritos  

Primero 7 años 6 

Segundo 8 años 2 

Tercero 9 años 5 

Cuarto 10 años 4 

Quinto 11 años 5 

Sexto 12 años 0 

Fuente: elaboración propia 
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C. Proporción de los alumnos de siete años inscritos en primaria, entre la 

población total de siete años.  

El  100% por ciento de los estudiantes de 7 años están inscritos en el sistema 

educativo  en el centro educativo cursando el grado de primero primaria.  

D. Sobreedad.  

Según el Sistema de Registros Educativos -SIRE- La Escuela Oficial Rural Mixta 

aldea Laguaira, se caracteriza por sobreedad dentro de los salones de clase, por 

varios factores que afecta el rendimiento de los alumnos-as.  Tal como muestra en 

esta tabla en los últimos cinco años. 

Tabla No. 15  Sobreedad 

Año 

2015 2016 2017 2018 2019 

56.75% 56.75% 48.57% 48.57% 37.44% 

Fuente: elaboración propia 

E. Tasa de promoción anual.  

 La tasa promocional del año 2015 y 2016 con matrícula de 37 estudiantes 

promovidos es 81%, 96.4%, 2017 y 2018 es de 93.94%, 87.18% y en 2019 fue de 

85.71% estos datos son verídicas según ficha escolar de la institución. 

Tabla No. 16 Tasa de promoción anual 

Grados 
2015 2016 2017 2018 2019 

Total % Total % Total % Total % Total 

Primero 5 13.5 10 27 7 20 3 8.5 0 

Segundo 1 2,7 5 13.5 10 28.5 8 22.8 0 

Tercero 4 10.8 1 12.7 5 14.2 10 28.5 0 

Cuarto 4 10.8 3 10.8 1 2.8 6 17.1 0 

Quinto 8 21.6 3 10.8 4 11.4 3 8.5 0 

Sexto 5 13.5 9 21.6 4 11.4 4 11.4 0 

TOTAL 30 81% 32 96.4 31 88.3 34 96.8 0 

Fuente: elaboración propia 
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F. Fracaso escolar 

En la siguiente tabla se evidencia los resultados de fracaso escolar de los últimos 

cinco años de la Escuela Oficial Rural Mixta aldea Laguaira, tiene un porcentaje 

mínimo en cada año escolar, los docentes ponen todo  de su esfuerzo de apoyar a 

los estudiantes en sus actividades  sobre todo buscar apoyo con los padres de 

familia para que se supere el fracaso escolar en el centro educativo. 

Tabla No. 17 Porcentaje de fracaso escolar  

Grados 
2015 2016 2017 2018 2019 

Total % Total  % Total  % Total  % Total  % 

Primero  6 16.2 1 2.7 1 2.7 4 10.2 0 0 

Segundo  1 2.7 1 2.7 1 2.7 1 2.5 0 0 

Tercero  0 0 1 2.7 0 0 0 0 0 0 

Cuarto  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Quinto  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sexto  0 0 0 0 0 11.4 0 0 0 0 

Retirado  0 0 2 5.4 2 5.7 4 10.2 0 0 

Total  7 18.9 5 13.5 31 88.3  22.9 0 0 

Fuente: elaboración propia 

G. Conservación de la matrícula.  

A continuación presento la conservación de la  matrícula de los últimos 5 años al 

finalizar el ciclo lectivo, los  resultados se muestran en porcentajes. 

 

Tabla No. 18 Conservación de la matricula 

 
Grados 

Año 
2015 2016 2017 2018 2019 

Primero 100% 100% 100% 100% 100% 
Segundo 100% 100%  100% 100% 100% 
Tercero 100% 100% 100% 100% 100% 
Cuarto 100% 100% 100% 100% 100% 
Quinto 100% 100% 100% 100% 100% 
Sexto 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Ficha escolar Portal del MINEDUC 2019 
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H. Repitencia por grado o nivel  

Según datos obtenidos en la ficha escolar del Ministerio de Educación en repitencia 

de la Escuela Oficial Rural Mixta aldea Laguaira tiene los siguientes porcentajes en 

la siguiente tabla que se detalla a continuación. 

Tabla No. 19 Repitencia por grado 

 
Grado 

Año 
2015 2016 2017 2018 2019 

Primero 18.61% 36.36% 9.09% 10% 33.33% 
Segundo 3% 100% 14.29% 9.09% 0% 
Tercero 0% 0% 0% 0% 0% 
Cuarto 0% 0% 0% 0% 0% 
Quinto 0% 0% 0% 0% 0% 
Sexto 0% 16.67% 0% 0% 0% 

Fuente: elaboración propia 
 

I. Deserción escolar  

Durante el año 2015 no hubo deserción en los seis grados esto quiere decir 

culminaron  con éxito el ciclo escolar, en el año 2016 y 2017  hubo deserción en el 

centro educativo por emigración de las familias en los últimos 2 años se logro 

reducir  la deserción  escolar en el centro educativo según se detalla en la siguiente 

tabla. 

Tabla No. 20 Deserción escolar 

 
Grado 

Años 
2015 2016 2017 2018 2019 

Primero 0% 0% 33% -14.29% 0% 
Segundo 0% 25% 0% 0% 0% 
Tercero 0% 0% 0% 0% 0% 
Cuarto 0% 50% 0% 0% 0% 
Quinto 0% 0% 0% -200% 0% 
Sexto 0% 0% 0% 0% 0% 

Fuente: Ficha escolar Portal MINEDUC 2019 

 

1.1.14 Indicadores de resultados de aprendizaje 

A. Resultados de Lectura  

Primer Grado Primaria (1º) Porcentaje de estudiantes por criterio de “logro” o “no 

logro”. Desde el 2006 se realizó con los grados de primero la evaluación de lectura 

del municipal de Livingston, departamento de Izabal según informe de DIGEDUCA 

2012 el municipio tuvo un logro porcentaje de 21.4%, en el año 2008 se logró el 
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39.1% superando el 2006, en el año 2009 tuvo un porcentaje de 49.4% fue uno de 

los mejores logros, 2010 hubo una baja de un porcentaje de 36.0% esto quiere 

decir que en vez de mejorar el hábito de la lectura con el programa “Leamos 

Juntos” se fue disminuyendo. 

 

B. Resultados de Matemáticas:  

Primer Grado Primaria (1º) Porcentaje de estudiantes que logran o no logran el 

criterio de Matemáticas. Los logros en matemáticas en el municipio de Livingston en 

la evaluación de matemáticas según Dirección General de Evaluación e 

Investigación Educativa -DIGEDUCA- 2012 las evaluaciones se realizaron en los 

años siguientes: 2006 se logró un porcentaje de 42.3%, en el 2008 bajo a 22.9%, 

2009 subió a 42.5%, 2010 bajó a 32.8% esto quiere decir que Livingston quedo en 

el último lugar de los cinco municipios del departamento de Izabal.  

C. Resultados de Lectura:  

Tercer Grado Primaria (3º) Porcentaje de estudiantes que logran o no logran el 

criterio de Lectura: En la base de datos de la evaluación de primaria según informe 

de DIGEDUCA 2014 el municipio de Livingston, del departamento de Izabal ha 

obtenido los siguientes porcentajes 2006 el 14.0%, 2007 aumentó a 60%, 2008 

logró un 45.47%, para el 2009 se elevó a un 73.74% los estudiantes mejoraron el 

hábito de la lectura, 2010 el 65.69% se logró menos que el año anterior, 2013 se 

logró el 74.85% y 2014 llegó al 80.71% al comparar los resultados del año 2013 

Livingston está en primer lugar a nivel departamental. 

 

Resultados de Matemáticas: Tercer Grado Primaria (3º) Porcentaje de estudiantes 

que logran o no logran el criterio de Matemáticas: En la base de datos de la 

evaluación de primaria según informe de DIGEDUCA 2014 el municipio de 

Livingston, del departamento de Izabal ha obtenido los siguientes porcentajes 2006 

logró un 38.00%, 2007 el 66.00%, 2008 bajó a un 46.87%, 2009 se logró el 72.44% 

un porcentaje bastante mejor que los años anteriores, 2010 53.39%, 2013 el 

65.45% y 2014 un porcentaje de 75.71% de los siete que se ha realizado las 
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evaluaciones a los estudiantes el mejor resultado es del año 2014 según la tabla de 

posición Livingston está en el segundo lugar a nivel departamental. 

 

D. Resultados de Lectura:  

Sexto Grado Primaria (6º) Porcentaje de estudiantes que logran y no logran el 

criterio de Lectura: En la cabecera de Livingston, departamento de Izabal, según 

informe de DIGEDUCA 2014 la evaluación que se realizó en el año 2006 logro un 

porcentaje de 28.98%, 2007 subió a 29.0% la cual fue mejorando, en el 2008 se 

logró el 39.68% conforme van pasando los años los estudiantes han tenido un 

mejor logros, 2009 el porcentaje es de 47.48%, 2010 tuvo un 46.57%, 2013 subió a 

51.83%, un logro mayor que los años anteriores, 2014 se elevó a 77.78% según los 

bases de datos de la evaluación, Livingston se encuentra encima de los logros 

departamentales mejoró sustantivamente. 

E. Resultados de Matemáticas:  

Sexto Grado Primaria (6º) Porcentaje de estudiantes que logran y no logran el 

criterio de Matemáticas: Los resultados de las evaluaciones de matemáticas según 

base de datos de DIGEDUCA 2014 del municipio de Livingston ha tenido un logro 

de mayor porcentaje que a nivel nacional, en el 2006 el 23.0%, 2007 se logró un 

50.0%, 2008 bajó a 23.81%, 2009 aumentó 50.16% los estudiantes han mejorado, 

2010 es de 50.94%, 2013 bajó a 48.51%, 2014 se elevó a 56.79% el municipio de 

Livingston está por encima de los porcentajes del logro nacional y departamental. 

 

F. Resultados SERCE: 3º y 6º Primaria, Lectura y Matemáticas 

El Segundo Estudio Regional Comparativo Explicativo –SERCE- evaluó el logro de 

aprendizaje de 7,095 estudiantes de tercer grado y 5,365 de sexto grado, 

Guatemala participó únicamente en las pruebas de matemática, lectura y escritura, 

y se contó con la participación de 16 países latinoamericano en matemática, lectura 

y escritura y ciencias de la naturaleza constituyendo, entonces, el estudio de 

calidad de la educación más grande implementado en América Latina y el Caribe 

hasta esa fecha. El estudio además indagó sobre los factores escolares y sociales 

que se asocian y posiblemente explican el logro de los estudiantes. 
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El SERCE se enmarcó dentro de las acciones globales de la Oficina Regional de 

Educación de la UNESCO para América Latina y el Caribe (OREALC/UNESCO 

Santiago) para asegurar el derecho de todos a una educación de calidad que sea 

relevante, pertinente y equitativa. El SERCE ayudó en esta tarea ofreciendo 

información relevante para las políticas educativas y las prácticas en las escuelas y 

las aulas. 

 

Sus resultados indicaron, entre otras informaciones, que la generación de un 

ambiente de respeto, acogedor y positivo es una de las claves para promover el 

aprendizaje entre los estudiantes. La influencia de las condiciones al interior de la 

escuela en el desempeño de los estudiantes demuestra, según el estudio, la 

importante contribución que ejercen los establecimientos incluso por sobre factores 

de contexto socioeconómico, favoreciendo significativamente la disminución de las 

desigualdades de aprendizaje asociadas a disparidades sociales. Sin embargo, la 

segregación escolar por condiciones socioeconómicas y culturales de los 

estudiantes, tiene una relación negativa con el rendimiento y es la segunda variable 

de mayor importancia para explicarlo.  

 

Con ello la equidad en la distribución de los aprendizajes en los diferentes estratos 

de la población es una tarea que aún está por cumplirse, según el reporte. Equidad: 

tarea pendiente según el SERCE. Al examinar los principales resultados del estudio 

SERCE, se aprecia que la equidad en la distribución de los aprendizajes en los 

diferentes estratos de la población es una tarea pendiente porque existen 

importantes disparidades en la calidad del aprendizaje entre los países y al interior 

de ellos.  

Una de las causas de esta desigualdad, señala la investigación, reside en las 

condiciones económicas, en específico, la producción y la distribución del ingreso. 

Esto explicaría por qué países con mayores ingresos como Chile, Argentina y 

Uruguay presentan, en general, mejores resultados.  
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Al nivel nacional, asimismo, se verificó que la ubicación de las escuelas condiciona 

los resultados alcanzados, pues los niños y niñas que asisten a escuelas rurales en 

América Latina y el Caribe obtienen desempeños más bajos que los que concurren 

a escuelas emplazadas en el ámbito urbano.  

 

El estudio, además, investigó los principales factores asociados a los logros 

cognitivos de los estudiantes y encontró que el desempeño de las escuelas de 

América Latina y el Caribe explica que Guatemala tuvo un porcentaje de 

estudiantes entre el 36.06% tercero primario y el 113.91% sexto primario en el área 

de matemáticas y un 14% en el área de lectura de los resultados de aprendizaje de 

los estudiantes. Se confirma así que el clima escolar, junto con el nivel 

socioeconómico y cultural promedio de la escuela, son las principales variables en 

importancia asociadas al desempeño, mientras el resto de la varianza en los logros 

cognitivos es imputable a las diferencias socioeconómicas y culturales de los 

mismos estudiantes y sus familias. 

 

Tabla No. 21 Porcentaje de Indicadores de resultados de aprendizaje 

 
Grados 

Resultados 
 

Lectura Matemáticas 
 

2006 2007 2008 2009 2010 2013 2014 2006 2007 2008 2009 
 

2010 2013 2014 

Primero 39.1 ----- 21.4 49.4 36.0 ---- ----- 42.3 ----- 22.8 42.5 
 

32.8 ----- ----- 

Tercero 14.0 60.0 45.40 
 

73.74 65.69 74.85 80.71 38.0 66.0 46.87 72.44 
 

53.39 65.45 75.71 

Sexto 28.98 29.0 39.68 47.48 46.57 51.83 77.78 23.0 50.0 23.81 50.16 
 

50.94 48.51 56.79 

Fuente: Elaboración propia 

1.1.15 Antecedentes 

La Escuela Oficial Rural Mixta está ubicada en aldea La Guaira Cocolí que es su 

actual nombre el MINEDUC lo ha reconocido con el nombre de aldea Laguaira 

todos en ese entonces el nombre de la aldea era confuso e incluso la lápida que se 

encuentra en la pared de la escuela está como La Guayra. La escuela se encuentra 

a 12 kilómetros de municipio de Livingston, según cuentan los habitantes de la 

comunidad no había escuela, nadie sabía leer y escribir hasta que ellos tuvieron 

sus propios hijos se vieron en la necesidad de enviar a   los niños a una aldea 
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vecina actualmente llamada Plan Grande Quehueche a dos horas de su 

comunidad.  

Al ver esa gran necesidad el señor Martín Xol organizados con los padres de familia 

siendo sus propios hijos sin el apoyo de ninguna institución en el año 1978 

construyó una pequeña casa y luego gestionaron una docente de Chiquimula, para 

que les impartieran clases a los niños como también a los adultos quienes tenían la 

necesidad de aprender y con un propósito de atender las necesidades educativas 

de la niñez de la comunidad. Años después llegó una familia más, Don Valeriano 

Cuz y Dominga Chub, quienes apoyaron en todo lo necesario para que todos los 

niños asistieran a la escuela, al pasar el tiempo se fue poblando, no contaba con 

ninguno de los servicios básicos, con techo de paja y paredes de madera y con piso 

de tierra inicio atendiendo a 12 niños de primero a sexto grado de primaria  

En 1993 durante la gestión del alcalde comunitario el señor Juventino Acal junto 

con sus organizaciones y padres de familia gestionaron ante el alcalde municipal de 

Livingston el profesor Byron Juventino Chacón Ardón, en ese entonces la misma 

comunidad donó un terreno para construir una nueva escuela de concreto con 

techo de lámina de tres aulas, dicha petición fue concedida por el concejo municipal 

del municipio. Ese mismo año se dio inició a la construcción con tres aulas, aunque 

seguía sin servicios básicos.   

En el año 2012 la compañía petrolera del atlántico juntamente con el apoyo de la 

municipalidad de Livingston y miembros de la comunidad se logró negociar con la 

CPA del Atlántico la construcción de 3 aulas más para que la comunidad tenga una 

escuela con aulas bien diseñadas y ventiladas, con espacios suficientes para un 

buen clima de clase, dicho proyecto se logró culminar con éxito, pero no hubo 

ningún documento firmado por las autoridades comunitarias, solo fue por medio de 

diálogos. En el año 2014 se inauguró definitivamente el proyecto de construcción de 

aulas, con la presencia de la Compañía Petrolera del Atlántico, director del centro 

educativo, docente, supervisor educativo, alcalde municipal de Livingston y 

miembros de la comunidad.  
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Actualmente cuenta con seis aulas donde se atiende 35 alumnos de primaria y ocho 

alumnos de preprimaria Bilingüe. Actualmente laboran dos docentes del renglón 

011 de primaria con nombramiento Bilingüe, no cuenta con docente de preprimaria 

están siendo atendidos por los mismos docentes, la población estudiantil es el 

100% de la cultura maya hablante q’eqchi’.  

 

Antecedente relevante que ha tenido fue en el año 2018, que los pobladores de la 

comunidad vecina de dicho establecimiento pidieron la colaboración del director de 

inscribir a sus hijos en el sistema Educativo, pero que ellos iban a contratar a un 

docente para que sus hijos recibieran clases en su propia comunidad, se hizo la 

gestión necesaria para que esos niños no se quedaran sin educación y les fue 

concedido con el apoyo del supervisor educativo Distrito 18-02-06 del municipio, 

aunque los padres de familia gestionaron un docente de parte de ONG, ya que no 

se logró que fueran apoyados por el MINEDUC, según versión, porque no tenía 

cómo respaldar el nombre de la comunidad. 

Salud: en la comunidad no existe ningún centro de atención para las emergencias 

los enfermos son trasladados a la cabecera municipal de Livingston al centro de 

salud y otros acuden con personas que saben curar con plantas medicinales 

(curanderos) ellos creen muchos en eso, ninguna de los habitantes cuenta con 

seguro médico porque no tienen trabajos formales. 

 

Educación: desde los años 1978 se atienden el nivel primaria, porque los niños 

ingresaban a la escuela de sobre edad, además no contaban con docente bilingües 

en el años 2007 fue nombrada por contrato una docente bilingüe en ese entonces 

cuando los niños llegaban a cursar sexto primaria y algunos migraron para seguir 

estudiando y ser profesionales, 2010 se apertura la escuela COPB Anexa a EORM 

con 15 niños de la etapa 4, 5 y 6 atendidos por los mismos docentes de primaria, 

durante los nueve años no han nombrado ninguna docente para atender 

preprimaria. 
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Ingresos: el 50% de los habitantes de la comunidad se dedica a la agricultura y el 

otro 50% migran a otras comunidades o departamentos para buscar el sustento de 

sus familias.  

 

Desde el 2007 – 2008, los estudiantes son atendidos por dos docentes 2009 – 2014 

la escuela fue beneficiado por 4 nombramiento de siendo 2 monolingüe y 2 bilingüe, 

2015 – 2020 solo cuenta con dos docentes por la baja población escolar mismo 

quedando bajo sus responsabilidades preprimaria. 

 

Los estudiantes de primero a sexto grado asisten al 99% a la escuela de los 180 

días emanada por el MINEDUC. Y el 1% de ausencia son las asambleas que se 

realizan a nivel municipal o departamental. Los niños asisten todos los días a clases 

sin importar el factor del tiempo. 

 

Dentro del salón de clases se práctica los dos idiomas q’eqchi’ por ser el idioma 

materno y castellano como segunda lengua. 

Se cuenta con materiales de texto en los dos idiomas donados por el MINEDUC de 

acuerdo con los inscritos en el sistema del SIRE, pero no cumplido en su totalidad 

sin tomar en cuenta el grado de tercero primaria los docentes se las ingenia para 

crear materiales didácticos para impartir la clase dándoles uso a los materiales del 

contexto. 

 

La Organización de padres de familia estaba conformada desde el 2004 cuando 

aún se llamaban Consejos Escolar en el 2008 al 2017 con contó con los programas 

educativos. En el año 2018 se actualizó la OPF la cual se Anexo el Centro Oficial 

de Preprimaria Bilingüe es un equipo que trabajan juntos y están bien preparados 

para el cargo asignado a cada uno de los integrantes han tenido un record muy 

transparente al manejo de los cuatro programas en que se ha beneficiado la 

escuela. 
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 El ciclo escolar se finaliza con resultado satisfactoria, los que cursan sexto primario 

se inscriben al ciclo básico mientras los demás pasan a otros grados en la primaria. 

 

Según los indicadores de resultados a nivel nacional a lo que refiere a lectura y 

matemáticas el municipio de Livingston, departamento de Izabal no ha tenido un 

resultado al 100% satisfactoria sus resultados indicaron, entre otras informaciones, 

que la generación de un ambiente de respeto, acogedor y positivo es una de las 

claves para promover el aprendizaje entre los estudiantes. 

 

Actualmente el centro educativo cuenta con 2 docenes presupuestados por el 

ministerio de educación Prof. César Roberto Acal Cuz y Delia Acal Chocoj de Caal 

bajo el reglón presupuestario 011 dicho centro educativo atiende los 6 grados del 

nivel primario.  

1.1.16 Marco epistemológico 

A. Circunstancias históricas   

Según investigación realizada en el campo que la población estudiantil de 2010 a 

2014 se contaba con un número superior que oscilan entre  40 a 55 estudiantes 

matriculados en el centro educativo que la mayoría se encontraba en rango de edad 

escolar, posteriormente  se ha disminuido por diferentes factores la matrícula de los 

estudiantes  tales como: falta de empleo, migración, planificación familiar. Con base 

a censo escolar realizados en los últimos años se pudo notar que el número de 

estudiantes  que viven en la comunidad todos se encuentran inscritos en el Sistema 

de Registros Educativos SIRE esto quiere decir que en la comunidad si hay 

cobertura en el nivel primaria. 

Con respecto al aprendizaje de los estudiantes, ha sido muy preocupante en los 

últimos años, ya que la mayoría de los padres de familia se mantienen 

despreocupados por la formación académica de sus hijos, uno de los factores que 

han influido es el desempleo, algunos padres de familia dejan a cargo a sus hijos a 

algún miembro de la familia pero no es igual para los niños, mas sin embargo los 
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alumnos suele suceder  la no aprobación de su grado debida a la falta de apoyo a 

sus padres en su formación. 

A  raíz de estas problemáticas el  docente conjuntamente con la directora del centro 

educativo se ha organizado  charlas motivacionales con padres de familia, alumnos 

solicitando su valioso apoyo en el aprendizaje de sus hijos para obtener resultados 

favorables de los estudiantes, sobre todo hacerle conciencia que la educación de 

los alumnos es tarea de docente, padres de familia y alumnos para lograr la meta 

que se quiere alcanzar. 

B. Circunstancias  psicológicas.  

La mayoría de los estudiantes se encuentran en edad escolar, ya que es una fase 

del desarrollo psicológico a cada estudiante, el pensamiento del niño es cada vez 

más flexible y es capaz de relacionar ideas y conceptos nuevos. Actualmente los 

padres de familia envían a sus hijos a recibir su educación tanto niños y niñas para 

que sean preparados y a la vez ser diferente a sus padres ya ellos no  tuvieron la 

oportunidad de estudiar. Y a los estudiantes que se encuentran fuera de edad 

escolar les han costado adaptarse con sus compañeros debido a que se encuentra 

fuera de edad escolar por diferentes factores  tales como: migración, traslado, 

deserción escolar, desempleo dichos factores afecta el desarrollo de la educación 

de sus hijos ya que ellos ya no están en edad escolar. Los docentes de grado 

hacen todo lo que esté en su  alcance  para facilitarles su proceso de aprendizaje a 

los alumnos que estén atravesando  en alguna situación ya mencionada. 

 
C. Circunstancias sociológicas  

En la aldea Laguiara es un área rural acudir  al centro educativo los alumnos les ha 

sido mejor al interactuar con los demás compañeros de su misma escolaridad, ya 

que ellos disfrutan realizar actividades, cantar, jugar, trabajar en equipo conlleva a 

una buena comunicación asertiva entre alumnos de la escuela ya es donde ellos 

llevaban más tiempo de convivencia pacífica basado en una cultura de paz, donde 

cada compañero se le da   lugar de expresarse en cualquier trabajo en equipo  sin 

discriminación de género que todos son iguales según marca la constitución Política 

de Guatemala.   
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En cuanto a la educación la mayoría de los estudiantes no tiene acceso a 

tecnología debido a la falta de recursos económico de cada familia. Por ese motivo 

los alumnos tienen que acudir  a investigar en la cabecera municipal de Livingston.  

Algunas de las características de la comunidad son:  

 Los habitantes están organizados. 

 Poseen  grandes extensiones de terreno destinados a cultivo y de incentivos 

forestales. 

 La mayoría de los habitantes se dedican a la agricultura 

 Gestionan jornadas médicas. 

 Gestionan proyectos de mejoramiento de la institución  

 Practican ceremonias mayas como agradecimiento a la madre tierra y al 

creador. 

 Practican actividades culturales  

D. Circunstancias Culturales. 

En la aldea Laguaira, Livingston, Izabal tienen sus propias  costumbres y 

tradiciones. Tales como: día de la amistad, Semana santa, Día de la madre,  La 

celebración del 15 de septiembre, Día del niño, Día de los santos, Noche buena, 

Navidad, Año nuevo. 

Dentro del centro educativo se promueve las actividades culturales y cívicas con el 

objetivo de fortalecer la cultura de los alumnos y alumnas.  

 

El centro educativo todos los estudiantes son q’eqchi´, actualmente los padres de 

familia transmiten conocimientos de generación en generación para que la cultura 

sigue viva, actualmente en la comunidad si hay  cobertura educativa, según 

resultados que nos muestra el censo escolar que se realiza cada fin de ciclo  

educativo, todos los grados que promueven valores  morales en el aula para 

construir una cultura de armonía.  
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1.1.17 Marco del contexto educacional 

A. Marco del contexto nacional 

Guatemala avanza poco a poco en cuanto a la educación pública según el índice de 

avance educativo 2003 a 2013. Guatemala ha tenido avance significativo en la 

última década en donde ha aumentado del 48,2% en el 2002 hasta llegar a superar 

el 63% en el año 2009. A partir del 2010, se ha observado una leve disminución en 

el índice, llegando a un 60.6% en el año 2013.  

 

 En los últimos años se ha avanzado en la cobertura de primaria, según datos de 

Sistema Nacional de Indicadores del ministerio de educación en el año 2012 la tasa 

de cobertura del nivel primaria fue de 89.1%, que significa que cada 100 alumnos 

en edad escolar 89 están estudiando.  

 
B. El entorno sociocultural 

Juega un papel importante en el proceso educativo de enseñanza aprendizaje, se 

requiere trabajar en equipo padres de familia, profesores, estudiantes y comunidad 

en general para que el individuo logre alcanzar sus metas y así mismo pueda 

desarrollarse en sociedad, en las diferentes fases como trabajo, nivel de ingresos, 

nivel educativo. 

 

C. Los medios de comunicación 

Son recursos que ayudan a facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes, en la aldea Laguaira solo algunas familias cuentan con radio y 

televisión. 

 

Los medios de comunicación son instrumentos en permanente evolución ya que a 

través de los años su forma de transmitir información se ha hecho bastante masiva 

e instantánea. Con los medios de comunicación se tiene mucha ventaja, ya que los 

estudiantes del casco urbano tienen la facilidad de tener a sus servicios diferentes 

herramientas móviles, internet  que le ayudan en su proceso de aprendizaje, 

mientras que del área rural, solo cuentan con  la televisión y la radio que apenas 

llega las coberturas de estación. Actualmente el 25 porciento de familias  que 
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cuenta con celular que lo utilizan como medio de comunicación con sus seres 

queridos siempre cuando que estén ubicados donde llegue la señal, porque es una 

de los problemas que dificulta la comunicación de los pobladores. Las  compañías 

que se utilizan en la comunidad es la de Tigo y Claro.  

 

D. Las nuevas tecnologías de la información y comunicación. 

La tecnología es la ciencia aplicada a la resolución de problemas concretos. 

Constituye un conjunto de conocimientos científicamente ordenados, que permiten 

diseñar y crear bienes o servicios que facilitan la adaptación al medio ambiente y la 

satisfacción de las necesidades esenciales y los deseos de la humanidad.  

 

La tecnología es otra de las ventajas que tiene el contexto nacional pero que no es 

así en el área local, ya que los estudiantes  del área urbana tienen a su disposición 

cada una de estas herramientas, en  cambio en nuestro contexto en el área rural  no 

contamos con estos servicios ya que la mayor parte de las comunidades  

especialmente el municipio de Livingston que es un municipio muy abandonado por 

las autoridades locales. 

 

E. Los factores culturales y lingüísticos 

El lenguaje es la manera en que el individuo y la comunidad se comunican, se 

conservan y distinguen entre sí. El lenguaje, el dialecto la forma de hablar refleja el 

origen social, económico y cultural. Por ser el lenguaje tan variable y flexible, los 

hablantes pueden moldearlo para que exprese la identidad de un grupo en 

particular. Podemos identificar una comunidad lingüística por la pronunciación, por 

un dialecto. 

 

Los factores culturales y lingüísticos tienen que ver  en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, el  cual cada estudiante tiene su propia cultura e idioma,  y como 

docentes debemos de  respetar las costumbres y tradiciones. 

En  la comunidad el cien por ciento de la población es de la cultura q’eqchi’, como 

docentes se tiene que planificar según el contexto educativo y sobre todo enseñar 
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en el idioma español y q’eqchi’, para que ellos reciben su educación en su idioma 

según el contexto de la comunidad. 

 

1.1.18 Marco de políticas educativas 

A. Políticas educativas vigentes 

El Consejo Nacional de Educación, constituido al amparo del artículo 12 del Decreto 

Legislativo, No. 12-91 del Congreso de la República de Guatemala, instalado 

estructural y funcionalmente mediante Acuerdo Gubernativo No. 304-2008 de fecha 

20 de noviembre de 2008, presentan a los diferentes sectores y a la población en 

general, las políticas educativas que deben regir al país.   

Las políticas son la consecuencia de un trabajo conjunto realizado por los actores 

de cada una de las instituciones y organizaciones que conforman el Consejo 

Nacional de Educación. Trabajo en el que se ha tomado como base lo expuesto en 

el Diseño de Reforma Educativa de 1998, el cual contiene políticas y estrategias 

para resolver los desafíos educativos del país y que después de más de diez años 

siguen dominantes; las diferentes propuestas de políticas educativas formuladas 

por diversas instituciones nacionales e internacionales como las Metas del Milenio y 

las Metas 20-21, tiene la finalidad de hacer una propuesta que en forma efectiva, a 

mediano y largo plazo, responda a las características y necesidades del país. Estas 

políticas son de interés nacional y de aplicabilidad para el sector público y privado 

Tienen como fin principal orientar las líneas de trabajo presentes y futuras, para la 

consecución de los objetivos que tiendan al desarrollo integral de la persona a 

través de un Sistema Nacional de Educación de calidad, incluyente, efectivo, 

respetuoso de la diversidad del país y que coadyuve al fortalecimiento de la 

formación de la ciudadanía guatemalteca. La gestión descentralizada, el uso 

efectivo y probo de los recursos públicos y la rendición de cuentas a la sociedad, 

son fundamentales para el logro de estas políticas. 

 
Las políticas que se plantean para obtener un Sistema de Calidad con viabilidad 

política, técnica y financiera son: de calidad; de cobertura; de equidad; de 

educación bilingüe, multicultural e intercultural; de modelo de gestión; de 
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fortalecimiento institucional y descentralización; de formación del recurso humano y 

de aumento de la inversión educativa.    

Como docentes debemos de ser conocedores de las políticas de la educación de 

nuestro país sobre todo conocer más afondo de sus políticas y sus objetivos 

estratégicos que rigen la educación guatemalteca, para apoyarnos con 

fundamentos legales a la hora de realizar una gestión de las demandas que cuenta 

el centro educativo en las instancias pertinentes, para que los programas de los 

niños lleguen según sus demandas de cada población. 

 

B. Principios de calidad, equidad, pertinencia y relevancia. 

a. Principio de calidad  

Considero que si hay calidad educativa en la institución donde laboro, los docentes 

actuales del centro educativo están preparados para brindar educación de calidad a 

sus estudiantes y son docentes egresados del Programa Académico de Desarrollo 

Profesional Docentes en un cien por ciento del personal docentes de la escuela y 

posteriormente compartan los conocimientos adquiridos en la universidad siempre 

cuando contar con el apoyo de los padres de familia en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

  

La educación con calidad no es responsabilidad exclusiva del Ministerio de 

Educación; debe ser asumida por todos. Los padres de familia deberán apoyar 

desde el hogar al proceso educativo y participar en organizaciones de padres de 

familia; el docente deberá reforzar sus capacidades para proyectarlas en el aula y 

que se vean reflejadas en los resultados de sus estudiantes 

b. Principio de equidad 

La equidad se refiere a la necesidad de garantizar el respeto a las diferencias de 

todo tipo, y promover la igualdad, en cuanto al acceso, permanencia y éxito en el 

centro educativo para todos y todas, sin distinción de género, etnia, religión o 

condición social, económica o política. En otras palabras, la equidad, en materia 
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educativa, es hacer efectivo para todos  los guatemaltecos tienen derecho de 

recibir: educación inicial, preprimaria, primaria y nivel medio. 

c. Principio de pertinencia 

Como pertinencia educativa se denomina la adecuación, capacidad y conveniencia 

de los contenidos educativos que son definidos por el Estado para ser impartidos a 

la población estudiantil de un país por medio de las instituciones de educación de 

su localidad. De este modo, se refiere al criterio según el Currículum Nacional Base 

-CNB- es estructurado y adaptado a las necesidades sociales, así mismo el docente 

debe de tomar en cuenta el contexto del estudiante para ello se debe ser flexible, 

tolerante en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

d. Principio de relevancia 

La educación será relevante si se promueva el aprendizaje significativo en el centro 

educativo para que se dé un aprendizaje significativo se necesita una base de 

conocimientos previos. Lo que vamos a buscar a través del aprendizaje significativo 

es dar un sentido a lo que estamos aprendiendo para encontrarle una utilidad en la 

vida de cada día, no hay que olvidarnos que el ser humano tiende a rechazar 

aquello a lo que no le encuentra sentido. Como docentes debemos de formar  a 

nuestros alumnos con actividades de aprendizaje que sean de relevante para que 

los estudiantes despierten el interés de realizar las actividades a desarrollar, este 

tema es fundamental que debamos de formar alumnos-as para la vida, adecuando 

según su contexto de cada institución educativa. 

e. Principios orientadores en las políticas educativas  

La Ley de Educación Nacional es la que fundamenta cada principio que y de base 

para la formulación de las políticas educativas son los indicados en la          

(Decreto Legislativo No. 12-91) en su TÍTULO I. Principios y Fines de la Educación. 

CAPÍTULO I. Principios. En el Artículo Io. Dice: Principios. La educación en 

Guatemala se fundamenta en los siguientes principios: 

 Es un derecho inherente a la persona humana y una obligación de Estado. 
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 En el respeto o la dignidad de la persona humana y e l cumplimiento efectivo de 

los Derechos Humanos. 

 Tiene al educando como centro y sujeto del proceso educativo. 

 Está orientada al desarrollo y perfeccionamiento integral del ser humano a 

través de un proceso permanente, gradual y progresivo. 

 En ser un instrumento que coadyuve a la conformación de una sociedad justa y 

democrática. 

 Se define y se realiza en un entorno multilingüe, multiétnico y pluricultural en 

función de las comunidades que la conforman. 

 Es un proceso científico, humanístico, crítico, dinámico, participativo y 

transformador. 

C. Políticas y objetivos estratégicos  

a. Cobertura 

Garantizar el acceso, permanencia y egreso efectivo de la niñez y la juventud sin 

discriminación, a todos los niveles educativos y subsistemas escolar y extraescolar.   

Objetivos Estratégicos  

 Incrementar la cobertura en todos los niveles educativos.   

 Garantizar las condiciones que permitan la permanencia y egreso de los 

estudiantes en los diferentes niveles educativos.         

 Ampliar programas extraescolares para quienes no han tenido acceso al 

sistema escolarizado y puedan completar el nivel primario y medio. 

A nivel nacional según el Ministerio de Educación la cobertura en educación 

primaria es de 89.1% a nivel departamental todavía no llega la cobertura, a nivel 

municipal mucho menos, todavía hay muchas necesidades en las áreas rurales. 

b. Calidad   

Mejoramiento de la calidad del proceso educativo para asegurar que todas las 

personas sean sujetos de una educación pertinente y relevante. 
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Objetivos Estratégicos  

 Contar con diseños e instrumentos curriculares que respondan a las 

características y necesidades de la población y a los avances de la ciencia y la 

tecnología.  

 
  Proveer instrumentos de desarrollo y ejecución curricular.  

 
 Fortalecer el sistema de evaluación para garantizar la calidad educativa. 

Se considera que hay una educación de calidad a nivel nacional ya los 

profesores se están actualizando con el programa Académico Profesional 

Docente el Ministerio de Educación confía en la preparación de los profesores 

en servicio. En cuanto a nivel departamental, todavía hay docentes que están 

utilizando la metodología antigua. En cuanto a nivel municipal si hay educación 

de calidad los profesores están dispuestos al cambio, con la nueva metodología 

constructivista, en cuanto a tecnología en los centros educativos no hay 

cobertura lastimosamente. 

El Ministerio de Educación debe de ser el ente primordial a la transformación de 

los docentes para fortalecer conocimientos y habilidades, para así compartir con 

los estudiantes dentro de las aulas para cambiar el pensamiento de los 

estudiantes y además la calidad debe de responderse de acuerdo al contexto  

El artículo 66 de la Ley Nacional de Educación establece que es responsabilidad 

del MINEDUC garantizar la calidad de educación que se imparte en todos los 

centros educativos del país, tanto públicos, privados y por cooperativa. La 

calidad de la educación se relaciona con diversas variables, pero puede ser 

entendida como el logro de que los estudiantes aprendan lo que se supone 

deben aprender al cabo de determinados ciclos o niveles y grados. 

c. Modelo de gestión  

Fortalecimiento sistemático de los mecanismos de efectividad y transparencia en el 

sistema educativo nacional.  
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 Objetivos Estratégicos  

 Sistematizar el proceso de información educativa.  

  Fortalecer el modelo de gestión para alcanzar la efectividad del proceso 

educativo.  

  Garantizar la transparencia en el proceso de gestión.  

 Fortalecer criterios de calidad en la administración de las instituciones 

educativas.  

  Establecer un sistema de remozamiento, mantenimiento y construcción de la 

planta física de los centros educativos. 

Modelo de gestión por  parte del Ministerio de Educación en el año 2018, el 

Ministerio impulsó el quinto programa de remozamiento a escuelas públicas a nivel 

nacional pero solo salieron beneficios para pocas escuelas, a nivel departamental 

se considera  que la gestión es muy lenta ya que los programas de los niños llegan 

después del tiempo, a nivel municipal se considera que el supervisor debe de ser 

un gestor , hasta la fecha no se ha visto una gestión de parte el señor supervisor, 

como director del centro educativo se hacen las gestiones de las múltiples 

necesidades que afronta el centro educativo, durante la gestión como director se 

han logrado proyectos en benéfico de la comunidad educativa. 

d. Recurso humano   

Fortalecimiento de la formación, evaluación y gestión del recurso humano del 
Sistema Educativo Nacional.  

Objetivos Estratégicos 

 Garantizar la formación y actualización idónea del recurso humano para 

alcanzar un desempeño efectivo.  

 Evaluar el desempeño del recurso humano para fines de mejora de la calidad. 

 Implementar un sistema de incentivos y prestaciones para el recurso humano, 

vinculados al desempeño, la formación y las condiciones. 
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Fortalecer la formación académica de los docentes en servicio a nivel nacional, 

realizar capacitación constante a los docentes y personal administrativo a nivel 

departamental, realizar capacitaciones a los docentes de la cabecera municipal. 

El docente es el actor del logro de la calidad que se espera que tengan los 

estudiantes, si no están preparados para estar ante un grupo, el aprendizaje será 

un fracaso, no solo se trata de los docentes, sino que también de todo el personal 

administrativo del Ministerio de Educación muchos están laborando en áreas que 

no corresponde con su preparación académica. 

 

e. Educación bilingüe multicultural e intercultural  

Fortalecimiento de la Educación Bilingüe Multicultural e Intercultural.  

Objetivos estratégicos  

 Fortalecer programas bilingües multiculturales e interculturales para la 

convivencia armónica entre los pueblos y sus culturas.  

 Implementar diseños curriculares, conforme a las características socioculturales 

de cada pueblo.  

  Garantizar la generalización de la Educación Bilingüe Multicultural e 

Intercultural.  

  Establecer el Sistema de acompañamiento técnico de aula específico de la 

EBMI.  

Fortalecer la educación bilingüe a nivel nacional ya que el pueblo maya tiene mayor 

número de población de nuestro país. Invertir más a  la educación Bilingüe a nivel 

departamental para fortalecer la lengua materna en los diferentes departamentos 

del país. Dar  acompañamiento pedagógico a la educación bilingüe a nivel 

municipal por parte de las autoridades educativa. Crear plazas bilingües en las 

áreas rurales donde la población sea caracterizada como maya hablante de los 

diferentes municipios. 

Dirección General de Educación Bilingüe Intercultural (DIGEBI), cuya misión es 

“desarrollar en las niñas y niños mayas, xinka y garífuna un bilingüismo equilibrado 



37 
 

 

 

y eficiente, para una Educación Bilingüe Intercultural que propicie el desarrollo de 

las potencialidades de la persona humana y el descubrimiento de su vocación 

material, 9 Tomado de Agenda Pedagógica Bilingüe Intercultural (MINEDUC 2001) 

13 intelectual, espiritual e impulse su participación dinámica, creativa, con 

pensamiento crítico y leal”.  

f. Aumento de la inversión educativa 

Incremento de la asignación presupuestaria a la Educación hasta alcanzar lo que 

establece el Artículo 102 de la Ley de Educación Nacional, (7% del producto interno 

bruto). 

Objetivos Estratégicos  

 Garantizar el crecimiento sostenido del presupuesto de Educación en 

correspondencia al aumento de la población escolar y al mejoramiento 

permanente del sistema educativo. 

  Promover criterios de equidad en la asignación de los recursos con el fin de 

reducir las brechas.  

 Asignar recursos para implementar de manera regular la dotación de material y 

equipo. 

Aumentar el techo presupuestario del Ministerio de Educación  es la más limitante y 

es necesario incrementarlo si queremos una educación de calidad, el Sindicato de 

la Educación de Guatemala STEG juntamente con el gremio magisterial han estado 

siempre en la lucha para la mejora de la educación,  tener un presupuesto digno 

para que los niños y niñas tengan una mejor calidad de vida, se ha logrado la 

alimentación escolar con un monto de Q4:00 por cada niño pero eso no es 

suficientes para tener una alimentación adecuada, de igual manera se necesitan 

materiales didácticos para la enseñanza.  

Aumentar el techo presupuestario de la cartera de Educación  a nivel nacional para 

poder cumplir con todas las demandas educativas, asignar recursos a nivel 

departamental para dotación de materiales y equipos a los diferentes municipios. 
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Aumentar el Producto Interno Bruto a la educación pública para cubrir con las 

demandas de la cabecera municipal. 

g. Equidad  

Garantizar la educación con calidad que demandan las personas que conforman los 

cuatro pueblos, especialmente los grupos más vulnerables, reconociendo su 

contexto y el mundo actual.  

Objetivos estratégicos   

 Asegurar que el Sistema Nacional de Educación permita el acceso a la 

educación integral con equidad y en igualdad de oportunidades.  

  Asegurar las condiciones esenciales que garanticen la equidad e igualdad de 

oportunidades.  

  Reducir el fracaso escolar en los grupos más vulnerables.  

  Implementar programas educativos que favorezcan la calidad educativa para 

grupos vulnerables. 

La equidad educativa se enfoca en que los niños y niñas puedan acceder al sistema 

educativo, pero eso no se cumple al 100% porque las áreas rurales son limitadas a 

este sistema por falta de recursos económicos o simplemente no son tomadas en 

cuenta. Además, la mayoría de los estudiantes indígenas que logran ingresar al 

sistema educativo, no reciben educación en su idioma materno y acorde a la 

cosmovisión de cada pueblo, aspecto que genera menores oportunidades para la 

permanencia y egreso. Se debe garantizar la igualdad de oportunidades de los 

cuatro pueblos que hay nuestro país, fortalecer la igualdad de derechos de los 

estudiantes a nivel departamental y municipal.  

h. Fortalecimiento  institucional y descentralización  

Fortalecer la institucionalidad del sistema educativo nacional y la participación 

desde el ámbito local para garantizar la calidad, cobertura y pertinencia social, 

cultural y lingüística en todos los niveles con equidad, transparencia y visión de 

largo plazo.  
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Objetivos estratégicos  

 Fortalecer a las instancias locales para que desarrollen el proceso de 

descentralización y participación en las decisiones administrativas y técnicas. 

 Promover y fortalecer la participación de diferentes sectores sociales a nivel 

comunitario, municipal y regional en la educación.  

 Fortalecer programas de investigación y evaluación del Sistema Educativo 

Nacional. 

La  descentralización se consideraba exclusivamente como una estrategia de 

relacionamiento entre niveles de gobierno, es decir, como el traspaso de funciones 

del nivel central a niveles descentralizados, con la consiguiente necesidad de 

capacidad de resolución, dictamen, asignación y administración de recursos. 

Actualmente la descentralización va más allá, al orientarse a facilitar la organización 

y participación ciudadana. Fortalecer la institucionalidad de las plantas de Ministerio 

de Educación a nivel nacional para atender las demandas de la población en 

general, mejorar la atención en las direcciones departamentales de educación a 

nivel departamental. 

1.2 Análisis situacional 

El análisis situacional se puede definir como el estudio del entorno en que se 

desenvuelve la empresa en un momento determinado.  

 

Podemos definir al análisis situacional como el estudio del entorno en que se 

desenvuelve la empresa en un momento determinado, donde se toma en cuenta 

factores externos e internos que intervienen en cómo se proyecta la empresa en su 

ambiente. 

 

Permite analizar fallas, dificultades, riesgos y oportunidades, para puntualizarlos, 

clasificarlos, separarlos, jerarquizarlos y aprobarlos, lo que permite actuar 

eficazmente con base en criterios y planes establecidos. 

 

 



40 
 

 

 

1.2.1 Identificación de problemas del entorno educativo a intervenir 

A. Listado de problemas 

 Dificultad en la comprensión de lectura.  

 Dificultad en la práctica de las tablas de multiplicar.  

 Poca práctica de los valores. 

 Problemas de fluidez de lectura.    

 Migración. 

 Sobre edad en primer grado 

 Repitencia escolar. 

 Dificultad  el dominio del razonamiento lógico matemático 

 Deficiencias  de lectoescritura 

 Bajo rendimiento escolar  

 Dificultad en la escritura al recibir dictados.  

1.2.2 Priorización de problemas  

A. Priorización de problemas 

Tabla No. 22 Priorización de problemas 

Puntuación obtenida por cada problema=(A+ B + C + D + E)x (F + G) 
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Problemas de fluidez de 
lectura 
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Migración. 
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Sobre edad en primer grado 
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10 

Repitencia escolar. 1 1 1 1 1 5 1 1 2 10 

Dificultad  el dominio del 
razonamiento lógico 
matemático 
 

1 1 1 1 1 5 1 2 3 15 

Bajo rendimiento escolar  
 

2 1 1 1 1 6 1 2 3 18 

Dificultad en la escritura al 
recibir dictados.  
 

1 1 1 1 1 5 2 1 3 15 

Fuente: elaboración propia 

B. Tabla de escala de calificación  

Tabla No. 23 Escala de calificación 

 

CRITERIO 

 

ESCALA DE PUNTUACIÓN 

2 PUNTOS 1 PUNTO 0 PUNTO 

A. Frecuencia y/o gravedad 
del problema 

Muy frecuente o 
muy grave 

Medianamente 
frecuente o grave 

Poco frecuente o 
grave 

B. tendencia del problema En aumento Estático En descenso 

C. Posibilidad de modificar 
los problemas  

Modificable Poco modificable  Inmodificable 

D. Ubicación temporal de la 
situación  

Corto plazo Mediano plazo Largo plazo 

E. Posibilidades de registro Fácil registro Difícil registro Muy difícil 
registro 

F. interés de solucionar el 
problema 

Alto Poco No hay interés 

G. accesibilidad o ámbito de 
competencia  

Competencia del 
estudiante 

El estudiante 
puede intervenir 
pero no es de su 

absoluta 
competencia 

No es 
competencia del 

estudiante 

 

Fuente: Elaboración propia tomado del modulo PME 
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1.2.3  Árbol de problemas: Causas - Efectos    

Imagen No. 1 Árbol de problemas  

  

Fuente: elaboración propia 
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1.2.4 Selección del problema estratégico 
 
En la Escuela Oficial Rural Mixta, aldea Laguaira, del municipio de Livingston, 

departamento de Izabal, se seleccionó el problema de crecimiento del nivel de 

comprensión de lectura en los estudiantes de segundo primaria, para trabajar 

como parte del proyecto de mejoramiento educativo, el cual se pudo presenciar  la 

deficiencia de cada uno de los alumnos en su aprendizaje. 
 

Los alumnos-as no tienen el hábito de la lectura él nos indica problema de 

rendimiento escolar y como se detalla en el árbol de problemas; dentro del centro 

educativo hay un 70% que no logra la competencia lectora en cada uno de los 

estudiantes, por ende esto ha sido una dificultades que atraviesan los estudiantes 

de segundo grado primaria  entre las cuales tenemos: analfabetismo de los padres 

de familia, falta de apoyo por parte de los padres de familia, falta de interés por 

parte de los alumnos. 

Esta problemática de aprendizaje ha generado grandes efectos en la vida de los 

estudiantes porque al verse en una situación prefieren abandonar su estudio ellos 

mismos y suceden los siguientes casos: ausentismo, deserción escolar, repitencia, 

entre otros.  

   

 1.2.5 Identificación de demandas 

A. Demandas sociales   

Basados en los aspectos del Macro ambiente se ha podido establecer una serie 

de factores que afectar el desarrollo del proceso educativo. 

A continuación, se detallan algunas de las necesidades identificadas en las 

demandas sociales. 

 Incremento de presupuesto destinado a la educación.  

 Contratación de docentes.  

 Mejoras a la infraestructura.  

 Formación y actualización docente.  

 Liderazgo pedagógico.  

 Educación en valores.  
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 Implementación de instructores de tecnología.  

 Contextualización de currículum al contexto local 

 Trabajo digno y un salario digno.  

 Cumplir con los acuerdos de paz. 

 Derecho al acceso a la salud. 

 Derecho al acceso de agua entubada.  

 

B. Demandas Institucionales  

La demanda de educación se produce tanto por necesidades económicas como 

políticas, creando así una necesidad objetiva de educación, que unida a otra 

necesidad subjetiva hacen que la educación se desarrolle. 

 Cumplimiento de los 180 días de clases.  

 Remozamiento de los centros educativos. 

  Necesidad de nuevos profesores. 

 Que los docentes participen en actividades de actualización y capacitación 

pedagógica.  

 Cumplir con horarios de clases.  

 Tener un número de estudiantes por docentes. 

 Que los maestros integren comisiones internas de su establecimiento.   

 Tener un número de estudiantes por docentes. 

 Acompañamiento técnico de Educación Bilingüe.  

 Docentes Bilingües. 

 Dotación de pupitres.  

 Fortalecimiento de la educación bilingüe.  

 Actualización de plan de riego del centro educativo. 

 Lucha contra la desnutrición.  

 Intereses políticos.  

  Dotación de libros de textos. 

 Los estudios de demandas de puestos docentes.   
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 C. Demandas poblacionales  

La demanda puede ser definida como la cantidad de bienes y servicios que son 

adquiridos por consumidores a diferentes precios, a de una unidad de tiempo 

específica.  

 Acceso a la escuela.  

 Justificación del docente de su ausencia.  

 Implementación de juegos lúdicos.  

 Ser puntuales en horarios de clases.  

 Informar el motivo de la ausencia.  

 Coordinación y trabajo en equipo.   

 Dotaciones de materiales didácticos. 

 Educación de calidad para los niños y niñas.  

 Alfabetización. 

 Creación de escuelas para la educación básica.  

 Mayor cobertura de Programa de Telesecundaria  para atender la Educación 

Media.  
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1.2.5 Identificación de actores directos, indirectos y potenciales 

A. Identificación de actores directos 

Tabla No. 24 Actores directos 

 

Fuente: elaboración propia 
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B. Actores indirectos  

Tabla No. 25  Actores indirectos 

 

Fuente: elaboración propia 

C. Actores potenciales  

Tabla No. 26  Actores potenciales 

  

Fuente: elaboración propia 
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D. Relación entre actores  

Imagen No. 2  Matriz de relación entre actores  

 

 

Fuente: elaboración propia 
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1.3 Análisis estratégico    

1.3.1 Análisis de matriz DAFO     

Tabla No.  27  Matriz DAFO 

Fuente: elaboración propia 

 

FACTORES INTERNOS 

F
A

C
T

O
R

E
S

 N
E

G
A

T
IV

O
S

 
 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

F
A

C
T

O
R

E
S

  
P

O
S

IT
IV

O
S

 

1. Deficiencia en la decodificación.  
2. Confusión respecto a las demandas 
de la tarea. 
3. Desconocimiento al dominio de las 
estrategias de comprensión.  
4. Pobreza  de vocabulario. 
5. Falta de biblioteca escolar.  
6. Acceso deficiente de libros de texto en 
el hogar.  
7. La  cultura en el hogar no favorece el 
acompañamiento de la lectura.  
8. Porcentaje elevados de alumnos que 
presentan problemas de lectoescritura.  
9. Poca motivación lectora del 
estudiante.   
10. Poca motivación  lectora.  

1. Recreación  mental de lo que se lee 
por medio de la imaginación.  
2. Docente bilingüe.  
3. Personal docente capacitado en el 
nivel.  
4. Experiencias  de lecturas 
significativas.  
5. Docente preocupado por el hábito de 
la lectura.  
6. Profesionalización docente 
PADEP/D. 
7. Planificación de contenidos según el 
contexto educativo.   
8. Diseño  de Proyecto de  
Mejoramiento Educativo. 
9. Formación continúa en innovación 
educativa. 
10. Práctica de la lectura diaria en el 
salón de clases. 

 
 

AMENAZAS OPORTUNIDADES  
 
 1. Poco hábito de lectura.  

2. Analfabetismo de padres de familia.  
3. Disminución de la matricula.  
4 Falta de apoyo de los padres de 
familia. 
5. Crisis en la práctica de la 
lectoescritura.  
6. Dotación de libros de lectura de 
primer ciclo. 
7. Falta de talleres de la implementación 
de la lectoescritura.  
8. Poca inversión en el programa de 
lectura.  
9. Ausencia de hábito de lectura.  
10. Baja autoestima.  

1. Contextualización de Currículo 
Nacional Base. 
2.  Responder las demandas de la 
comunidad educativa.  
3. Actualización docente. 
4. Participar en talleres innovadoras.  
5. Ser una institución incluyente.   
6. Gestionar ante la supervisión 
Educativa materiales didácticos.  
7. Apoyo por parte de las autoridades 
educativas.  
8. Gestionar ante el Ministerio  
materiales innovadoras.  
9. Socializar estrategias de lectura con 
los compañeros.  
10. Educación incluyente.  

FACTORES EXTERNOS 
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1.3.2 Matriz MINI-MAX    

Tabla No. 28 Matriz MINI-MAX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 OPORTUNIDADES AMENAZAS 

F
O

R
T

A
L

E
Z

A
S

 

 

 
F1. Recreación  mental de lo que se lee 
por medio de la imaginación. 
O10 Educación incluyente.  
F2. Docente bilingüe.  
O2.  Responder las demandas de la 
comunidad educativa.  
F3. Personal docente capacitado en el 
nivel.  
O4. Participar en talleres innovadoras.  
F10. Practica de la lectura diaria en el 
salón de clases. 
O6. Gestionar ante la supervisión 
educativa materiales didácticos.  
F9 Formación continúa  en  innovación 
educativa. 
O3. Actualización docente. 
F7. Planificación de contenidos según el 
contexto educativo.   
O1. Contextualización de Currículo 
Nacional Base.  
 

 
F4. Experiencias  de lecturas significativas.  
A4.  Falta  de apoyo de los padres de familia. 
F9. Formación continúa  de los docentes  de 
innovación educativa. 
A1 Poco  habito de lectura.  
F10. Práctica de la lectura diaria en el salón de 
clases. 
A5. Crisis en la práctica de la lectoescritura.  
F8. Diseño  de Proyecto de  Mejoramiento 
Educativo. 
A8. Poca inversión en el programa de lectura.  
F5. Docente preocupado por el hábito de la 
lectura.  
A2. Analfabetismo  de padres de familia. 
F6 Profesionalización docente PADEP/D. 
A7. Fortalecer el programa de lectura en la 
escuela.  
 
 

D
E

B
IL

ID
A

D
E

S
 

  
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  

 
D1 Deficiencia  en la decodificación.  
O4. Participar en talleres innovadoras.  
D3. Desconocimiento de dominios de las 
estrategias de comprensión.  
O3. Actualización docente. 
D4. Pobreza  de vocabulario. 
O1. Contextualización de Currículo 
Nacional Base. 
D6.Acceso deficiente de libros de texto en 
el hogar.  
O8. Gestionar ante el Ministerio  materiales 
innovadoras.  
D7. La  cultura en el hogar no favorece el 
acompañamiento de la lectura.  
O9. Socializar estrategias de lectura con 
los compañeros.  
D8. Porcentaje elevados de alumnos que 
presentan problemas de lectoescritura.  
O6. Gestionar ante la supervisión 
Educativa materiales didácticos.  

 
D10. Poca  motivación lectora. 
A10. Baja autoestima.  
D9. Poca motivación lectora del estudiante.  
 A2. Analfabetismo  de padres de familia.  
D6.   Acceso deficiente de libros de texto en el 
hogar.  
A9. Ausencia de hábito de lectura.  
D5. Falta de  biblioteca escolar.  
A6. Dotación de libros de lectura de primer ciclo. 
D4. Pobreza  de vocabulario. 
A5. Crisis en la práctica de la lectoescritura. 
D3. Desconocimiento de dominios de las 
estrategias de comprensión.  
A8. Poca inversión en el programa de lectura.  
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1.3.3 Vinculación estratégica 

A. Fortalezas - oportunidades 

Tabla No. 29 Vinculación fortalezas-oportunidades 

F1. Recreación  mental de lo que se lee por medio de la imaginación 
O10 Educación incluyente 
Si se aprovecha la fortaleza de que en el hogar de cada familia hay recreación mental de lo que 
lee, dando lugar a la imaginación, en la cual el niño o niña puede crear y desarrollar nuevas 
ideas, se puede aprovechar que se tiene educación incluyente, en donde se aplican estrategias 
de aprendizaje que dan respuesta a la diversidad del alumnado, lo cual ayudara a disminuir la 
debilidad de la lectoescritura de cada estudiante del centro educativo.  
 
F2. Docente bilingüe 
O2.  Responder las demandas de la comunidad educativa 
Si el  centro educativo cuenta con docentes bilingüe presupuestados para responder las 
demandas de la comunidad educativo como sugiere la dirección general de educación bilingüe 
intercultural que los estudiantes recibe sus clases en su idioma materno, se brindara mejores 
oportunidades en la  educación a los estudiantes en su idioma materna para facilitar en proceso 
de enseñanza aprendizaje para disminuir el índice de lectura a los alumnos  y alumnas de la 
institución. 
 
F3. Personal docente capacitado en el nivel 
O4. Participar en talleres innovadoras 
Aprovechar la fortaleza de la  institución que  cuenta con personal docente capacitado en el nivel 
primario ya que los docentes participan en talleres innovadoras que realiza el Ministerio de 
Educación para adquirir nuevas estrategias de comprensión lectora  para obtener buenos 
resultados en las actividades innovadoras que realiza el docente con los estudiantes. 
 
F10. Práctica de la lectura diaria en el salón de clases 
O6. Gestionar ante la supervisión Educativa materiales didácticos 
Es un factor importante de aprovechar la fortaleza del centro educativo en la práctica de lectura 
diaria en el salón el cual ayudara a mejorar las habilidades de leer y adquirir nuevos 
conocimientos, pero más sin embargo hace falta libros de lectura en el centro educativo, con 
este proyecto educativo se gestionará ante la supervisión educativa los libros de lectura que 
hacen falta en el primer ciclo. 
 
F9 Formación continua  en  innovación educativa 
O3. Actualización docente 
Esto significa si aprovechamos  la fortaleza de la institución que la formación continua  en 
innovación educativa  los docentes podrán actualizarse en su carrera como servidor público, se 
lograra  brindar una educación acorde al contexto de la comunidad educativa. 
 
F7. Planificación de contenidos según el contexto educativo 
O1. Contextualización de Currículo Nacional Base 
Aprovechar la fortaleza de los profesores planifica sus contenidos según el contexto de la 
comunidad, dándole oportunidad de contextualizar  su planificación curricular para facilitar el 
proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes. 
 

Fuente: elaboración propia 
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B. Fortalezas - amenazas  

Tabla No. 30 Vinculación fortalezas-amenazas  

F4. Experiencias  de lecturas significativas 
A4.  Falta  de apoyo de los padres de familia 
Si aprovechamos la fortaleza de experiencia de lecturas significativas, pero si no contamos con 
el apoyo de los padres de familia en el hogar, como docentes debemos de buscar estrategias 
para reducir el índice de amenazas que entorpece la educación de los estudiantes. 
 
F9. Formación continua  de los docentes  de innovación educativa 
A1 Poco  hábito de lectura 
Eso nos da entender que el  personal del centro educativo continúa formándose en el nivel 
primario para brindarles educación equitativa a los estudiantes para poder fortalecer la 
amenaza de poco hábito de lectura en el centro educativo. 

 
F10. Práctica de la lectura diaria en el salón de clases. 
A5. Crisis en la práctica de la lectoescritura 
Este es un factor muy importante si aprovechamos la fortaleza de práctica de la lectura diaria 
en el salón de clases debemos fortalecer las amenazas debemos de trabajar en equipo con los 
actores directos  de la comunidad educativo para poder disminuir la crisis en la práctica de la 
lectoescritura. 
 
F8. Diseño  de Proyecto de  Mejoramiento Educativo 
A8. Poca inversión en el programa de lectura 
Aprovechar la fortaleza  de Diseño de Proyecto de Mejoramiento Educativo para   mejorar la 
comprensión de lectura en los estudiantes de primer ciclo,  para fortalecer la amenaza de poca 
inversión en el programa de lectura, es necesario implementar guías de actividades de lectura 
que facilitara la implementación de actividades. 
 
F5. Docente preocupado por el hábito de la lectura 
A2. Analfabetismo  de padres de familia 
Esto significa que los docentes están preocupados por el hábito de lectura de los estudiantes  
siempre cuando con el apoyo de los padres de familia para poder disminuir la amenaza. 
 
F6 Profesionalización docente PADEP/D 
A7. Fortalecer el programa de lectura en la escuela 
 
Si se aprovechara la fortaleza de la profesionalización  docente de los profesores del centro 
educativo se podría fortalecer el programa de lectura en la escuela en el ámbito educativo 
mejorando el programa de lectura de los estudiantes de la comunidad educativa con el apoyo 
de los actores directos. 
 

Fuente: elaboración propia  
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C. Debilidades – oportunidades  

Tabla No. 31 Vinculación debilidades-oportunidades 

D1. Deficiencia  en la decodificación  
O4. Participar en talleres innovadoras  
En el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes podemos encontrar muchas 
debilidades tales como la deficiencia en la decodificación en la lectoescritura por tal motivo 
debemos de aprovechar la oportunidad  de participar en talleres innovadoras para poder mejorar 
la atención de los estudiantes en el salón de clases 
 
D3. Desconocimiento de dominios de las estrategias de comprensión  
O3. Actualización docente 
El centro educativo cuenta con diferentes debilidades tal como el desconocimiento de dominio 
de las estrategias de comprensión de lectura por qué no aprovechar la oportunidad  de 
actualización docente para adquirir nuevas estrategias de comprensión de lectura, para poder 
reducir la debilidad de escases de estrategias.  
 

D4. Pobreza  de vocabulario 
O1. Contextualización de Currículo Nacional Base 
Buscar estrategias para mejorar el vocabulario de los alumnos en la comprensión de lo que lee 
tomando en cuenta la contextualización de la comunidad educativa para convertirlo en 
oportunidad la debilidad.  
 
D6. Acceso deficiente de libros de texto en el hogar  
O8. Gestionar ante el Ministerio  materiales innovadoras  
Disminuir la debilidad  de acceso deficiente de libros de texto en el hogar  y aprovechar la 
oportunidad de gestionar libros de textos ante el ministerio de educación para mejorar el nivel de 
comprensión lectora. 
 
D7. La  cultura en el hogar no favorece el acompañamiento de la lectura  
O9. Socializar estrategias de lectura con los compañeros  
En la mayoría de hogares  no favorece el acompañamiento de lectura, como docente debemos 
de socializar estrategias de lectura con los padres de familia para mejorar el proceso de 
enseñanza aprendizaje de los alumnos.  
 
D8. Porcentaje elevados de alumnos que presentan problemas de lectoescritura  
O6. Gestionar ante la supervisión Educativa materiales didácticos  
El centro educativo cuenta con alto porcentaje elevados de alumnos que presentan problemas 
de lectoescritura pero si tenemos la oportunidad de gestionar materiales con las autoridades 
educativas se podrá disminuir el porcentaje de estudiantes que presentan problema de lectura. 
 
 

Fuente: elaboración propia  
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D. Debilidades – amenazas  

Tabla No. 32 Vinculación debilidades-amenazas 

D10. Poca  motivación lectora 
A10. Baja autoestima  
Buscar estrategias para motivar a los estudiantes en la lectura  para fortalecer las amenazas y 
así aumentar la autoestima a los alumnos a través de actividades lúdicas antes de iniciar las 
clases. 
 
D9. Poca motivación lectora del estudiante  
 A2. Analfabetismo  de padres de familia 
Con la implementación de proyecto educativo su principal objetivo es implementar actividades 
de lectura para motivar a los alumnos a leer y comprender lo que se está leyendo. 
 
D6.   Acceso deficiente de libros de texto en el hogar  
A9. Ausencia de hábito de lectura  
Debido a la falta de recursos económicos los padres de familia no tienen acceso de libros de 
texto en el hogar ya que es fundamental contar con libros de textos en el hogar para que los 
niños puedan investigar sus tareas asignadas por el docente para adquirir nuevos conocimientos 
para poder disminuir la ausencia de lectura en el hogar de los alumnos. 
 

D5. Falta de  biblioteca escolar  
A6. Dotación de libros de lectura de primer ciclo 
Además, el centro educativo cuenta con aulas para la biblioteca escolar pero más sin embargo 
no cuenta con libros suficientes del grado de primer ciclo de la escuela, como docente de grado 
es tarea de nosotros de gestionar libros de lectura ante las institución encargada de dotar los 
libros de lectura para poder contar con una biblioteca en el centro educativo, para que los 
estudiantes podrán consultarla a su debido momento siempre cuando con el acompañamiento 
de su profesor de grado.  
 
D4. Pobreza  de vocabulario 
A5. Crisis en la práctica de la lectoescritura  
Fortalecer las debilidades para poder mejorar la pobreza de vocabulario  de los alumnos de 
primer ciclo y así disminuir la crisis en la práctica de la lectoescritura  de los estudiantes para 
ampliar sus conocimientos y a la vez mejorar sus vocabularios.  
 
  
D3. Desconocimiento de dominios de las estrategias de comprensión  
A8. Poca inversión en el programa de lectura  
Participar en talleres innovadoras de estrategia de comprensión lectora para adquirir nuevas 
técnicas y estrategias de lectura y posteriormente replicarlo con los estudiantes  y que el 
ministerio de educación invierte más en el programa de lectura de los niños y niñas para mejorar 
el índice de lectura de nuestro país 
 

Fuente: elaboracion propia  

.
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1.3.4 Líneas de acción estratégicas   
 

Tabla No. 33 Línea de acción 

 Implementación de estrategias que fortalezcan la práctica de lectoescritura con los 
estudiantes de primer ciclo en el área de comunicación y lenguaje. 

 
 Diseñar una planificación especial  sobre la lectura que se realiza diaria con los estudiantes 

de segundo  grado para poder llevar un control de todas las actividades a desarrollarse. 
 
 Fomentar el hábito de lectura a través de juego de lotería de cuentos de números con 

material del contexto de la comunidad. 
 

 Desarrollar actividades que favorezcan la habilidad y comprensión de lectura de los 
estudiantes que conlleve a un buen rendimiento escolar. 
 

 Sensibilizar a los padres de familia sobre la importancia de la práctica de lectura en el aula 
para lograr alcanzar un buen resultado. 

Fuente: elaboración propia 
 

1.3.5 Proyectos por línea de acción  

Implementación de estrategias que fortalezcan la práctica de lectoescritura con los 

estudiantes de primer ciclo en el área de comunicación y lenguaje. 

Posibles proyectos. 

a. Orientar a los padres de familia sobre la importancia de la lectura en el centro 
educativo y en el seno familiar.  

b. Implementación de estrategias de la lectoescritura en el área de comunicación y 
lenguaje. 

c. Organizar comisión de lectura para gestionar materiales didácticos ante las 
autoridades educativas. 

d. Capacitar a los docentes sobre el tema de la lectura. 

e. Elaboración de guías de actividades de lectura. 

Diseñar una planificación especial  sobre la lectura que se realiza diaria con los 
estudiantes de segundo  grado para poder llevar un control de todas las 
actividades a desarrollarse. 

a. Capacitar a los padres de familia  sobre la importancia de la lectura diaria. 

b. Implementar estrategias a los padres de familia para que se involucren con las 
tareas de sus hijos. 
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c. Realizar un taller con padres de familia, docente de las actividades que se va a 
desarrollar en el aula. 

d. Socializar la planificación de actividades de lectura con los actores directos. 

e. Producir material didáctica a uno de los alumnos para optimizar la comprensión 
de lectura. 

Fomentar el hábito de lectura a través de juego de lotería de cuentos de números 
con material del contexto de la comunidad. 

a. Crear rincones de aprendizaje en el centro educativo. 

b. Diseñar un cronograma de lectura diaria en el salón de clases. 

c. Realizar concurso de lectura en el aula. 

d. Presentar una propuesta del hábito de lectura al director de la escuela. 

e. Elaborar material didáctico según el contexto de la comunidad para facilitar las 
actividades a desarrollar 

Desarrollar actividades que favorezcan la habilidad y comprensión de lectura de 
los estudiantes que conlleve a un buen rendimiento escolar. 

a. Replicar los conocimientos adquiridos en los talleres con los alumnos y 
alumnas. 

b. Describir las  actividades lúdicas aprendidas en los talleres. 

c. Presentar la planificación al  director del centro educativo de todas actividades. 

d. Organizar actividades innovadoras con los docentes y estudiantes del centro 
educativo. 

e. Desarrollar  actividades que despierte el interés de los estudiantes en el hábito 
de la lectoescritura en el salón de clases. 

Sensibilizar a los padres de familia sobre la importancia de la práctica de lectura 
en el aula para lograr alcanzar un buen resultado. 

a. Generar conocimientos sobre los tipos de lectura. 

b. Implementar estrategias que permitan adquirir conocimientos básicos de la 
lectura. 

c. Educar a los padres de familia de la importancia del hábito de la lectura. 

d. Realizar actividades de cuento con los estudiantes en el área de comunicación. 

e. Reproducir actividades innovadoras a la comunidad educativa. 
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1.3.5 mapa de soluciones  

Imagen No. 3 Mapa de soluciones 

 

Fuente: elaboración propia 
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1.4 Diseño del Proyecto de Mejoramiento Educativo  

1.4.1 Título del proyecto  

 Adquiriendo la comprensión lectora. 

1.4.2 Descripción del proyecto 

El proyecto de mejoramiento educativo se ejecutará en la Escuela Oficial Rural 

Mixta de la aldea Laguaira, del municipio de Livingston, departamento de  Izabal 

con los estudiantes de segundo grado primario con el propósito de formar lectores 

capaces de expresarse ante sus compañeros de clases. Con este proyecto se 

podrá mejorar la comprensión de lectura la comprensión lectora es la aptitud 

exclusivamente humana que consiste en tener la posibilidad de leer un texto,  

analizando las palabras  pero también poder saber qué significa. 

Uno de los indicadores que se necesita mejorar en la institución es el hábito de la 

comprensión  lectora en los estudiantes de segundo grado primario, debido a la 

atención  de más de tres grados por docentes, como profesor, se conocen 

estrategias de trabajar con los estudiantes pero no es igual trabajar con una sola 

sección  como docentes del área urbana, por esa razón se implementará una 

estrategia de la comprensión lectora en los estudiantes. 

Dentro de las actividades propuestas para realizar y alcanzar los objetivos  de este 

proyecto se encuentran juegos lúdicos, cuentos infantiles, canciones infantiles, 

lectura de textos, fábulas, leyendas que le permitirá al alumno  contextualizar a su  

contexto. Dichas actividades deberán realizarse en la fase de ejecución  del 

Proyecto de Mejoramiento Educativo. 

Con la implementación y desarrollo del manual de actividades a desarrollar con los 

estudiantes  se pretende que los alumnos  alcancen las competencias e indicador 

de logros establecidos en el Currículo Nacional Base para obtener resultados 

positivos en las actividades propuestas a realizar con los alumnos y alumnas de 

segundo grado primaria.   

Con este Proyecto de Mejoramiento Educativo el profesor de grado trabaja 

directamente con los actores directos tales como: alumnos, padres de familia, 



59  

 

 

OPF, director del centro educativo para poder lograr el objetivo del proyecto con la 

ayuda de todos los actores mencionados. Además se podrá minimizar con la 

ayuda de todos los involucrados de este proyecto educativo. 

1.4.3 Concepto del proyecto  

Innovar estrategias para la comprensión lectora. 

1.4.4 Objetivos    

A. Objetivo general 

Crear lectores capaces de analizar diversos tipos de textos literarios narrativos a 

través de la implementación de estrategias innovadoras. 

B. Objetivos específicos 

a. Demostrar el interés a través del hábito de la lectura. 

b. Identificar los distintos tipos de lectura que realiza la escuela.  

c. Identificar y enumerar a los personajes o elementos que intervienen 

en la lectura realizada. 

d. Considerar las estrategias de lectura que se puede aplicar a la edad 

cronológica del niño y la niña. 

1.4.5 Justificación del proyecto  

Uno de los inconvenientes que se observan con mayor continuidad en las 

escuelas es la falta de comprensión lectora; por lo cual es necesario e 

indispensable crear procedimientos que logren mejorar la práctica docente, 

obteniendo de ese modo una formación  de calidad en cuanto a la comprensión de 

lectura; la cual es importante en la formación educativa del alumno para que logre 

desarrollar su capacidad en el medio productivo y académico; por lo tanto, es de 

gran importancia ya que es la base del conocimiento en todas las áreas,  por 
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medio de las cuales el niño adquiere conceptos claros y precisos que le permitirán 

resolver satisfactoriamente situaciones que se le presenten, ya sean académicos o 

de la vida cotidiana.  

La importancia del Proyecto de Mejoramiento Educativo radica en la aplicación de 

la  metodología constructivista que es una metodología donde el estudiante 

construye sus propios aprendizajes través de implementación de estrategias 

innovadoras en la lectura. El estudiante debe desarrollar  habilidades para 

decodificar la palabra escrita por su forma hablada, también es necesario 

desarrollar habilidades para construir el significado que fue depositado en lo 

impreso como es lo escrito, habilidades que son indispensables para la 

comprensión de lectura. 

Como docente de grado debemos de buscar estrategia para facilitar el proceso de 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes para que puede desarrollar sus 

capacidades y al mismo tiempo interpretar la información recibida, que es 

fundamental el pensamiento analítico y crítico, es primordial para la construcción 

del conocimiento; el cual se puede lograr a través de la implementación de 

estrategias lectoras. Con la planeación y ejecución de este Proyecto de 

Mejoramiento Educativo se pretende que los alumnos-as  alcancen el mayor nivel 

de las competencias lectoras de acuerdo a su edad cronológica. 

El desarrollo de la comprensión lectora merece especial atención en el sistema 

educativo, porque de su adecuado aprendizaje depende el desempeño posterior 

en todas las áreas de educación primaria. Entendiendo que la comprensión lectora 

es el núcleo del proceso lector en el cual interactúan el texto, el contexto y el 

lector, todo un proceso que se pone en juego para favorecer la construcción del 

pensamiento y a su vez la apropiación de procedimientos que puedan ser 

efectivos en la comprensión textual, logrando un progresivo control consciente del 

proceso de comprender. 
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Con la planeación y ejecución de este Proyecto de Mejoramiento Educativo en el 

centro educativo dirigido a los alumnos de segundo grado primaria lo que se 

pretende que los estudiantes alcancen el mayor nivel de aprendizaje de acuerdo 

con los procesos educativos de su edad, en el manejo de sus habilidades 

comunicativas y lingüísticas; así su expresión oral y escrita será clara, cohesiva y 

coherente con una significación demostrada entre su pensamiento, la realidad, el 

lenguaje en especial la lectura. Por lo cual el pensamiento crítico es clave para la 

construcción del conocimiento, el cual se puede lograr a través de la investigación, 

el análisis y la evaluación de las ideas del otro para luego llegar a ideas propias 

fundamentadas. 

 

1.4.6 Matriz de plan de actividades 

Plan de actividades del Proyecto de Mejoramiento Educativo de la Escuela 

Oficial Rural Mixta de aldea Laguaira, del municipio de Livingston, departamento 

de Izabal: Adquiriendo la comprensión lectora 

A. Fase inicial  

Tabla No. 34 Fase inicial 

No  Actividad Tareas Sub tares Cronograma Responsable 

1 Presentación 

del Proyecto de 

Mejoramiento al 

director del 

establecimiento 

Presentación de 

la Solicitud al 

supervisor  

 

Elaboración de 

la solicitud  

Entrevista con el 
director 
Escanear la 
solicitud de 
autorización  

Del 4 al 5 de 

noviembre de 

2019 

Estudiante 

maestro de 

PADEP/D 

2 Presentación 

del PME al 

director del 

centro educativo  

Presentación de 

solicitud al 

director 

Coordinar con la 

presentación 

Del 11 al 16 

de noviembre 

de 2019 

Estudiante 

maestro de 

PADEP/D 

3 Reunión con 

padres de 

familia 

Elaboración de 

notas 

Distribución de 

notas  

Del 4 al 16 de 

enero de 2020 

Estudiante 

maestro de 

PADEP/D 

Fuente: elaboración propia 
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B. Fase de planificación 

Tabla No. 35 Fase planificación 

No  Actividad Tareas Sub tares Cronograma Responsable 

1 Ordenar los 
libros que 
cuenta el 
centro 
educativo  

Elaborar un 

diagnostico 

 Clasificar los 
libros  

Del 6 al 11 de 

enero de 2020 

Estudiante 

maestro de 

PADEP/D 

2 Lectura de 

cuentos 

infantiles 

Preparar 

carteles  

Colocar el 

material en el 

aula 

De 13 al 18 de 

enero de 2020 

Estudiante 

maestro de 

PADEP/D 

3 Organizar 

concurso de 

lectura 

Gestionar 

premios  

Invitar a los 

alumnos al 

concurso 

Del 20 al 1 de 

febrero  

Estudiante 

maestro de 

PADEP/D 

Fuente: elaboración propia 

C. Fase de ejecución 

Tabla No. 36  Fase de ejecución 

No  Actividad Tareas Sub tares Cronograma Responsable 

1 Ordenar los 
libros que 
cuenta el 
centro 
educativo 

Organizar 

grupos de 

trabajo 

 Elaborar un 
rincón de lectura  

Del 3 al 15 de 

febrero de 2020 

Estudiante 

maestro de 

PADEP/D 

2 Lectura de 

cuentos 

infantiles  

Elabora lista de 

cotejo 

Preparación de 

informe final de 

resultados 

obtenidos del 

concurso 

De 17 al 22 de 

febrero  de 2020 

Estudiante 

maestro de 

PADEP/D 

3 Lectura de 

textos 

literarios  

narrativos  

Elaboración  de 

materiales 

didácticos  

Evaluar los 

resultados 

obtenidos  

Del 24 al 7 de 

marzo 

Estudiante 

maestro de 

PADEP/D 

Fuente: elaboración propia 
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1.4.7 Cronograma de actividades 

Tabla No. 37 Cronograma de actividades 

No Actividad Fase inicial Fase de 
planificación 

Fase de ejecución Fase de monitoreo 

 
 

Semana para 
desarrollar 
actividades 

4-5 
de 
novie
mbre 
de 
2019 

11 al 
15 de 
novie
mbre 
de 
2019 

4-
16 
de 
en
ero 
de 
20
20 

6-11 
ener
o de 
2020 

13-
18 
de 
en
ero 
de 
20
20 

20-1 
de 
febre
ro de 
2020 

3-15 
de 
febre
ro de 
2020 

17-
22 
de 
feb
rer
o 
de 
20
20 

24-7 
de 
marz
o de 
2020 

1-
16 
de 
abr
il 
de 
20
20 

20-
30 
de 
abr
il 
de 
20
20 

13 de 
ener
o al 
22 de 
abril 
de 
2020 

2 
marz
o al 
22 de 
abril 
de 
2020 

2 de 
marz
o al 
22 de 
abril  
De 
2020 

1 Presentación de 
solicitud al 
supervisor 
educativo. 

              

2 Presentación del 
PME al director. 
 

              

3 Reunión con 
padres de 
familia. 
 

              

4 Ordenar los 
libros que 
cuenta el centro 
educativo 
 

              

5 Lectura de 
cuentos 
infantiles 
 

              

6 Organizar 
concurso de 
lectura 
 

              

7 Lectura diaria  
 

              

8 Lectura de 
cuentos 
infantiles 
 

              

9 Concurso de 
lectura  
 

              

10  Elaboración de 
antología  

              
 

11 Identificar los 
personajes de 
un texto 
 

              

12 Revisión al 
cumplimiento de 
las actividades 
planificas del 
PME  

              

13 Revisión de 
logros 
alcanzados del 
PME 

              

14 Presentación de 
resultados a 
padres de 
familia de PME 

              

Fuente: elaboración propia 
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1.4.8 Fase de monitoreo   

Tabla No. 38 Fase de monitoreo 

No  Actividad Tareas Sub tares Cronograma Responsable 

1 Revisión al 
cumplimiento 
de las 
actividades 
planificas del 
PME 

Consultar el 

cronograma de 

actividades  

 Entrevistar los 
actores directos  

13 de enero  al 

22 de abril  de 

2020 

 Maestro  

estudiante de 

PADEP/D 

2 Revisión de 

logros 

alcanzados 

del PME 

Socializar   los 

avances con la 

directora de los 

logros 

alcanzados 

Coordinar con la 

directora un 

espacio para 

informar los 

logros del PME 

 2 de marzo  al 

22 de abril   de 

2020 

Maestro  

estudiante de 

PADEP/D 

3 Presentación 

de resultados 

a padres de 

familia de 

PME 

Convocar a 

padres de 

familia  

 

Elaborar 

invitación de la 

presentación de 

resultados  

 2 de marzo  al 

22 de abril   de 

2020 

Maestro  

estudiante de 

PADEP/D 

Fuente: elaboración propia 

1.4.9 Matriz de monitoreo y evaluación  

 

Tabla No. 39  Matriz de monitoreo y evaluación 

Indicadores Monitoreo Evaluación Impacto 
El 70% de los estudiantes 
de segundo primaria no 
tienen el hábito de la 
lectura. 

Verificar el 
cumplimiento de la 
lectura diaria de los 
estudiantes en el 
salón de clase.  

Lista de cotejo para 
comprobar los 
resultados 
adquiridos. 

Lograr que los 
estudiantes 
aprendan a 
comprender lo que 
leen. 

El 80% de los estudiantes 
de segundo grado 
primaria no entienden lo 
que leen. 

Informar sobre el 
proceso de lectura 
en los estudiantes y 
al mismo tiempo 
Dar información 
sobre el 
cumplimiento de la 
del cronograma.  

Lista de cotejo  
Hojas de trabajo  

Trabajar en equipo 
con los actores 
directos para 
obtener resultados 
satisfactorios. 

El 40% de los estudiantes 
de segundo grado  
primaria  logran alcanzar 
leer la cantidad de 
palabras por minuto. 

Verificar cambios 
significativos en los 
estudiantes en la 
realización de 
actividades 
asignada por el 
docente  

Leer cuentos 
infantiles 
Leer lecturas. 
Canciones 
infantiles  

Aprender a leer en 
grupo para vencer 
el miedo. 
Aprender a 
identificar los 
personajes de cada 
lectura. 



65  

 

 

El 50% de los estudiantes 
de segundo primaria no 
logran responder las 
interrogantes de cada 
lectura. 

Cumplir con todas 
las actividades 
planificadas para 
poder verificar los 
resultados 
satisfactorios. 

Realizar concursos 
de lectura entre 
compañeros de 
clase. 

Los demás grados 
quieren formar 
parte del Proyecto 
de Mejoramiento 
Educativo para 
adquirir nuevos 
conocimientos. 

Fuente: elaboración propia 

1.4.10 Plan de sostenibilidad 

Plan  de sostenibilidad del PME: en los estudiantes de segundo grado primaria de 
la EORM aldea Laguaira, municipio de Livingston, departamento de Izabal. 

Tabla No. 40 Plan de sostenibilidad 

No.  Tipo de 
sostenibilidad 

Objetivos Actividades de 
sostenibilidad 

Cronograma Responsables 

 

1 

 

Sostenibilidad 
financiera 

 Mantener firme  
la posibilidad 
financiera del 
Proyecto de 
Mejoramiento 
Educativo. 

Coordinar el 
seguimiento de las 
actividades a 
realizar con las 
autoridades 
educativas.  

Municipalidad  

ONG 

Del 1 febrero al 
30 de marzo de 
2020 

Estudiante 

Maestro 

 PADEP/D 

 

2 

 

Sostenibilidad 
ambiental 

Mejorar las 
condiciones de 
los indicadores 
del centro 
educativo sin 
perjudicar el 
medio 
ambiente.  

Utilizar recursos 
del entorno 
educativo 

Utilizando material 
de reciclaje  

1 de abril al 31 
de mayo de 2020 

Estudiante 

Maestro 

 PADEP/D 

Alumnos  

 

3 

 

Sostenibilidad 
tecnológica 

Utilizar en el 
Proyecto 
Educativo 
tecnologías 
acorde a los 
usuarios 
locales. 

Entregar archivo 
digital  a la 
directora del 
centro educativo 
del Proyecto 
Educativo. 

11 al 25 de abril 
de 2020 

Estudiante 

Maestro 

 PADEP/D 

Alumnos 

Padres de 
familia  
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4 

 

Sostenibilidad 
social y 
cultural 

Formar a los 
diferentes 
actores del 
PME con la 
finalidad de 
brindar una 
educación de 
eficacia. 

Capacitar a 
maestros sobre la 
importancia de la 
lectura para darle 
continuidad al 
proyecto  

20 al 25 de abril 
de 2020 

Estudiante 

Maestro 

 PADEP/D 

Directora de 
la escuela  

Supervisor  

Fuente: elaboración propia 

 1.4.11 Presupuesto del PME 
 

Tabla No. 41 Presupuesto 

No
. 

Recursos materiales Cantidad Precio unitario Precio total 

1 Pliego de papel bond  28 Q1.00 Q 28.00 

2 Marcadores permanentes 20 Q 7.00 Q 42.00 

3 Resma de hojas tamaño carta 2 Q45.00 Q 90.00 

4 Tinta para impresora  2 Q 25.00 Q 50.00 

5 Cuadernos  20 Q2.50  Q50.00 

6 Lapiceros  40 Q 1.50  Q 60.00 

7 Lápiz  40  Q.2.00 Q 80.00 

8 Maskin tape  2 Q 20.00 Q 40.00 

 9  Laminas con dibujos  20 Q 1.00 Q 20.00 

10 Crayones  20  Q 12.00 Q 240.00 

11 Pegamento  20  Q 8.00 Q 160.00 

12 Cartulina  40 Q 2.00 Q80.00 

13 Impresiones  40  Q 1.00 Q 40.00 

14 Papel china  50 Q 0.50  Q 25.00 

15 Pinceles  8 Q 5.00 Q 40.00 

16 Hojas de colores  60 Q 0.50 Q 30.00 

17 Fotocopias  150 Q 0.50  Q 75.00 

18 Silicón  5  Q 20.00 Q 100.00 

19 Refacciones  24 Q 5.00 Q 120.00 

20 Aguas gaseosas  24 Q 2.50 Q 60.00 

21 Tijeras  20 Q 8.00 Q 160.00 

22 Ganchos plásticos  50 1.00 Q 50.00 

23 Folder simple 50 Q 1.00 Q 50.00 

 Total  Q 1,690.00  

Fuente: elaboración propia 
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A. Recurso humano  

Tabla No. 42 Recurso humano  

No 
 

Recursos humanos  Cantidad Precio unitario Precio total 

1 Profesor de grado 1 Q 5,400.00 Q 5,400.00  

2 Directora de la escuela  1 Q 6,300.00 Q 6,300.00 

2  Padres de familia  21 Q 50.00 Q 1,050.00 

3 Estudiantes  18 Q 5.00 Q 90.00 

   Total Q 12,840.00 

Fuente: elaboración propia  

 

B. Recursos institucionales  

Tabla No. 43 Recursos institucionales   

 
No. 

 
Recursos Institucionales 

 
Cantidad 

 
Precio Unitario 

 
Precio Total 

1 Escuela 1 Q 57,184.00 Q 57,184.00 
     
     
 Total Q.57,184.00 

Fuente: elaboración propia 

 

C. Resumen del presupuesto  del proyecto de mejoramiento educativo 
 

Tabla No. 44 Costo del proyecto 

NO. Tipo de recurso Precio total 
1 Recursos materiales Q 1,690.00 
2 Recursos humanos Q 12,890.00 
3 Recursos institucionales  Q 57,184.00 
 Total Q 71,764.00 

Fuente: elaboración propia 
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CAPÍTULO II 

 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Partiendo del análisis documental e interpretación de los resultados obtenidos en 

la investigación documental y de campo, emergen indicadores educativos, que 

alertan el proceso de enseñanza aprendizaje, con factores asociados a la 

deserción escolar,  repitencia y sobreedad, datos que sugiere una interpretación y 

búsqueda de respuesta de los indicadores del centro educativo  en los últimos 5 

años en el contexto educativo. 

Por otra parte, estos indicadores nos encaminan a reorientar el proceso de 

enseñanza  aprendizaje de los estudiantes, y a la búsqueda exhaustiva de nuevas 

estrategias metodológicas, modelos educativos y teorías que sustenten nuevas 

posturas hacia un cambio radical con enfoque positivo en el mejoramiento de la 

enseñanza educativa de las niñas y niños. 

El realizar esta investigación de manera profunda sobre los datos e información 

existente sobre el tema tratado, en la página oficial de  ministerio de educación de 

la ficha escolar, me permitió tener a mi disposición una serie de datos de los 

indicadores del centro educativo de los últimos cinco años. Además este 

fundamento teórico me ayuda a encontrar respuestas contundentes a la 

investigación que realice del centro educativo donde se va a ejecutar  el proyecto 

educativo en el primer ciclo de educación primaria. 

Consultado la revisión de la bibliografía relacionada con el Proyecto de 

Mejoramiento Educativo “adquiriendo la comprensión lectora en los alumnos-as de 

segundo grado primaria”  se logrará a través de la implementación de estrategias 

de lectura a través de la entrega de guía de actividades de lectura acorde a la 

edad cronológica de los niños y niñas de segundo primaria a  continuación 
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describo los temas que son relevantes de acuerdo al contenido del proyecto de 

mejoramiento educativo. 

2.1 Antecedentes del centro educativo  

2.1.1 Organización de padres de familia  

La Organización de Padres de Familia es una agrupación comunitaria con 

personalidad jurídica otorgada por el Ministerio de Educación, por medio de las 

Direcciones Departamentales de Educación integrada por padres de familia de 

alumnos inscritos en los Centros Educativos de una comunidad determinada, con 

el fin de administrar y ejecutar los programas de apoyo existentes y los que 

pudiesen ser creados en el futuro. (Artículo 13 del Decreto Número 16-2017 del 

Congreso de la República de Guatemala y artículo 2 del Acuerdo Gubernativo 

Número 233-2017). 

2.1.2 Programas de apoyo  

Constituyen una asignación económica que el Ministerio de Educación 

proporciona a los Centros Educativos Públicos, que cuenten o no con 

Organización de Padres de Familia, para mejorar las condiciones de aprendizaje 

de la niñez en cumplimiento de las responsabilidades institucionales y legales 

debidamente establecidas. Entre los Programas de Apoyo están: alimentación 

escolar, útiles escolares, materiales y recursos de enseñanza (valija didáctica), 

gratuidad de la educación, remozamiento escolar y otros que sean creados por el 

Ministerio de Educación en beneficio de la comunidad educativa. 

2.1.3 Gobierno escolar  

El programa de gobiernos escolares incursiona en Guatemala como parte del 

modelo de la Nueva Escuela Unitaria –NEU– a partir del año 1991. Este modelo 

privilegia la implementación de un innovador proceso de aprendizaje denominado 

APA -Aprendo, Practico y Aplico-, que promueve la autonomía en el aprendizaje, 

convirtiendo a los estudiantes en “artífices de su propia formación” (MINEDUC, 

s.f).  
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El Ministerio de Educación publicó el Acuerdo Ministerial No. 1745 que dice que se 

debe crear un gobierno escolar en todas las escuelas del país. Este acuerdo nos 

dice que “El Gobierno Escolar es una organización de las alumnas y alumnos para 

participar en forma activa y consciente en las diferentes actividades de la escuela 

y comunidad, desarrollando y fortaleciendo la autoestima, liderazgo, creatividad y 

capacidad para opinar y respetar las opiniones ajenas dentro de un marco de 

auténtica democracia.” 

Este programa pretende desarrollar destrezas y habilidades, fortalecer valores y 

actitudes que los prepare para ser ciudadanos capaces de contribuir a la 

construcción de la democracia y la convivencia.  

 El gobierno escolar no es más que una organización de las alumnas y alumnos 

para participar en forma activa y consciente en las diferentes actividades de la 

escuela y comunidad, desarrollando y fortaleciendo la autoestima, liderazgo, 

creatividad y capacidad para opinar y respetar las opiniones ajenas dentro de un 

marco de auténtica democracia. (DIGECADE, MINEDUC, 2010). 

2.1.4 Programas del Ministerio de Educación  

A. Leamos juntos  

El Ministerio de Educación de Guatemala, con el apoyo de UNICEF, inició 

acciones en el año 2012 para desarrollar un programa de lectura que contribuyera 

a la mejora de la calidad educativa en el nivel primaria, el cual denominó “Leamos 

Juntos”. La estrategia se concentró en motivar la lectura en diferentes ámbitos: 

escolar, familiar y comunitario, y por medio de diversas actividades. El punto de 

partida fueron la promoción y la sensibilización de la importancia de la lectura y la 

adquisición y desarrollo de competencias lectoras en el aula. 

El Ministerio de Educación creó el Programa Nacional de Lectura “Leamos juntos” 

con el propósito de desarrollar las competencias lectoras en la niñez, juventud y 

comunidad educativa, tanto del subsistema de educación escolar como del 

subsistema de educación extraescolar.  
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Mediante el acuerdo ministerial No. 0035-2013 publicado en el diario oficial, el 

MINEDUC creó el Programa Nacional de Lectura que podrá ejecutarse en centros 

educativos de los sectores público, privado, por cooperativa y municipal.  

B. Programa Nacional de Matemática “Contemos juntos”  

 Con el propósito de despertar el interés y el gusto por la Matemática en niños y 

niñas de Pre-primaria y Primaria, y de motivar el aprendizaje desde su familia, 

comunidad y el aula, se lanzó el Programa Nacional de Matemática “Contemos 

Juntos”. Mediante el acuerdo No. 641-2014. El programa está conformado por dos 

líneas estratégicas, que se desarrollan en el ámbito familiar, comunitario y escolar; 

persiguen la formación de los maestros en estrategias para el aprendizaje de la 

Matemática, utilizando lineamientos metodológicos para la aplicación de la materia 

en el aula. Se les dotará de guías metodológicas, texto, materiales manipulativos y 

didácticos.  

C. Programa Nacional de Valores “Vivamos juntos en armonía” 

El Programa de Vivamos Juntos en Armonía, es un conjunto de estrategias 

diseñadas para promover el cultivo de los valores personales, sociales, cívicos, 

éticos, espirituales y ecológicos. Mediante el acuerdo ministerial No. 2653-2014 

publicado en el diario oficial el MINEDUC creó el Programa Nacional de valores 

“vivamos juntos en armonía” que podrá ejecutarse en centros educativos de los 

sectores público, privado, por cooperativa y municipalEstá dirigido a estudiantes 

de todos los niveles educativos, padres de familia, profesores, directores, personal 

del Ministerio de Educación, miembros de la comunidad y sociedad en general.  

D.  Alimentación  escolar  

La presente Ley tiene por objeto garantizar la alimentación escolar, promover la 

salud y fomentar la alimentación saludable de la población infantil y adolescente 

que asiste a establecimientos escolares públicos o privados con la finalidad que 

aprovechen su proceso de enseñanza aprendizaje y la formación de hábitos 

alimenticios saludables de los estudiantes, a través de acciones de educación 

alimentaría y nutricional y el suministro de alimentos de los estudiantes durante el 
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ciclo escolar, de acuerdo a la presente Ley y su reglamento decreto No. 16-2017 

ley de alimentación escolar. En el caso de los centros educativos privados no 

serán beneficiarios del Programa de Alimentación Escolar; sin embargo, les serán 

aplicables las normas contenidas en la presente Ley. 

 

2.1.5 Lineamientos metodológicos según CNB que sustentan el proceso 

Enseñanza- aprendizaje. 

 

Según el Currículum Nacional Base, para que los aprendizajes se produzcan de 

manera satisfactoria es necesario suministrar una ayuda específica, por medio de 

la participación de las y los estudiantes en actividades intencionales, planificadas y 

sistemáticas, que logran propiciar  una actividad mental constructiva, espiritual, 

emocional. 

En esta perspectiva, el aprendizaje es un proceso que requiere de la participación 

activa del sujeto que aprende, pues es él quien debe construir internamente 

nuevos esquemas y conceptos. Implica más que adquirir conocimientos, 

desarrollar funciones cognitivas, habilidades sicomotoras y socioafectivas, 

capacidades y actitudes que permitan utilizar los conocimientos en diferentes 

situaciones. El aprendizaje significativo implica un procesamiento activo de la 

información por aprender: 

El aprendizaje significativo es el que se internaliza y se construye en forma 

permanente para ser utilizado en el momento necesario. Potencializa el 

autoaprendizaje, la solución de problemas y la realización de vida plena. El factor 

más importante que influye para que el aprendizaje sea significativo es lo que el 

estudiante ya tiene en su saber y vivencia.  

El aprendizaje significativo garantiza que los estudiantes desarrollen 

conocimientos, valores y experiencias que contribuyen a su formación integral, 

porque abordan ideas y hechos que forman parte de sus experiencias de vida. 

Permiten el desarrollo de aprendizajes útiles para enfrentar y resolver diferentes 

situaciones en el ambiente escolar, familiar, comunitario. 



73  

 

 

(Díaz, 1999, págs. 397-403) Define el aprendizaje significativo “es un 

procesamiento activo de la información por aprender, para que el aprendizaje sea 

verdaderamente significativo, éste debe reunir varias condiciones: la nueva 

información debe relacionarse de modo no arbitrario y sustancial con lo que el 

alumno ya sabe”. 

Con respecto a lo que define el autor que el aprendizaje significativo dependiendo 

también de la disposición del docente (motivación y actitud) de éste por aprender, 

así como de la naturaleza de los materiales o contenidos del aprendizaje. El  

aprendizaje significativo ocurre en una serie de fases que reflejan una complejidad 

y profundidad progresiva del aprendizaje de los estudiantes.  

2.1.6 Indicadores educativos 

(Morduchowicz, 2006, pág. 3) Indica que: “los indicadores educativos  transmitir 

algo sobre un sistema informando algunos de sus aspectos, el número de 

estudiantes de determinado nivel educativo o de todo el sistema es a muy 

importante pero no nos dice mucho sobre cómo funciona el sistema educativo”  

De acuerdo al autor indica que los indicadores nos brindan información 

contundente al centro educativo para mejorar los índices de problema de 

aprendizaje que cuentan los alumnos y alumnas. Los indicadores también marcan 

tendencias. Esto retroalimenta el conocimiento para la toma de decisiones en caso 

de necesidad de corregir aspectos de las acciones de política que se están 

llevando adelante.  

La utilización de los indicadores para conocer la situación de un sistema 

educativo, es otro de los aspectos relevantes para que esas medidas puedan 

conformar un sistema de indicadores. En este caso, el objetivo es el monitoreo y 

no la evaluación. Naturalmente, aunque están relacionadas, la primera es una 

actividad permanente y la segunda se verifica en momentos específicos en el 

tiempo. 
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Según (Ogawa & Collon, 2005) afirma que “sintetiza las diferentes posiciones 

respecto de los indicadores señalando que hay cinco componentes esenciales al 

momento de definir indicadores educativos: a) descripción, b) evaluación, c) 

monitoreo, d) juicios de valor y, e) relevancia política. Ninguno de esos aspectos 

es mutuamente excluyente y en rigor, uno lleva al otro”.  

Por eso, los autores, ofrecen su propia síntesis señalando que son medidas 

estadísticas que describen aspectos esenciales de la escolarización que permiten 

el monitoreo y evaluación de las escuelas, programas escolares y estudiantes. A 

partir de estas actividades, se derivan los juicios de valor sobre la situación del 

sistema educativo y se provee información relevante para las acciones de política. 

El Anuario Estadístico, es una de las herramientas que el Ministerio de Educación 

entrega cada año a la ciudadanía guatemalteca; y muestra en cifras e indicadores 

el quehacer del Sistema Educativo Nacional para cada ciclo escolar. Es importante 

resaltar que la información contenida en este instrumento estadístico, no sería 

posible sin el apoyo constante e invaluable, tanto de los colaboradores que lo 

alimentan desde cada rincón de nuestro país en donde se realiza cada entrega 

educativa, como de aquellos que conceptualizan y hacen posible los procesos 

informáticos que permiten tener la disponibilidad de los datos. A quienes 

extendemos nuestra gratitud. 

A partir del año 2014, se dispone de un registro único para cada estudiante 

(asignación que inició en 2008); y que ha permitido facilitar a la comunidad 

educativa y al sistema educativo el cumplimiento de las distintas etapas y los 

resultados del ciclo educativo, compréndanse como la inscripción, promoción, no 

promoción, entre otros, lo que permite tener certeza en las acciones que realizan 

las distintas direcciones del Ministerio de Educación, la Sociedad Civil, academia, 

cooperantes nacionales e internacionales.  
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2.1.7 Marco epistemológico 

(Castro y Castro, 2013) plantea que como parte del marco epistemológico es 

necesario elaborar un Marco Referencial de Entrada, que permita visualizar las 

perspectivas teóricas y prácticas en que se sustenta la propuesta de este proyecto 

de mejoramiento educativo.  

A. Históricas   

 Según Stephen Hawking (2013)  alude que: "una teoría es buena si satisface dos 

requerimientos: debe describir con precisión una extensa clase de observaciones 

sobre la base de un modelo que contenga solo unos cuantos elementos 

arbitrarios, debe realizar predicciones concretas acerca de los resultados de 

futuras observaciones". 

Esto  hace énfasis en los acontecimiento de de las bases de datos investigados y 

relevantes para el investigador. Las explicaciones cotidianas, crean una realidad 

que se puede investigar explorando acciones a través de las que se produce. Por 

ello es necesario desarrollar una acción estratégica informada, que dé significado 

a la práctica; actuar en forma correcta, prudente, contextualizada. 

B Psicológicas  

Según Orozco, T (1989)  indica que “constituye el campo Psicológico más 

importante de un alumno, ya que es considerada un refugio y una fuente de 

afectos, de identidad e identificación”. 

 

 El núcleo familiar necesita buena comunicación, comprensión y colaboración de 

sus miembros con el propósito de mantenerse unidos. La familia es considerada 

para algunos sociólogos como: Una célula social, unidad, básica Para otros 

investigadores la desintegración familiar, es considerada como: La ruptura de la 

unidad familiar, la disolución o quebradura de la estructura social de las funciones, 

cuando dos miembros no pueden desempeñar las atribuciones que legal y 

moralmente les corresponden la desintegración de la familia se origina por 

distintas causas, siendo las más comunes las que a continuación se explican la  
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desintegración de las familias  perjudica  el rendimiento de los estudiantes en su 

formación académica, en esa parte el docente debe ser observador en el 

comportamiento del alumnos para poder orientarlo y apoyarlo emocionalmente. 

C Sociológicas  

(Palacios, 2018) Afirma que “la influencia de la familia en el proceso de educación 

y  el desarrollo de los niños y niñas se evidenciara en las diferentes dimensiones 

evolutivas adquiridas en cada familia se interconectaran con los contextos 

socializadores externos como la escuela”  

La sociología es la ciencia social que se encarga del análisis científico de la 

estructura y funcionamiento de la sociedad humana o población regional. Estudia 

los fenómenos colectivos producidos por la actividad social de los seres humanos, 

dentro del contexto histórico-cultural en el que se encuentran inmersos. Ante todo 

la sociedad somos como un espejo, por eso siempre debemos de actuar con 

educación ante todo las situaciones que nos surge en la sociedad, mas sin 

embargo como padres de familia debemos de actuar con prudencia con nuestros 

hijos  porque ante ellos somos modelos y por supuesto en la comunidad educativa 

también. 

D Culturales  

(Salas, 2001) Afirma que: “La teoría sociocultural le da énfasis a las interrelaciones 

sociales, en el ámbito escolar es fundamental la relación entre estudiantes y 

docentes”.  

El docente tiene que tener un clima de clase participativo para que los estudiantes 

interactúen con sus compañeros de clases para compartir conocimientos y así 

aprenden a relacionarse con los demás sin importar su cultura para que la clase 

sea amena con el objetivo que los estudiantes aprendan a convivir en armonía con 

sus compañeros de clase.  

Para que el aprendizaje sea significativo el docente debe de tomar en cuenta el 

contexto del estudiante de la comunidad educativa siempre cuando utilizar su traje 

regional en las actividades culturales que realiza en el centro educativo. 
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2.2 Teorías y modelos educativos  

2.2.1 Constructivismo 

(Flórez, 2000, pág. 24) Indica que: “Se concibe al sujeto como un ser motivado 

intrínsecamente al aprendizaje, un ser activo que interactúa con el ambiente  y de 

esta manera  desarrolla sus capacidades para  comprender el mundo en que vive” 

Si el individuo es activo en su proceso de aprendizaje, el docente debe proveer las 

oportunidades a través de un ambiente estimulante que impulse al individuo a 

superar etapas. La corriente evolucionista o desarrollista establece como meta  de 

la educación el progresivo acceso del individuo a etapas superiores de su 

desarrollo intelectual.  

La educación es concebida como un proceso destinado a  estimular el desarrollo 

de la capacidad de pensar, deducir, sacar  conclusiones, en fin,  reflexionar, para 

lo cual los contenidos de la educación son sólo un medio. Esta postura está 

directamente  relacionada  con los planteamientos  de Piaget. 

La  postura  de desarrollo  intelectual con énfasis en  los contenidos científicos, 

sostiene  que  el  conocimiento científico es un excelente medio para el desarrollo 

de las potencialidades intelectuales si los contenidos complejos  se hacen 

accesibles a las diferentes capacidades intelectuales  y a los conocimientos 

previos de los estudiantes. Se advierten dos  corrientes dentro de esta postura: 

aprendizaje por descubrimiento y aprendizaje significativo. Entre los 

representantes de ellas se menciona a Ausubel y Bruner, aunque este último no 

sólo ha desarrollado teoría en torno al aprendizaje por descubrimiento, sino que 

últimamente ha derivado hacia  posturas más cercanas al constructivismo social y 

la psicología narrativa.  

La enseñanza debe centrarse en el desarrollo de capacidades para observar, 

clasificar, analizar, deducir y evaluar, prescindiendo de los contenidos, de modo 

que una vez alcanzadas  estas capacidades pueden ser aplicadas a cualquier 

tópico. Entre autores  conocidos en este campo está Hilda Taba, quién propuso 
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metodologías para el desarrollo del pensamiento inductivo. En Venezuela es 

conocida Margarita Sánchez. 

Para terminar, la corriente constructivista social propone el desarrollo máximo y 

multifacético de las capacidades e intereses del aprendiz. El propósito se cumple  

cuando se considera  al aprendizaje en  el contexto de una sociedad, impulsado 

por un colectivo y unido al  trabajo productivo, incentivando procesos de desarrollo 

del espíritu colectivo, el conocimiento científico-técnico y el fundamento de la 

práctica en la formación de las nuevas generaciones. 

Representantes de este esquema son Bruner y Vygotski. Los constructivistas 

sociales insisten en que la creación del conocimiento es más bien una experiencia 

compartida que individual. La interacción entre organismo y ambiente posibilita el 

que surjan nuevos caracteres y rasgos, lo que implica una relación recíproca y 

compleja entre el individuo y el contexto. Finalmente, nuestra intención  ha sido  

situar  la teoría constructivista importante referente teórico de la educación actual 

en su contexto histórico-filosófico y explorar sus perspectivas en el orden 

antropológico  y  epistemológico,  así como  las diversas expresiones de la teoría  

en los planos  psicológico y educativo. 

2.2.2 Psicología evolutiva 

Estudia la forma en la que los seres humanos cambian a lo largo de su vida, 

comprende el estudio del ciclo vital, observa de qué manera cambian 

continuamente las acciones de un individuo y cómo este reacciona a un ambiente 

que también está en constante cambio. Los psicólogos denominan desarrollo al 

cambio psicológico  sistemático que se da a lo largo de la vida. Durante este 

proceso la persona va accediendo a estados más complejos y mejores que los 

anteriores.  

Los aportes dados por Vygotsky a la Psicología Evolutiva, representan una 

referencia de gran relevancia en campos de la teoría evolutiva tales como: 

desarrollo socio cognitivo de la primera infancia, aparición del lenguaje y la 

comunicación, construcción del lenguaje escrito y otros aspectos. La perspectiva 
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evolutiva de Vygotsky es el método principal de su trabajo, señala que un 

comportamiento sólo puede ser entendido si se estudian sus fases, su cambio, es 

decir; su historia (Vygotsky, 1979). Este énfasis le da prioridad al análisis de los 

procesos, considerando que el argumento principal del análisis genético es que los 

procesos psicológicos del ser humano solamente pueden ser entendidos mediante 

la consideración de la forma y el momento de su intervención durante el 

desarrollo. 

 Analizó los efectos de la interrupción y las intervenciones sobre ellos; dando lugar 

a las variantes del análisis genético: el método genético-comparativo y el método 

experimental-evolutivo (Vygotsky, 1979). La concepción del desarrollo sería 

incompleta sin la distinción y articulación de los cuatro ámbitos en que aplicó su 

método genético: filogenético (desarrollo de la especie humana), Vygotsky se 

interesa por las razones que permiten la aparición de funciones psicológicas 

exclusivamente humanas (funciones superiores), histórico sociocultural señala que 

este ámbito es el que engendra sistemas artificiales complejos y arbitrarios que 

regulan la conducta social, ontogenético que representa el punto de encuentro de 

la evolución biológica y sociocultural y microgenético (desarrollo de aspectos 

específicos del repertorio psicológico de los sujetos), que persigue una manera de 

estudiar  la construcción de un proceso psicológico. 

2.2.3 Teoría sociocultural 

La Teoría Sociocultural del psicólogo ruso Lev Vygotsky tiene implicaciones 

trascendentes para la educación y la evaluación del desarrollo cognoscitivo. Los 

tests basados en la ZDP, que subrayan el potencial del niño, representan una 

alternativa de incalculable valor a las pruebas estandarizadas de inteligencia, que 

suelen poner énfasis en los conocimientos y aprendizajes ya realizados por el 

niño.  

Muchos niños se ven beneficiados gracias a la orientación sociocultural y abierta 

que desarrolló  “el signo siempre es inicialmente un medio de vinculación social, 

un medio de acción sobre los otros y solo luego se convierte en un medio de 
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acción sobre sí mismo” (Chaves Salas A. L., 2001, págs. 59-65) de tal manera 

para este autor, las funciones superiores del pensamiento son producto de la 

interacción cultural. (Chaves Salas ,. A., 2001, págs. 59-65).  Planteó el 

fundamento epistemológico de su teoría indicando que “el problema del 

conocimiento entre el sujeto y el objeto se resuelve a través de la dialéctica 

marxista (S-O), donde el sujeto  mediado por la actividad práctica social  sobre el 

objeto transformándolo y transformándose a sí mismo” 

En este proceso de conocimiento son esenciales el uso de instrumentos 

socioculturales, especialmente de dos tipos: las herramientas y los signos. Las 

herramientas producen cambios en los objetos y los signos transforman 

internamente al sujeto que ejecuta la acción.  

Las teorías de Vygotsky acentúan el papel fundamental de la interacción social en 

el desarrollo de la cognición, ya que creía firmemente que la comunidad juega un 

rol central en el proceso de dar significado. De forma contraria a Piaget que 

afirmaba que el desarrollo de los niños debe preceder necesariamente su 

aprendizaje, Vygotsky argumenta que el aprendizaje es un aspecto universal y 

necesario del proceso de un desarrollo organizado culturalmente, específicamente 

en cuanto a la función psicológica humana.  

2.2.4 Aprendizaje significativo 

Desde mitades del siglo XX, y con un mayor auge desde los años setenta, en el 

discurso educativo se han utilizado, con cierta frecuencia, términos como cambio 

conceptual, constructivismo y aprendizaje significativo.  

La introducción y el uso de tales expresiones en este contexto han exteriorizado la 

preocupación de los actores de los procesos de enseñanza y de aprendizaje por 

facilitar una mejor comprensión de los contenidos en los estudiantes. De allí, el 

objetivo central de Marco Antonio Moreira en esta obra: desmenuzar el concepto 

de aprendizaje significativo rescatando la propuesta inicial del modelo de Ausubel 

y mostrando su compatibilidad con otras teorías constructivistas.  



81  

 

 

Según (Moreira) desde la presentación del libro, el autor recurre a su amplia 

experiencia de más de treinta años en este campo para exponer al lector no sólo 

la parte teórica, sino también ejemplos de diversa índole, propuestos a manera de 

aplicación. Por lo tanto, el hilo conductor de los cinco capítulos que componen la 

obra es el título de la misma: Aprendizaje significativo: teoría y práctica. En el 

primer capítulo, Moreira enfoca su discurso en el modelo original de David Ausubel 

con respecto al aprendizaje significativo.  

(MOREIRA, 2000, pág. 100). Alude que: “Si tuviese que reducir toda la psicología 

educativa a un solo principio, diría lo siguiente: el factor aislado más importante 

que influye en el aprendizaje, es aquello que el aprendiz ya sabe. Averígüese esto 

y enséñese de acuerdo con ello” 

El autor exalta así la importancia del conocimiento previo, de parte del docente, de 

la estructura cognitiva preexistente del aprendiz, puesto que éste facilita el 

aprendizaje dándole sentido a aquello que se aprende.  

De acuerdo al aprendizaje significativo, los nuevos conocimientos se incorporan 

en forma sustantiva en la estructura cognitiva del alumno. Esto se logra cuando el 

estudiante relaciona los nuevos conocimientos con los anteriormente adquiridos; 

pero también es necesario que el alumno se interese por aprender lo que se le 

está mostrando 

Según (Ausubel, 1978) “Propone el aprendizaje significativo, que consiste en la 

adquisición al relacionar la nueva información con los conocimientos previos que 

el sujeto dispone en su memoria”. 

De respecto a lo que el autor indica el aprendizaje significativo cuando el nuevo 

contenido de aprendizaje guarda una relación sustancial con los contenidos 

existentes en los esquemas cognoscitivos del sujeto; de este modo el nuevo 

contenido que aprenderá el estudiante, le permitirá enriquecer, expandir y por 

tanto modificar los conocimientos que dispone en su memoria. Por tanto, aprender 

significativamente quiere decir poder atribuir significado al nuevo contenido de 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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aprendizaje dicha atribución solo puede efectuarse a partir de lo que ya se conoce. 

Ventajas del Aprendizaje Significativo: 

 Produce una retención más duradera de la información.  

 Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los anteriormente 

adquiridos de forma significativa, ya que al estar claros en la estructura 

cognitiva se facilita la retención del nuevo contenido.  

 La nueva información al ser relacionada con la anterior, es guardada en la 

memoria a largo plazo.  

 Es activo, pues depende de la asimilación de las actividades de aprendizaje 

por parte del alumno.  

 Es personal, ya que la significación de aprendizaje depende los recursos 

cognitivos del estudiante. 

Para que el aprendizaje del estudiante sea significativo se requiere de las 

siguientes condiciones: 

A. Significatividad lógica 

El contenido que aprenderá el estudiante ha de ser potencialmente significativo. 

Esto quiere decir que los contenidos de aprendizajes deben estar organizados 

como un todo coherente y poseer una estructura clara, una lógica interna.  

Por ejemplo no se puede ensenar  calculo II si no se le ha enseñado calculo I. El 

contenido de enseñanza debe tener un nivel de complejidad adecuado para la 

etapa de desarrollo cognitivo  en la que  se encuentre el estudiante. 

 

 B. Significatividad  psicológica:  

La  cual depende de dos factores: El aprendizaje significativo requiere que el 

sujeto que aprende posea conocimientos previos relacionados con el nuevo que 

va aprender, por ello la importancia de la evaluación diagnostica, pues a través de 

esta podemos detectar  si los estudiantes disponen de los conocimientos 

necesarios para comprender lo nuevo que se desee ensenar. Por último se 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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necesita que exista una predisposición positiva en el estudiante o motivación para 

llevar a cabo el aprendizaje. 

C. Tipos de Aprendizaje Significativo:  

a. Aprendizaje de representaciones: 

Es  cuando el niño adquiere el vocabulario. Primero aprende palabras que 

representan objetos reales que tienen significado para él. El estudiante aprende 

más a atraves de la práctica y mejora las destrezas.  

b. Aprendizaje de conceptos:  

El  niño, a partir de experiencias concretas, comprende que la palabra mamá 

puede usarse también por otras personas refiriéndose a sus madres. También se 

presenta cuando los niños en edad preescolar se someten a contextos de 

aprendizaje por recepción o por descubrimiento y comprenden conceptos 

abstractos. El aprendizaje de conceptos implica incorporar a la estructura 

cognitiva, los elementos básicos del proceso de conocimiento, que luego nos 

llevará a armar proposiciones, relacionándolos. 

c. Aprendizaje de proposiciones:  

Cuando conoce el significado de los conceptos, puede formar frases que 

contengan dos o más conceptos en donde afirme o niegue algo. Así, un concepto 

nuevo es asimilado al integrarlo en su estructura cognitiva con los conocimientos 

previos. Esta asimilación se da en los siguientes pasos: Por diferenciación 

progresiva: cuando el concepto nuevo se subordina a conceptos más inclusores 

que el alumno ya conocía. Este aprendizaje implica la combinación y relación de 

varias palabras cada una de las cuales constituye un referente unitario, luego 

estas se combinan de tal forma que la idea resultante es más que la simple suma 

de los significados de las palabras componentes, produciendo un nuevo 

significado que es asimilado a la estructura cognoscitiva. 

http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/evaluacion-preescolar/evaluacion-preescolar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
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2.3 Políticas  

Según (MINEDUC, 2010) afirma que “Las políticas son la consecuencia de un 

trabajo conjunto realizado por los actores de cada una de las instituciones y 

organizaciones que conforman el Consejo Nacional de Educación”.  

De acuerdo al Consejo Nacional de Educación que las políticas fue un trabajo en 

equipo en el que se ha tomado como base lo expuesto en el Diseño de Reforma 

Educativa de 1998, el cual contiene políticas y estrategias para resolver los 

desafíos educativos del país y que después de más de diez años siguen 

dominantes; las diferentes propuestas de políticas educativas formuladas por 

diversas instituciones nacionales e internacionales como las Metas del Milenio y 

las Metas 20-21, tiene la finalidad de hacer una propuesta que en forma efectiva, a 

mediano y largo plazo, responda a las características y necesidades del país. 

Estas políticas son de interés nacional y de aplicabilidad para el sector público y 

privado. 

Tienen como fin principal orientar las líneas de trabajo presentes y futuras, para la 

consecución de los objetivos que tiendan al desarrollo integral de la persona a 

través de un Sistema Nacional de Educación de calidad, incluyente, efectivo, 

respetuoso de la diversidad del país y que coadyuve al fortalecimiento de la 

formación de la ciudadanía guatemalteca. La gestión descentralizada, el uso 

efectivo y probo de los recursos públicos y la rendición de cuentas a la sociedad, 

son fundamentales para el logro de estas políticas. Esta política tiene como fin 

primordial brindar una educación de calidad a la comunidad educativa sin importar 

raza, etnia y color. 

2.3.1 Políticas educativas  

El Consejo Nacional de Educación (2010) hace referencia que las políticas 

educativas son el resultado de un trabajo conjunto realizado por los representantes 

de las instituciones y organizaciones que conforman el Consejo Nacional de 

Educación, de conformidad con lo expuesto en el Diseño de Reforma Educativa de 

1998. 
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Estas políticas son de interés nacional y de aplicabilidad para el sector público y 

privado.  Tienen como finalidad orientar las líneas de trabajo presentes y futuras 

para la consecución de los objetivos que tienden al desarrollo integral de la 

persona a través de un Sistema Nacional de Educación de calidad, incluyente, 

efectivo, respetuoso de la diversidad del país y que contribuya al fortalecimiento 

de la formación ciudadana guatemalteca. 

 

Las políticas educativas son el conjunto de lineamientos de trabajo, de 

aplicabilidad para el Sistema Educativo Nacional, que buscan la calidad educativa 

y cobertura de manera incluyente, considerando la Educación Bilingüe y la 

Multiculturalidad e Interculturalidad; a través de un modelo de gestión efectivo y 

transparente del sistema educativo nacional, el fortalecimiento institucional, la 

descentralización, la formación de recurso humano y del aumento de la inversión 

educativa para poder cumplir con las demandas educativas.  

2.3.2 Marco filosófico  

Una educación que reconoce y respeta siempre los aspectos culturales del 

entorno de las personas, que tiene la responsabilidad de formar, que refleje y 

responda a las características, necesidades y aspiraciones de un país multicultural 

multilingüe y multiétnico, respetando, fortaleciendo y enriqueciendo la identidad 

personal y la de sus Pueblos, como sustento de la unidad en la diversidad. 

Para que este marco filosófico sea viable es necesario contar con un Sistema 

Educativo intercultural de calidad, que cuente con políticas, estrategias y 

programas de mediano y largo plazo, que resuelvan los grandes desafíos 

educativos que hoy enfrenta el país como la cobertura, equidad, educación 

bilingüe, modelo de gestión, descentralización, fortalecimiento institucional, 

recursos humanos altamente calificados y comprometidos, en especial los 

docentes, y aumento de la inversión educativa. 
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2.4 Técnicas en administración educativa  

2.4.1 Matriz de priorización de problemas  

(Ramírez, 2016) Afirma que: “La priorización hace un análisis, bien sea cualitativo 

o cuantitativo, para suministrarles información relevante a los tomadores de 

decisiones, y así desarrollar actividades y proyectos que ayuden a cumplir con los 

objetivos estratégicos de la organización”. 

Con respecto al autor indica que la matriz de priorización de problemas es una 

herramienta para seleccionar las distintas alternativas de soluciones, en base a la 

ponderación de opciones y aplicación de criterios. Se trata de un instrumento clave 

para tomar decisiones y clasificar problemas. Y nos ayuda a definir las causas y 

efectos de situaciones problemáticas para aplicar estrategias más acertadas. En 

esta matriz se selecciono el tema que tuvo un puntaje alto a los demás. 

2.4.2 Árbol de problemas  

Según Unesco (s.f.) alude que: “Es  técnica de la siguiente manera el árbol de 

problemas es una técnica que se emplea para identificar una situación negativa 

problema central, la cual se intenta solucionar analizando relaciones de tipo 

causa-efecto”.  

Según la Unesco, que es una técnica que sirve para identificar problema,  luego 

de haber sido definido el problema central, se exponen tanto las causas que lo 

generan como los efectos negativos producidos, y se interrelacionan los tres 

componentes de una manera gráfica.  La técnica adecuada para relacionar las 

causas y los efectos, una vez definido el problema central, es la lluvia de ideas.  

Esta técnica consiste en hacer un listado de todas las posibles causas y efectos 

del problema a intervenir. 
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2.4.3 Teorías que sustentan las demandas sociales, instituciones y     

poblacionales 

A. Teoría de Maslow 

Maslow propone la Teoría de la Motivación Humana, la cual trata de una jerarquía 

de necesidades y factores que motivan a las personas; esta jerarquía identifica 

cinco categorías de necesidades y considera un orden jerárquico ascendente de 

acuerdo a su importancia para la supervivencia y la capacidad de motivación. 

(Quintero; J; 2007:1). Es así como a medida que el hombre va satisfaciendo sus 

necesidades surgen otras que cambian o modifican el comportamiento del mismo; 

considerando que solo cuando una necesidad está razonablemente satisfecha. 

Las cinco categorías de necesidades son: fisiológicas, de seguridad, de amor y 

pertenencia, de estima y de auto-realización; siendo las necesidades fisiológicas 

las de más bajo nivel. Maslow también distingue estas necesidades en 

“deficitarias” (fisiológicas, de seguridad, de amor y pertenencia, de estima) y de 

“desarrollo del ser” (auto-realización). La diferencia distintiva entre una y otra se 

debe a que las deficitarias se refieren a una carencia, mientras que las de 

desarrollo del ser hacen referencia al quehacer del individuo. 

a. Necesidades fisiológicas  

Son  de origen biológico y refieren a  la supervivencia del hombre; considerando 

necesidades básicas e incluyen cosas como: necesidad de respirar, de beber 

agua, de dormir, de comer, de sexo, de refugio (Quintero; J; 2007:2). 

b. Necesidades de seguridad: 

Cuando  las necesidades fisiológicas están en su gran parte satisfechas, surge un 

segundo escalón de necesidades que se orienta a la seguridad personal, el orden, 

la estabilidad y la protección. Aquí se encuentran cosas como: seguridad física, de 
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empleo, de ingresos y recursos, familiar, de salud y contra el crimen de la 

propiedad personal (Quintero; J; 2007:2). 

c. Necesidades de amor, afecto y pertenencia:  

Cuando  las necesidades anteriores están medianamente satisfechas, la siguiente 

clase de necesidades contiene el amor, el afecto y la pertenencia o afiliación a un 

cierto grupo social y buscan  superar los sentimientos de soledad y alienación. 

Estas necesidades se presentan continuamente en la vida diaria, cuando el ser 

humano muestra deseos de casarse, de tener una familia, de ser parte de una 

comunidad, ser miembro de una iglesia o asistir a un club social (Quintero; J; 

2007:2). 

d. Necesidades de estima:  

Cuando  las tres primeras necesidades están medianamente satisfechas, surgen 

las necesidades de estima que refieren a la autoestima, el reconocimiento hacia la 

persona, el logro particular y el respeto hacia los demás; al satisfacer estas 

necesidades, las personas tienden a sentirse seguras de sí misma y valiosas 

dentro de una sociedad; cuando estas necesidades no son satisfechas, las 

personas se sienten inferiores y sin valor (Quintero; J; 2007:2). 

e. Necesidades de auto-realización:  

Son las más elevadas y se hallan en la cima de la jerarquía; Maslow describe la 

auto-realización como la necesidad de una persona para ser y hacer lo que la 

persona "nació para hacer", es decir, es el cumplimiento del potencial personal a 

través de una actividad específica; de esta forma una persona que está inspirada 

para la música debe hacer música, un artista debe pintar, y un poeta debe escribir. 
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 (Retamozo, 2009, págs. 110-127)  Define que “El abordaje teórico de las 

demandas sociales es factible de realizarse desde diferentes plataformas, las 

cuales pueden ser integradas gracias a que ofrecen ángulos analíticos 

complementarios”. 

En una primera aproximación, la demanda puede ser entendida, la petición se 

asemeja a la solicitud que alguien elabora sobre un asunto hacia la autoridad que 

considera competente. Allí, en principio, puede no haber importancia, no obstante, 

esa demanda puede adquirir estatus de reclamo y por lo tanto una interpelación 

imperativa de un agente hacia otro para satisfacer la solicitud.  

Según (Martí, 2011) alude que: “La demanda de educación es el conjunto de 

aspiraciones, deseos y necesidades de los ciudadanos en cuestión de educación. 

La demanda a nivel social, está fundada en la idea de que la educación es un bien  

para la sociedad”.  

Se formula para satisfacer necesidades sociales. Esta demanda social, tiene a la 

educación como inversión. El sistema educativo tiene muchas demandas a nivel 

nacional debido a la falta de presupuesto el ministerio de educación no cumple 

con todas las demandas de la comunidad educativo por contar con un 

presupuesto bajo. 

Cuando la demanda de educación no coincide con la necesidad de la misma, la 

demanda individual no va acorde con la demanda social.  Aparte de estos tipos de 

demanda existe también una demanda genérica de educación, es decir, que toda 

la población reciba una educación general básica.  

B. Teoría de Ander Egg 

a. Necesidades físicas u orgánicas 

Son aquellas cuya satisfacción permite gozar a los hombres de niveles propios de 

su condición biológica.  
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b. Necesidades económicas 

 Hacen referencia a la presencia de seres humanos en los procesos de producción 

y consumo. Estas necesidades están ligadas al nivel productivo de la vida 

humana.  

c. Necesidades sociales 

Se refieren a la manera como los seres humanos se relacionan entre sí, en el nivel 

familiar, con amigos u otras personas.  

d. Necesidades culturales 

Se relacionan con los procesos de autorrealización y expresión creativa. Se 

nutren, principalmente, en las manifestaciones del conocimiento, de la creación 

artística y de actividades lúdicas. 

e. Necesidades políticas 

Se refieren a la inserción de los seres humanos en las relaciones de poder y la 

vida ciudadana en general.  

f. Necesidades espirituales y religiosas 

 Son aquellas que buscan dar sentido, significación y profundización a la vida en 

relación con la trascendencia. (p. 2).  

2.4.4 Teorías que sustentan los actores involucrados y potenciales  

A. Anguiano 

Según (Anguiano, 1999) nos plantea: “El sistema social ha de entenderse como 

uno de los modos posibles de estructuración de la acción. Por ello será ineludible 

partir del concepto mismo de acción social”.  

 El autor hace referencia en el sistema social que es importante señalar, que la 

acción social es entendida no como un elemento del sistema, sino que ella misma 

es un proceso que tiene significación motivacional en el sistema compuesto por el 

actor, la situación y la orientación del actor en la situación.  
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Campero, (1999) define la demanda social como “la distancia que existe en todo 

momento entre el estado de las fuerzas productivas y las instituciones del modo 

de producción” 

 Según el autor hace referencia a las demandas sociales, es el proceso de 

socialización del individuo ligado a la de producción. Por lo tanto, las demandas 

sociales el recurso por medio del cual las sociedades ejercen presión directa para 

obtener un cambio, desarrollo o transformación, en las relaciones sociales las 

cuales se institucionalizan en un grupo, de una sociedad determinada. 

Alain Touraine (1984) indica que: “Es un sujeto colectivo estructurado a partir de 

una conciencia de identidad propia, portador de valores, poseedor de un cierto 

número de recursos que le permiten actuar en el seno de una sociedad”. 

 El autor hace referencia a la sociedad, toda relación social involucra una relación 

de poder, que es también una relación de intercambio y de negociación de 

carácter recíproco y desequilibrado. Los actores sociales actúan en consecuencia 

en el marco de relaciones sociales desiguales y conflictivas, basadas en la 

influencia, la autoridad, el poder y la dominación.  

Una sociedad en transformación tiene por corolario la constitución y el desarrollo 

de nuevos actores sociales, productores de nuevos conflictos ligados a las 

características de la evolución de la sociedad.  

En dichos casos, el sistema político es más o menos permeable a la influencia de 

los actores sociales, según las características que lo fundamentan: desde un tipo 

centralizador y autoritario, hasta un tipo descentralizador y democrático.  

En todos los casos, la intervención de los actores sociales debe ser juzgada a 

partir de su representatividad en el seno de la sociedad y de su poder, el que se 

manifiesta por su capacidad de transformar los conflictos sociales en nuevas 

reglas institucionales.  
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Según (Touraine, 1984), afirma que el actor social “es el hombre o la mujer que 

intenta realizar objetivos personales o colectivos” con respecto a lo que el actor 

define que los actores sociales lo que pretende es buscar beneficos en bien 

común de la sociedad siempre trazando a través de objetivo a alcanzar, porque 

está dentro de un entorno del cual es parte y por ello tiene muchas similitudes 

haciendo suyas la cultura y reglas de funcionamiento institucional, aunque solo 

sea parcialmente. 

Según Schutter (2014), la demanda institucional “es definida como cualquier 

intervención que tiene como objetivo la coordinación de agricultores de escala 

pequeña en mercados a través de la adquisición de comida para distribución 

regional”.  

El autor hace referencia en las demandas institucionales en las últimas dos 

décadas, ha habido un aumento repentino en políticas de demanda institucional 

reflejado en programas domésticos y un crecimiento significante en soporte de 

donadores internacionales para adquirir ayuda de comida localmente y/o 

regionalmente. Por medio de demanda se surge las demandas educativas 

posteriormente realizar estudios pertinentes para poder darle solución de la 

demanda de cada institución.   

B. Kullok  

Según (Kullock, 1993) Afirma que un actor social “es un sujeto colectivo 

estructurado a partir de una conciencia de identidad propia, portador de valores, 

poseedor de un cierto número de recursos que le permiten actuar en el seno de 

una sociedad” 

Con respecto a lo que define que para lograr un resultado satisfactorio con los 

estudiantes debemos de trabajar en conjunto con los actores directos de la 

comunidad educativa como: docente, director, estudiantes, padres de familia y 

autoridades educativas. 

Cada contexto en cada período histórico genera sus propios actores sociales. En 

este sentido, la sociedad de los  países de América Latina, comprende un cierto 

número de actores cuya intervención es notable.   



93  

 

 

 Las organizaciones comunitarias de base, que son la forma asociativa más 

representativa de los habitantes, y en las cuales las actividades se focalizan en 

el mejoramiento de las condiciones de vida existentes (clubes de madres, 

asociaciones de jóvenes, asociaciones de padres, y otras).  

 Las juntas vecinales, que constituyen la organización representativa de un 

sector ante las autoridades administrativas competentes, y se ven así 

encargadas por el poder político, de las negociaciones entre el sector público y 

los habitantes.  

 Las organizaciones no gubernamentales (O.N.G.), que defienden ciertos 

derechos de los habitantes (de carácter humanitario, económico, cultural o 

político), y se constituyen en grupos de presión ante las instancias 

involucradas.  

 Los  grupos de presión de carácter coyuntural, que se caracterizan por su 

existencia transitoria en relación con un problema limitado en su extensión y en 

el tiempo.  

 Las agrupaciones políticas, que defienden a sus afiliados sobre la base de 

valores ideológicos (construcción teórica de la sociedad y de su evolución) 

dando lugar a acciones tendientes a hacer evolucionar a la organización social 

en relación con sus valores y con los fines defendidos.  

 Los emprendedores, que son individuos o asociaciones que gerencia el 

desarrollo e implementación de los proyectos y/o emprendimientos, motivo de 

las EIA, y que defienden sus intereses de grupo (maximizar sus beneficios).  

 Los propietarios de bienes raíces, que son los poseedores de parcelas y de los 

inmuebles potencialmente afectados.  

 Los agentes inmobiliarios, que operan en el mercado de las propiedades 

urbanas y rurales.   

 El sector financiero, (banca hipotecaria, mutuales, cooperativas de crédito y de 

ahorro, banca comercial); que juega un rol de intermediación del crédito ante el 

público.  

 El sector público, que son los operadores principales en materia de 

planificación, programación, gestión, supervisión y fiscalización; que tienen en 
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principio la función de implementar las reglamentaciones y propender al bien 

común.  

 Los sindicatos, que tienen por objetivo la defensa de los intereses económicos 

y sociales de los trabajadores incluidos en un mismo rubro de actividades 

productivas.  

 Los técnicos responsables de acciones específicas, que buscan optimizar la 

relación de la intervención propuesta, por ejemplo, con el medio ambiente.  

Los actores sociales se los identifica y caracteriza en: Aquellas personas 

influyentes no por el capital económico, sino por su poder de decisión, 

convocatoria, entre otros elementos. Se los identifica en los grupos, 

organizaciones e instituciones que tienen alguna relación con el núcleo social de 

interés para su grupo, su barrio, su comunidad, su cantón.   

Según (Philippe), plantea que: “La identificación de los actores es una de las 

primeras tareas al iniciar un nuevo proyecto la colaboración con los facilitadores 

locales es primordial para entender la situación rápidamente”. 

 La identificación de los actores es un proceso iterativo, durante el cual se agregan 

nuevos actores a medida que el análisis avanza, por ejemplo, basándose en 

opiniones de expertos, grupos focales, entrevistas semiestructuradas, muestreo 

las relaciones entre los actores pueden representarse en un diagrama de 

relaciones. Estos ejercicios de mapeo de los actores son especialmente útiles para 

que ellos mismos visualicen la situación durante este análisis.   

2.4.5 Matriz DAFO 

Según (Ramos, 2018) define la aplicación del método DAFO como “una técnica 

que aborda esencialmente la capacidad prospectiva del diagnóstico social, es 

decir, de planteamiento de estrategias de futuro operativas a partir del análisis de 

la situación presente”.  
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El autor hace referencia a la técnica DAFO consiste básicamente en organizar la 

información generada en una tabla de doble entrada que sitúe esta información en 

función de las limitaciones (Debilidades y Amenazas) y las potencialidades 

(Fortalezas y Oportunidades) que proporciona un colectivo o una situación social 

determinada. De esta forma, a través de la aplicación de la técnica obtenemos 

información de los aspectos positivos y negativos del centro educativo. 

El método DAFO es una técnica que aborda esencialmente la capacidad 

prospectiva del diagnóstico social, es decir, de planteamiento de estrategias de 

futuro operativas a partir del análisis de la situación presente. 

2.4.6 Técnica MINI- MAX  

Según (Mijangos, 2013, pág. 39). Define la aplicación de la técnica MINI-MAX “es 

una técnica utilizada para relacionar las fortalezas con las oportunidades, las 

debilidades con las oportunidades, las fortalezas con las amenazas y las 

debilidades con las amenazas todo esto con el fin de que por medio de la 

vinculación”  

 Estos criterios se busque dar respuesta o solución a determinada problemática 

existente, esta técnica lo que pretende es darle solución a un determinado 

problema a intervenir. Es una técnica que permite vincular cada cuadrante de la 

matriz F.O.D.A., se procede a evaluar cada cruce teniendo como referente las 

exigencias del entorno externo en que se desarrolla el problema (oportunidades y 

amenazas y su relación con la realidad dentro del área de proyección (fortalezas y 

debilidades) permite la definición de las estrategias o líneas de acción que 

permitan resolver el problema del área de intervención. Es una técnica que 

permite vincular cada cuadrante de la matriz DAFO, posteriormente analizar las 

vinculaciones de cada cuadrante con la técnica MINI-MAX  lo que se pretende 

minimizar las debilidades del  entorno educativo. 
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2.4.7 Vinculación estratégica  

Mijangos (2013) al respecto de la vinculación estratégica  nos muestra el análisis 

estratégico de cada una de las vinculaciones realizadas en la técnica del MINI-

MAX, en la primera vinculación se analizan las fortalezas con las oportunidades, 

en la segunda se vinculan las fortalezas con las amenazas, luego las fortalezas 

con debilidades, así también se vinculan las fortalezas con las oportunidades y por 

último se relacionan o vinculan las debilidades con las amenazas cabe mencionar 

que de estas vinculaciones se determinan las líneas de acción que luego darán 

lugar a los posibles proyectos a ejecutase para contribuir a la solución del 

problema central identificado.   

Por su parte la DIP-Cáceres (s.f.), plantea que: Las líneas estratégicas son la 

concreción de los objetivos de desarrollo y son la trasformación de los factores 

claves detectados en el diagnóstico. Ninguna línea estratégica tiene mayor 

importancia que otra, y los objetivos y resultados a alcanzar en una de ellas tienen 

efectos e impactos sobre las otras.  

2.4.8 Mapa de soluciones  

 Mijangos, (2013), afirma que “El mapa de soluciones fue elaborado a partir de la 

identificación del problema principal en este mapa se muestran las posibles 

soluciones que se le pueden dar al problema seleccionado por medio de las líneas 

de acción y los proyectos” 

 El autor hace referencia que este mapa de soluciones esta básicamente enfocado 

en contribuir a la solución del problema identificado que de ahí se escogería uno 

de los posibles proyectos a diseñar. 

 2.4.9 Plan de actividades 

Según (SINNAPS, 2019) define que: “Un conjunto de tareas necesarias para la 

consecución de una acción u objetivo concreto, antes de ponernos a planificar un 

proyecto, es conveniente hacer un plan de actividades”.  
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El autor hace referencia al plan de actividades, que debe llevar un informe final 

que debe identificar cada una de las tareas que debemos completar para alcanzar 

el objetivo del proyecto, es primordial y muchas veces, necesitaremos la ayuda de 

un asesor técnico. La planificación de actividades comienza por la elaboración de 

un plan de actividades. En él pondremos la fecha y duración de la misma, así 

como las sub tareas para su ejecución. También podemos añadir un responsable 

de la misma. Sin embargo, el objetivo principal de un plan de actividades, será 

identificar qué actividades necesitaremos. 

El plan de actividades es uno de los primeros pasos de la fase inicial de la gestión 

de proyectos. Antes de llevar a cabo la planificación de actividades en la 

aplicación de gestión, es necesario este documento.  

Según (Rodríguez, 2001) indica que: “Un proyecto de mejoramiento educativo es 

un plan en el que se establece como objetivo principal resolver, de manera 

organizada y precisa, un problema educativo previamente identificado en su 

realidad”. 

La planificación, es el proceso metódico diseñado para obtener un objetivo 

determinado. En el sentido más universal, implica tener uno o varios objetivos a 

realizar junto con las acciones requeridas para concluirse exitosamente. Otras 

definiciones, más precisas, incluyen La planificación es un proceso de toma de 

decisiones para alcanzar un futuro deseado, teniendo en cuenta la situación actual 

y los factores internos y externos que pueden influir en el logro de los objetivos. Va 

de lo más simple a lo complejo, dependiendo el medio a aplicarse.  

Según (Roberts, 2012) alude que: “Los proyectos tienen una fecha de inicio y de 

fin, formulan objetivos específicos; de esta manera proporciona el control para que 

una organización progrese; son únicos, cumplen calendarios, manejan un 

presupuesto autónomo y recurren a un abanico de recursos”.  

Un proyecto requerirá de un conjunto de capacidades, conocimientos, habilidades 

y experiencia. Para elaborar el plan de un proyecto primero educativo como primer 
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paso es redactar el titulo del proyecto a ejecutar posteriormente trabajar las fases 

que conlleva el proyecto educativo.   

Según (Castro, 2013) indica que: “Diseñar proyectos conducentes a un cambio o 

un mejoramiento de la situación prevalente requiere de manejo de técnicas y arte”.  

El autor hace referencia a la importancia de diseñar un Proyecto de Mejoramiento 

Educativo conduce a un cambio en el entorno seleccionado y mejora los índices 

de problema a intervenir. Posteriormente obtener resultados satisfactorios del 

proyecto. 

Según (Barbosa & Dacio, 2013) que: “un Proyecto es un conjunto de actividades 

con objetivos claramente definidos en función de problemas, necesidades, 

oportunidades o intereses, de un sistema educativo”. 

 El docente debe de ser un innovador en cuanto  a las demandas  de la comunidad 

con la finalidad de realizar acciones en beneficio de la población en general en 

busca de mejoras del proceso educativo.  

2.4.10 Cronograma de Gantt 

Un cronograma es una representación grafica y ordenada con tal detalle para que 

un conjunto de funciones y tareas se lleven a cabo en un tiempo estipulado y bajo 

unas condiciones que garanticen la optimización del tiempo.  

Los cronogramas son herramientas básicas de organización en un proyecto, en la 

realización de una serie pasos para la culminación de tarea, son ideales para 

eventos, son la base principal de ejecución de una producción organizada.  

El diagrama de Gantt es una herramienta para planificar y programar tareas a lo 

largo de un período determinado. Gracias a una fácil y cómoda visualización de 

las acciones previstas, permite realizar el seguimiento y control del progreso de 

cada una de las etapas de un proyecto y, además, reproduce gráficamente las 

tareas, su duración y secuencia, además del calendario general del proyecto.  
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Desarrollado por Henry Laurence Gantt a inicios del siglo XX, el diagrama se 

muestra en un gráfico de barras horizontales ordenadas por actividades a realizar 

en secuencias de tiempo concretas.  

Las acciones entre sí quedan vinculadas por su posición en el cronograma. El 

inicio de una tarea que depende de la conclusión de una acción previa se verá 

representado con un enlace del tipo fin-inicio. También se reflejan aquellas cuyo 

desarrollo transcurre de forma paralela y se puede asignar a cada actividad los 

recursos que ésta necesita con el fin de controlar los costes y personal requeridos.   

El gráfico del diagrama de Gantt es, en realidad, un sistema de coordenadas con 

dos ejes esenciales: en el eje vertical se ubican las tareas a realizar desde el inicio 

hasta el fin del proyecto, mientras en el horizontal se ponen los tiempos. En 

función del tipo de actividades que conformen el proyecto, los valores ubicados en 

el eje horizontal deben definirse en días, semanas, meses, semestres o, incluso, 

años.  

2.4.11  Monitoreo y evaluación de proyectos  

Según (Valle & Rivera, Monitoreo e Indicadores. Texto de apoyo al proceso de 

construccion de un sistema regional de indicadores sobre atención y educación 

inicial , 2008)  Define el seguimiento o monitoreo como un ejercicio destinado a 

identificar de manera sistemática la calidad del desempeño de un sistema, 

subsistema o proceso a efecto de introducir los ajustes o cambios pertinentes y 

oportunos para el logro de sus resultados y efectos en el entorno.   

Monitoreo es el proceso sistemático de recolectar, analizar y utilizar información 

para hacer seguimiento al progreso de un programa en pos de la consecución de 

sus objetivos, y para guiar las decisiones de gestión. El monitoreo generalmente 

se dirige a los procesos en lo que respecta a cómo, cuándo y dónde tienen lugar 

las actividades, quién las ejecuta y a cuántas personas o entidades beneficia. 
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El autor define el monitoreo como la recolección y el análisis de información de 

modo rutinario y frecuente, acerca del desempeño o funcionamiento de un 

programa o proyecto. Esto puede hacerse a través de reuniones periódicas y 

presentación de informes o de investigaciones y estudios especiales.  

La información derivada de estos procedimientos debe ser vertida para realimentar 

el programa o proyecto, de preferencia para ajustar la etapa de planificación del 

ciclo y proponer acciones correctivas. 

Scheerens, Glass y Thomas (2005) sugieren la utilización del término "monitoreo" 

en relación con la recopilación de información que se produce en el día a día, en el 

curso mismo de los acontecimientos educativos, y que sirve como base de las 

decisiones sobre la gestión.  

El monitoreo se apoya de manera fundamental en datos administrativos; en la 

realización de esta actividad existe una mayor preocupación por la descripción de 

la información recopilada que por la valoración propiamente tal (Scheerens, Glass 

y Thomas, 2005). El monitoreo de un sistema o programa educativo puede 

referirse tanto al del proceso como al de los resultados (Chen, 2005; Rossi, Lipsey 

y Freeman, 2004). Joo (2009) señala que el monitoreo del proceso es de gran 

ayuda para verificar que la implementación del programa sea conforme a lo 

planeado. 

El monitoreo de los resultados se puede realizar a través de diferentes medios, en 

particular mediante la aplicación de exámenes que pueden funcionar como 

instrumentos para certificar estudiantes individuales, escuelas, zonas escolares, 

modalidades o tipos educativos, estados o países, y para regular lo que la 

sociedad puede esperar de éstos, con lo cual se facilita la rendición de cuentas.  

El monitoreo de las características del sistema educativo puede realizarse 

considerando diversos niveles de agregación: el sistema educativo, un programa 

específico, una escuela, un salón de clases o una cohorte determinada de 

alumnos. 
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La evaluación, por su parte, se define como un examen más profundo, que se 

efectúa en determinados momentos de la operación de los programas o proyectos 

o de partes de ellos, por lo general con hincapié en el impacto, la eficiencia, 

eficacia, pertinencia, replicabilidad y sostenibilidad de dichos programas o 

proyectos (Dale, 1998). La literatura actual sobre el tema de la evaluación señala 

que “las diversas aproximaciones desarrolladas hasta el presente coinciden en 

que su propósito es reunir información sistemática y hacer algún tipo de juicio 

sobre un cierto objeto de evaluación”.  

En el ámbito educativo, estos objetos de evaluación pueden ser: los alumnos, las 

escuelas, el tipo de servicio educativo y el propio sistema educativo apuntan que 

una expectativa mayor respecto de los fines de la evaluación es que esta 

información ya valorada o evaluada pueda ser utilizada en condiciones ideales 

para tomar decisiones sobre el funcionamiento de los sistemas de educación, las 

escuelas, u otros agentes involucrados en el ámbito educativo; o de manera más 

amplia, en situaciones que impliquen la revisión o, incluso, el cambio del sistema 

que está siendo evaluado. 

La evaluación del sistema educativo se apoya en la obtención de datos de 

diferentes fuentes; por ejemplo, los que se basan en medidas del rendimiento 

educativo; los que están disponibles en registros administrativos (incluyendo 

estadísticas educativas); y los que provienen de la revisión de expertos y la 

investigación educativa. De acuerdo con Scheerens, Glass y Thomas (2005), el 

propósito fundamental de la evaluación del sistema educativo es la determinación 

empírica de la calidad de éste.  

2.4.12 indicadores de un proyecto 

Según Valle O. y Rivera O. (2008) Los indicadores son, “sustancialmente, 

información utilizada para dar seguimiento y ajustar las acciones que un sistema, 

subsistema, o proceso, emprende para alcanzar el cumplimiento de su misión, 

objetivos y metas”. Un indicador como unidad de medida permite el monitoreo y 
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evaluación de las variables clave de un sistema organizacional, mediante su 

comparación, en el tiempo, con referentes externos e internos.  

Dos funciones básicas son atribuibles a los indicadores: la función descriptiva, que 

consiste en la aportación de información sobre el estado real de una actuación o 

proyecto, programa, política, etc.; y la función valorativa que consiste en añadir a 

la información descriptiva un juicio de valor, lo más objetivo posible, sobre si el 

desempeño está siendo o no el adecuado, para orientar la posterior toma de 

decisiones que hace parte del denominado ciclo de monitoreo. 

De acuerdo con Scheerens, Glass y Thomas (2005), los indicadores educativos 

son estadísticos que permiten realizar juicios de valor sobre la pertinencia de los 

aspectos clave del funcionamiento de los sistemas educativos; constituyen 

características mensurables de éstos y aspiran a medir sus aspectos 

fundamentales. Proporcionan un panorama de las condiciones actuales del 

sistema educativo, sin describirlo a fondo y se espera que a través de ellos sea 

posible establecer inferencias acerca de la calidad de la enseñanza. Debido a lo 

anterior, los indicadores educativos tienen, en general, como punto de referencia 

un estándar contra el cual pueden efectuarse los juicios de valor correspondientes. 

Los indicadores educativos deben ser susceptibles de comparación a través del 

tiempo, esto es, deben dar cuenta del progreso y los cambios en el desempeño de 

cierta variable; en otras palabras, el indicador no sólo cumple una función 

informativa, sino también evaluativa, pues se espera que, mediante ellos, sea 

posible determinar si existen mejoras o deterioros en algunas variables del 

sistema educativo (Morduchowicz, 2006).  

A este respecto, Kanaev y Tuijnman (2001), citados en Morduchowicz (2006), 

señalan que, además de su función informativa, los indicadores permiten construir 

nuevos enfoques y expectativas. Cabe destacar que los indicadores no sólo 

proporcionan información considerando el contexto del sistema, sino que facilitan 

el análisis de tendencias y la proyección de situaciones futuras del sistema 

educativo. 
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2.4.13 Metas de un proyecto  

Una meta  es el resultado esperado o imaginado de un sistema, una acción o una 

trayectoria, es decir, aquello que esperamos obtener o alcanzar mediante un 

procedimiento específico. Las organizaciones los individuos, los colectivos, todos 

se trazan metas y procedimientos para tornarlas realidad. 

 

2.4.14 Plan de sostenibilidad  

Según (Gasparri, 2015) nos plantea que: “La sostenibilidad de un proyecto incluye 

diferentes aspectos tales como lo Institucional, el financiero, el ambiental el 

tecnológico y el social y cultural”.  

Todos estos aspectos constituyen las dimensiones de la sostenibilidad que 

deberían ser consideradas, con el objetivo de dar continuidad a las acciones y que 

éstas no afecten la capacidad de desarrollo futuro.  La sostenibilidad de la mejora 

educativa posibilita que las instituciones educativas entren en un proceso de 

mejoramiento que se mantiene y profundiza en el tiempo, lo que supone adhesión 

y compromiso de toda la comunidad que la integra.  

Todos estos aspectos constituyen las dimensiones de la sostenibilidad que 

deberían ser consideradas, con el objetivo de dar continuidad a las acciones y  

que éstas no afecten la capacidad de desarrollo futuro. Dependiendo de cada 

proyecto algunas dimensiones son más importantes que otras, pero todas son 

importantes para alcanzar la sostenibilidad.   

La estrategia adhiere a algunos conceptos básicos, los cuales se presentan a 

continuación de forma más detallada al anterior documento y con respecto al área.    

 Sostenibilidad Institucional (apoyo político y capacidad institucional y de 

gestión para dar continuidad a las acciones implementadas al proyecto): La 

voluntad y el apoyo político es un parámetro fundamental, sobre todo en el 

caso en que el área es administrada por una organización del Estado. Hay que 

considerar, que las organizaciones estatales son sujetas a los constantes 
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cambios que se suelen dar en las dependencias del Estado, sobre todo, 

durante las épocas electorales, tal como es en este periodo en Guatemala. Los 

cambios no necesariamente son negativos, pueden surgir nuevas 

oportunidades para abrir nuevos espacios sea a nivel nacional, regional y como 

en el local. 

 Sostenibilidad financiera (viabilidad financiera) : Debido a la finalización del 

aporte financiero de la Cooperación Alemana, la continuación en el apoyo a los 

procesos emprendidos por el Proyecto depende en gran parte de la disposición 

del financiamiento estatal y es importante adaptar la estrategia de 

sostenibilidad previendo que pueden darse limitaciones económicas para el 

financiamiento del área. Se pueden disminuir los riesgos, flexibilizando y 

adaptando la estrategia, a los cambios que llegarán y sobre todo, optimizando 

los recursos que existen en estos dos últimos años del Proyecto. Por otro lado 

es importante una mayor eficiencia y eficacia en la ejecución, para consolidar 

algunas de las principales actividades que se están implementando y que 

tengan el mayor impacto con respecto a los objetivos del Proyecto. Es preciso 

realizar un análisis realista de la capacidad de ejecución de la organización y 

seleccionar entre todas las actividades previstas. 

 Sostenibilidad ambiental: Las regiones marino costeras  se caracterizan por su 

enorme riqueza de sus recursos naturales así como culturales. La 

sostenibilidad ambiental significa la existencia de condiciones económicas, 

ecológicas, sociales y políticas que determinen su funcionamiento de forma 

armónica a lo largo del tiempo y del espacio. Consiste en satisfacer las 

necesidades de la actual generación, sin sacrificar la capacidad de futuras 

generaciones, para  satisfacer sus propias necesidades. También se debe 

considerar si existen amenazas ambientales tales como, planes de extracción 

de recursos, grandes proyectos de inversiones turísticas etc. Sostenibilidad 

Tecnológica: tiene que ver con la capacidad del proyecto en aplicar tecnologías 

adecuadas. Si la tecnología empleada por el proyecto fue comprensible y de 

fácil uso por los beneficiarios locales, en cuanto se encontraba disponible a 
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nivel local y por ende, con posibilidades de seguir utilizándole una vez 

finalizado el proyecto.      

 Sostenibilidad Social (nivel de apropiación por parte de los grupos implicados): 

Capacidades y formación de recurso humano: Cualquier estrategia de 

sostenibilidad de mediano y largo alcance tiene que apostar fuertemente por la 

formación del recurso humano, a todos los niveles y en todas sus facetas;  sea 

a nivel del Proyecto (formación de los técnicos locales), como a nivel de los 

actores locales, este aspecto está contemplado en la estrategia de desarrollo 

comunitario.  Apropiación e implicación de los actores: Los procesos que desde 

su identificación, diseño e implementación han involucrado a la población local 

como el actor principal, no solamente como beneficiarios,  sino como socios.  

Si las actividades responden a las necesidades identificadas por ellos, donde 

hayan expresado interés en participar y en dar continuidad a los servicios 

introducidos, tienen más probabilidad de ser pertinentes y perdurar en el 

tiempo. 

2.4.15 Teorías del tema del proyecto de mejoramiento Educativo 

 

Rosemblatt (1978), alude que: “La lectura como proceso transaccional, asegura 

que en ella se produce un proceso doble y recíproco entre el lector y el texto”.  

Conceptualmente la lectura es un proceso interno y hasta cierto punto 

inconsciente. Cuando se desarrollan estos mecanismos a nivel de habilidades 

mentales, podemos estar afirmando que los estudiantes están desarrollando sus 

propias estrategias; de la misma forma el maestro podrá administrar estrategias 

adecuadas; para que ellos a su vez vayan construyendo ideas sobre el contenido 

del texto y extrayendo de él lo que les interesa realmente. 
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María E. Dubois, 1986, plantea que: “La lectura es un proceso de interacción entre 

pensamiento y lenguaje, y la comprensión es la construcción del significado del 

texto por parte del lector”. 

Según el autor  pone de relieve la relación entre pensamiento  la lectura, a la vez 

que descubre la relación entre sentido y significado de las palabras, en los 

procesos de construcción del significado del texto, como parte de la comprensión 

de lo que se lee. 

López Rubio (1994), afirma que “saber leer consiste en tratar con los ojos el 

lenguaje que fue hecho para los ojos, es atribuir voluntariamente una significación 

al escrito y explorarlo de manera lineal, es escoger, espigar los indicios pertinentes 

en el escrito para contribuir y participar hipótesis de sentir para verificarlos”. 

.Este autor plantea que la lectura necesita apoyarse de los sonidos oracionales 

diferentes, que sólo tienen en común, el que pueden realizarse en un mismo texto. 

Para él una persona sabe leer cuando comprende un texto, adecuado a su edad y 

nivel de conocimientos, cuando le lleve menos tiempo y esfuerzo al leerlo y al 

escucharlo, de ahí que este criterio se atiende en esta investigación, a partir de 

que se priorizan habilidades lingüísticas esenciales, relacionadas con la lectura y 

la producción de significados. 

La lectura es  una actividad que consiste en interpretar y descifrar, mediante la 

vista, el valor fónico de una serie de signos escritos, ya sea mentalmente (en 

silencio) o en voz alta (oral). Esta actividad está caracterizada por la traducción de 

símbolos o letras en palabras y frases dotadas de significado, una vez descifrado 

el símbolo se pasa a reproducirlo. Es hacer posible la interpretación y 

comprensión de los materiales escritos, evaluarlos y usarlos para nuestras 

necesidades. 
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2.4.16  Tipos de lectura 

A.  Lectura oral 

La lectura oral se da cuando la persona que lee lo hace en voz alta. Algunas 

personas hacen esto debido a que el sonido ayuda a que las ideas queden 

grabadas en el cerebro, aunque también pueden hacerlo en un momento que les 

es difícil concentrarse debido al ruido ambiente, y que al escuchar su voz logran 

encapsularse en este sonido y de esta manera disipan un tanto la distracción. 

Además, la lectura oral tiene una función social como ninguna otra, debido a que 

se puede compartir este tipo de experiencia con otras personas leyendo para 

alguien más. También es una buena manera de acercar la lectura a las personas 

con discapacidad visual.  

B. Lectura silenciosa 

En la lectura silenciosa la persona recibe directamente en el cerebro lo que ven 

sus ojos, salteando la experiencia auditiva. En este tipo de lectura prima 

muchísimo la concentración y con frecuencia si observamos a una persona 

practicar la lectura silenciosa la veremos cómo  absorta en su propio mundo. 

C. Lectura superficial 

En este tipo de lectura se barre el texto para saber de qué se está hablando. Es 

una lectura más bien superficial que pretende captar una idea general pero no los 

detalles. 

Este tipo de lectura está recomendada cuando se lee por primera vez un texto de 

estudio, ya que de primera no se recomienda entender los conceptos más 

complejos sino hacerse una idea general del mismo.  
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D. Lectura selectiva 

Este es el tipo de lectura que realiza una persona cuando está buscando datos 

específicos, por eso se la denomina una lectura de búsqueda. El lector no lee 

minuciosamente todo sino que aquí también se realiza un paneo veloz buscando 

solo la información de interés para la persona. 

E. Lectura comprensiva 

En la lectura comprensiva el lector procura entender todo el contenido del 

mensaje. Se practica de manera lenta, de modo que permita un abordaje del tema 

donde los tiempos que se le dedican sean suficientes para comprender a fondo. 

F. Lectura reflexiva y crítica 

En la lectura reflexiva o crítica el lector analizará el texto que tiene frente a sí y no 

lo digerirá o aceptará como la verdad absoluta. Un lector crítico evalúa la 

relevancia de lo que está leyendo, contrasta la información con otra información o 

con su propia experiencia y hasta puede llegar a pelearse con el texto por tener 

distintos argumentos sobre un tema. Esta lectura requiere que se realice de forma 

pausada para que la información pueda ser evaluada desde un abordaje crítico.  

G. Lectura recreativa 

La lectura recreativa es la que predomina cuando se lee un libro por placer. No 

importa a qué velocidad se realice ni cuánto tiempo nos tome completar la lectura, 

ya que lo primordial es que el lector disfrute de la experiencia. Si bien no es una 

regla general, la mayoría de las veces la lectura por placer está muy ligada a la 

literatura. 
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2.4.17 Importancia de la lectura 

La lectura es una de las actividades más importantes y útiles que el ser humano 

realiza a lo largo de su vida. En primer lugar, la lectura, del mismo modo que todas 

las restantes actividades intelectuales, es una actividad exclusiva de los seres 

humanos, únicos seres vivos que han podido desarrollar un sistema intelectual y 

racional de avanzada. Esto quiere decir que la lectura es una de aquellas 

actividades que nos define por lo que somos frente al resto de los seres vivos. La 

lectura es una actividad que por lo general comienza a adquirirse muy lentamente 

desde temprana edad y se mantiene de por vida, es decir que no se pierde con el 

tiempo. La lectura supone siempre atención, concentración, compromiso, reflexión, 

todos elementos que hacen a un mejor desempeño y a mejores resultados.    

Obviamente, la lectura puede realizarse de muchas maneras y con muchos 

objetivos. Así, no es lo mismo la lectura por placer que aquella que se realiza por 

obligación para cumplir determinado objetivo educativo o laboral. De cualquier 

modo, siempre la lectura actuará como un fenómeno que nos permite alentar 

nuestra imaginación, crear nuevos mundos en nuestras mentes, reflexionar sobre 

ideas o conceptos abstractos, entrar en contacto con nuestro idioma o con otros, 

mejorar nuestra ortografía , conocer más sobre otras realidades entre otros.  

Es siempre relevante para que la lectura rinda sus mejores frutos que la misma se 

realice en ambientes relajados y tranquilos, que inviten a la concentración, que 

permitan que la persona se olvide de aquello que lo rodea y se sumerja en la 

historia que lee.  

2.4.18 Técnicas básicas de lectura     

A. Técnica de los seis pasos 

La finalidad de esta técnica es ofrecerle los conocimientos  básicos para realizar 

lecturas y obtener el mayor provecho y mejores resultados. Ayuda a quienes no 

poseen el hábito y la habilidad de leer .Consiste en los siguientes pasos: 
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a. Establezca el propósito de la lectura 

Es muy importante que antes de iniciar su lectura, defina y deje claro por qué o 

para qué le va a servir el leer dicho texto o libro. Debe establecer el propósito de la 

lectura que va efectuar. Usted puede leer para: 

● Obtener las ideas generales de un texto o libro. 

● Distinguir las ideas principales de un texto o libro. 

● Evaluar críticamente un texto o libro. 

● Comprender el contenido de un texto o libro. 

● Localizar información específica  

● Distraerse. 

● Dar una revisión rápida a un texto o libro, entre otras. 

b. Examine e inspeccione el contenido de todo el libro.  

Significa dar un vistazo rápido a los textos o escritos cortos que contiene el libro 

(capítulo o capítulos) que está leyendo, no emplee mucho tiempo en hacerlo. 

Revise los títulos y subtítulos ya que estos representan el esqueleto del contenido 

de la obra del autor, así se le facilitara encontrar las ideas principales.  Las 

ventajas de esta actividad son: 

 Se logra una visión global del libro. 

 Se tiene una idea de la extensión del libro que leerá  

 Se conoce el contenido de los textos que estudiará. 

 Logra centrar su atención sin distraerse. 

c. Cuestiónese y formúlese preguntas 

Siempre que termine de leer párrafos no muy extensos  pregúntese de que habla 

este, para que recuerde lo que ha leído. Las preguntas le ayudarán a centrar su 

atención en la lectura y a la vez le dará un sentido personal, ya que usted irá 

buscando las respuestas a las preguntas que se planteó. 
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d.  Busque el significado de lo que está leyendo  

Lea cuidadosamente y busque las ideas principales, así podrá saber lo que está 

leyendo. Las lecturas en la modalidad no escolarizada (abierta, virtual y a 

distancia), no deben ser pasivas, deben ser activas, subraye las ideas principales, 

haga anotaciones de lo más importante y haga además un listado con las palabras 

que no entienda, señale o anote. 

e. Exprese lo que va leyendo. 

 Trate de hablar consigo mismo acerca de lo que está leyendo, cuestiónese y 

profundice. Al hacer esta auto recitación se evaluará a sí mismo y se dará cuenta 

si está leyendo y comprendiendo o leyendo y desperdiciando su tiempo. 

f. Repase lo estudiado.  

Finalmente repase haciendo las lecturas de los capítulos a intervalos, para que 

refresque los conceptos que ya leyó y los comprenda, esto le servirá para 

afianzarlos. El uso de esta técnica le servirá para aprender, comprender. 

El uso de esta técnica le servirá para aprender, comprender, a no olvidar a 

incrementar sus habilidades de lectura y a mejorar su concentración. Es 

importante leer a su debido momento, en el lugar correcto y en el ambiente 

adecuado. 
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CAPÍTULO III 

  PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

3.1 Título del proyecto   

 Adquiriendo la comprensión lectora. 

3.2 Descripción del Proyecto de Mejoramiento Educativo  

El proyecto de mejoramiento educativo se ejecutará en la Escuela Oficial Rural 

Mixta de la aldea Laguaira, del municipio de Livingston, departamento de  Izabal 

con los estudiantes de segundo grado primario con el propósito de formar lectores 

capaces de expresarse ante sus compañeros de clases. Con este proyecto se 

podrá mejorar la comprensión de lectura la comprensión lectora es la aptitud 

exclusivamente humana que consiste en tener la posibilidad de leer un texto,  

analizando las palabras  pero también poder saber qué significa. 

Uno de los indicadores que se necesita mejorar en la institución es el hábito de la 

comprensión  lectora en los estudiantes de segundo grado primario, debido a la 

atención  de más de tres grados por docentes, como profesor, se conocen 

estrategias de trabajar con los estudiantes pero no es igual trabajar con una sola 

sección  como docentes del área urbana, por esa razón se implementará una 

estrategia de la comprensión lectora en los estudiantes. 

Dentro de las actividades propuestas para realizar y alcanzar los objetivos  de este 

proyecto se encuentran juegos lúdicos, cuentos infantiles, canciones infantiles, 

lectura de textos, fábulas, leyendas que le permitirá al alumno  contextualizar a su  

contexto. Dichas actividades deberán realizarse en la fase de ejecución  del 

Proyecto de Mejoramiento Educativo. 

Con la implementación y desarrollo del manual de actividades a desarrollar con los 

estudiantes  se pretende que los alumnos  alcancen las competencias e indicador 
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de logros establecidos en el Currículo Nacional Base para obtener resultados 

positivos en las actividades propuestas a realizar con los alumnos y alumnas de 

segundo grado primaria.   

Con este Proyecto de Mejoramiento Educativo el profesor de grado trabaja 

directamente con los actores directos tales como: alumnos, padres de familia, 

OPF, director del centro educativo para poder lograr el objetivo del proyecto con la 

ayuda de todos los actores mencionados. Además se podrá minimizar con la 

ayuda de todos los involucrados de este proyecto educativo. 

3.3 Concepto del Proyecto de Mejoramiento Educativo  

Innovar estrategias para la comprensión lectora. 

3.4 Objetivos    

A. Objetivo general. 

Crear lectores capaces de analizar diversos tipos de textos literarios narrativos a 

través de la implementación de estrategias innovadoras. 

B. Objetivos específicos. 

a. Demostrar el interés a través del hábito de la lectura. 

b. Identificar los distintos tipos de lectura que realiza la escuela.  

c. Identificar y enumerar a los personajes o elementos que intervienen 

en la lectura realizada. 

d. Considerar las estrategias de lectura que se puede aplicar a la edad 

cronológica del niño y la niña. 
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3.5 Justificación del proyecto  

Uno de los inconvenientes que se observan con mayor continuidad en las 

escuelas es la falta de comprensión lectora; por lo cual es necesario e 

indispensable crear procedimientos que logren mejorar la práctica docente, 

obteniendo de ese modo una formación  de calidad en cuanto a la comprensión de  

lectura; la cual es importante en la formación educativa del alumno para que logre 

desarrollar su capacidad en el medio productivo y académico; por lo tanto, es de 

gran importancia ya que es la base del conocimiento en todas las áreas,  por 

medio de las cuales el niño adquiere conceptos claros y precisos que le permitirán 

resolver satisfactoriamente situaciones que se le presenten, ya sean académicos o 

de la vida cotidiana.  

La importancia del Proyecto de Mejoramiento Educativo radica en la aplicación de 

la  metodología constructivista que es una metodología donde el estudiante 

construye sus propios aprendizajes través de implementación de estrategias 

innovadoras en la lectura. El estudiante debe desarrollar  habilidades para 

decodificar la palabra escrita por su forma hablada, también es necesario 

desarrollar habilidades para construir el significado que fue depositado en lo 

impreso como es lo escrito, habilidades que son indispensables para la 

comprensión de lectura. 

Como docente de grado debemos de buscar estrategia para facilitar el proceso de 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes para que puede desarrollar sus 

capacidades y al mismo tiempo interpretar la información recibida, que es 

fundamental el pensamiento analítico y crítico, es primordial para la construcción 

del conocimiento; el cual se puede lograr a través de la implementación de 

estrategias lectoras. Con la planeación y ejecución de este Proyecto de 

Mejoramiento Educativo se pretende que los alumnos-as  alcancen el mayor nivel 

de las competencias lectoras de acuerdo a su edad cronológica. 
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El desarrollo de la comprensión lectora merece especial atención en el sistema 

educativo, porque de su adecuado aprendizaje depende el desempeño posterior 

en todas las áreas de educación primaria. Entendiendo que la comprensión lectora 

es el núcleo del proceso lector en el cual interactúan el texto, el contexto y el 

lector, todo un proceso que se pone en juego para favorecer la construcción del 

pensamiento y a su vez la apropiación de procedimientos que puedan ser 

efectivos en la comprensión textual, logrando un progresivo control consciente del 

proceso de comprender. 

 

Con la planeación y ejecución de este Proyecto de Mejoramiento Educativo en el 

centro educativo dirigido a los alumnos de segundo grado primaria lo que se 

pretende que los estudiantes alcancen el mayor nivel de aprendizaje de acuerdo 

con los procesos educativos de su edad, en el manejo de sus habilidades 

comunicativas y lingüísticas; así su expresión oral y escrita será clara, cohesiva y 

coherente con una significación demostrada entre su pensamiento, la realidad, el 

lenguaje en especial la lectura. Por lo cual el pensamiento crítico es clave para la 

construcción del conocimiento, el cual se puede lograr a través de la investigación, 

el análisis y la evaluación de las ideas del otro para luego llegar a ideas propias 

fundamentadas. 
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3.6 Distancia entre el diseño proyectado y el emergente  

 El Proyecto de Mejoramiento Educativo que se realizo  en la Escuela Oficial Rural 

Mixta de la aldea Laguaira, municipio de Livingston, del departamento de Izabal, 

debido a la pandemia del coronavirus del COVID 19, y la suspensión de clases por 

las autoridades educativas las actividades que se tenía planificadas a ejecutar con 

los estudiantes de segundo grado primaria se socializaron a través de una nueva 

estrategia de divulgación establecida por -PADEP- y autorizada por el -MINEDUC- 

y el -STEG- con el fin de poder culminar este proyecto a  través de los medios de 

comunicación local a alcance de la comunidad educativa dicho proyecto se divulgo 

a través de whatsapp. 

3.7 Plan de actividades 

Tabla No. 45 Plan de actividades  

No Actividad Fase inicial Fase de 
planificación 

Fase de ejecución Fase de monitoreo 

 
 

Semana para 
desarrollar 
actividades 

4-5 
de 
novie
mbre 
de 
2019 

11 al 
15 de 
novie
mbre 
de 
2019 

4-
16 
de 
en
ero 
de 
20
20 

6-11 
ener
o de 
2020 

13-
18 
de 
en
ero 
de 
20
20 

20-1 
de 
febre
ro de 
2020 

3-15 
de 
febre
ro de 
2020 

17-
22 
de 
feb
rer
o 
de 
20
20 

24-7 
de 
marz
o de 
2020 

1-
16 
de 
abr
il 
de 
20
20 

20-
30 
de 
abr
il 
de 
20
20 

13 de 
ener
o al 
22 de 
abril 
de 
2020 

2 
marz
o al 
22 de 
abril 
de 
2020 

2 de 
marz
o al 
22 de 
abril  
De 
2020 

1 Presentación de 
solicitud al 
supervisor 
educativo. 

              

2 Presentación del 
PME al director. 
 

              

3 Reunión con 
padres de 
familia. 
 

              

4 Ordenar los 
libros que 
cuenta el centro 
educativo 
 

              

5 Lectura de 
cuentos 
infantiles 
 

              

6 Organizar 
concurso de 
lectura 
 

              

7 Lectura diaria 
antes de iniciar 
las clases 

              

8 Lectura de 
cuentos 
infantiles 
 

              

9 Concurso de 
lectura  
 

              



117  

 

 

10  Elaboración de 
antología  

              
 

11 Juego de 
memoria  
 

              

12 Revisión al 
cumplimiento de 
las actividades 
planificas del 
PME  

              

13 Revisión de 
logros 
alcanzados del 
PME 

              

14 Presentación de 
resultados a 
padres de 
familia de PME 

              

Fuente: elaboración propia 

 

3.7.1 Fases del proyecto 

A. Fase de inicio    

Tabla No. 46 Fase de inicio 

No  Actividad Tareas Sub tares Cronograma Responsable 

1 Presentación 

del Proyecto de 

Mejoramiento al 

director del 

establecimiento 

Presentación de 

la Solicitud al 

supervisor  

 

Elaboración de 

la solicitud  

Entrevista con el 
director 
Escanear la 
solicitud de 
autorización  

 4 al 5 de 

noviembre de 

2019 

Estudiante 

maestro de 

PADEP/D. 

2 Presentación 

del PME al 

director del 

centro educativo  

Presentación de 

solicitud al 

director 

Coordinar con la 

presentación 

11 al 16 de 

noviembre de 

2019 

Estudiante 

maestro de 

PADEP/D 

3 Reunión con 

padres de 

familia 

Elaboración de 

notas 

Distribución de 

notas  

 6 al 16 de 

enero de 2020 

Estudiante 

maestro de 

PADEP/D 

Fuente: elaboración propia 

a. Presentación del Proyecto a la Directora 

(6 al 16 de enero de 2020) 

El día cuatro se programo una reunión  con padres de familia y directora de la 

Escuela Oficial Rural Mixta de aldea Laguaira, el Profesor César Roberto Acal Cuz 

y la profesora Delia Acal Chocoj de Caal  en el aula de segundo primaria de dicho 

centro educativo con el objetivo de socializar las fases del proyecto de 
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mejoramiento educativo de la importancia de la lectura en el proceso académico 

de los alumnos antes, durante y después de la lectura. 

Imagen No. 4 Presentación del PME a los padres de familia 

 

 

Fuente: fotografía propia 

 

Imagen No. 5 Carta de solicitud al supervisor educativo  

 

Fuente: fotografía propia  

 

Imagen No. 6 Acta de inicio del PME 
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Fuente: fotografía propia      



121  

 

 

B. Fase de planificación  

Tabla No. 47 Fase de planificación  

No  Actividad Tareas Sub tares Cronograma Responsable 

1 Ordenar los 
libros que 
cuenta el 
centro 
educativo  

Elaborar un 

diagnostico 

 Clasificar los 
libros  

 6 al 11 de 

enero de 2020 

Estudiante 

maestro de 

PADEP/D. 

2 Lectura de 

cuentos 

infantiles 

Preparar 

carteles  

Colocar el 

material en el 

aula 

13 al 18 de 

enero de 2020 

Estudiante 

maestro de 

PADEP/D 

3 Organizar 

concurso de 

lectura 

Gestionar 

premios  

Invitar a los 

alumnos al 

concurso 

20 al 1 de 

febrero  

Estudiante 

maestro de 

PADEP/D 

Fuente: elaboración propia 

En esta fase se planifico como se va a realizar el proyecto de mejoramiento 

educativo,  Organizando  actividades innovadoras posteriormente utilizarlo en su 

debida fase. 

 

Imagen No. 7 Planificación de las actividades 

 

 Fuente: fotografia  propia  
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Imagen No. 8 Elaboracion de material 

 

 Fuente: fotografía  propia  

C. Fase de ejecución   

Tabla No. 48 Fase de ejecución 

No  Actividad Tareas Sub tares Cronograma Responsable 

1 Ordenar los 
libros que 
cuenta el 
centro 
educativo 

Organizar 

grupos de 

trabajo 

 Elaborar un 
rincón de lectura  

3 al 15 de 

febrero de 2020 

Estudiante 

maestro de 

PADEP/D. 

2 Lectura de 

cuentos 

infantiles  

Elabora lista de 

cotejo 

Preparación de 

informe final de 

resultados 

obtenidos del 

concurso 

17 al 22 de 

febrero  de 2020 

Estudiante 

maestro de 

PADEP/D 

3 Lectura de 

textos 

literarios  

narrativos  

Elaboración  de 

materiales 

didácticos  

Evaluar los 

resultados 

obtenidos  

24 al 7 de 

marzo de 2020 

Estudiante 

maestro de 

PADEP/D 

Fuente: elaboración propia 
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En esta fase se planificaron varias actividades a realizar con los estudiantes de 

segundo grado primario de acuerdo al cronograma de actividades por motivo de la 

pandemia del COVID-19 se suspendieron las clases, por esa razón las actividades 

del Proyecto de Mejoramiento Educativo con los alumnos y alumnas se 

compartieron con la comunidad educativa a través de un vídeo que lo compartí a 

través de whatsapp.                         

Imagen No. 9 Divulgación del PME  

 

Fuente: fotografía propia  

 

Imagen No. 10 Comentario del PME 

 

Fuente: elaboración propia 
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D. Fase de monitoreo  

Tabla No. 49 Fase de monitoreo 

No  Actividad Tareas Sub tares Cronograma Responsable 

1 Revisión al 
cumplimiento 
de las 
actividades 
planificas del 
PME 

Consultar el 

cronograma de 

actividades  

 Entrevistar los 
actores directos  

13 de enero  al 

22 de abril  de 

2020 

 Maestro  

estudiante de 

PADEP/D 

2 Revisión de 

logros 

alcanzados 

del PME 

Socializar   los 

avances con la 

directora de los 

logros 

alcanzados 

Coordinar con la 

directora un 

espacio para 

informar los 

logros del PME 

 2 de marzo  al 

22 de abril   de 

2020 

Maestro  

estudiante de 

PADEP/D 

3 Presentación 

de resultados 

a padres de 

familia de 

PME 

Convocar a 

padres de 

familia  

 

Elaborar 

invitación de la 

presentación de 

resultados  

 2 de marzo  al 

22 de abril   de 

2020 

Maestro  

estudiante de 

PADEP/D 

Fuente: elaboración propia 

 

Consiste  en analizar el avance del proyecto, y así proponer acciones oportunas 

para el cumplimiento de los objetivos trazados con anterioridad. Por lo 

anteriormente descrito, se desarrolla el plan de monitoreo para el proyecto de 

mejoramiento educativo que se ejecuta en el establecimiento descrito en la parte 

informativa. En esta fase participó el asesor, coordinadora de sede, coordinador 

departamental de -PADEP- y el estudiante proyectista utilizando las llamadas 

telefónicas, whatsapp y videollamadas.  
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Imagen No. 11  Comunicación con el asesor  

 

Fuente: fotografía propia  

 

Imagen No. 12  Llamadas del asesor   

 

Fuente: fotografía propia  
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E. Fase de evaluación  

Consiste en la determinación de los efectos y los impactos esperados e 

inesperados del Proyecto de Mejoramiento Educativo. La evaluación es un 

proceso que tiene por objeto determinar en qué medida se han logrado los 

objetivos previamente establecidos.  

Tabla No. 50 Fase de  evaluación 

Matriz de monitoreo y evaluación del Proyecto de Mejoramiento Educativo 
 
Indicadores Monitoreo Evaluación Impacto 
El 70% de los 
estudiantes de 
segundo primaria no 
tienen el hábito de la 
lectura. 

Verificar el 
cumplimiento de 
la lectura diaria 
de los 
estudiantes en el 
salón de clase.  

Lista de cotejo 
para comprobar 
los resultados 
adquiridos. 

Lograr que los 
estudiantes 
aprendan a 
comprender lo 
que leen. 

El 80% de los 
estudiantes de 
segundo grado primaria 
no entienden lo que 
leen. 

Informar sobre el 
proceso de 
lectura en los 
estudiantes y al 
mismo tiempo 
Dar información 
sobre el 
cumplimiento de 
la del 
cronograma.  

Lista de cotejo  
Hojas de trabajo  

Trabajar en 
equipo con los 
actores directos 
para obtener 
resultados 
satisfactorios. 

El 60% de los 
estudiantes de 
segundo grado  
primaria  logran 
alcanzar leer la 
cantidad de palabras 
por minuto. 

Verificar cambios 
significativos en 
los estudiantes 
en la realización 
de actividades 
asignada por el 
docente  

Leer cuentos 
infantiles 
Leer lecturas. 
Canciones 
infantiles  

Aprender a leer 
en grupo para 
vencer el miedo. 
Aprender a 
identificar los 
personajes de 
cada lectura. 

El 40% de los 
estudiantes de 
segundo primaria no 
logran responder las 
interrogantes de cada 
lectura. 

Cumplir con 
todos las 
actividades 
planificadas para 
poder verificar los 
resultados 
satisfactorios. 

Realizar 
concursos de 
lectura entre 
compañeros de 
clase. 

Los demás 
grados quieren 
formar parte del 
Proyecto de 
Mejoramiento 
Educativo para 
adquirir nuevos 
conocimientos. 

Fuente: elaboración propia 
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Imagen No. 13 Listado de cotejo  

Fuente: elaboración propia 

 

F. Fase del cierre del proyecto 

Tabla No. 51  Plan de divulgación 

No. Actividad Fecha Responsable 
1 Elaboración y 

entrega  de solicitud 
a la directora del 
plantel para la 
grabación de video 
de divulgación del 
proyecto de 
mejoramiento 
educativo  
 

10 de mayo de 2020 Estudiante maestro 
de PADEP/D 

2 Grabación del video 
de divulgación  

30 de mayo de 2020 Estudiante maestro 
de PADEP/D 

3 Grabación de video 
con una de las 
estrategias de 
lectura  
 

1 de junio de 2020 Estudiante maestro 
de PADEP/D 

4 Divulgación de 
video en whatsApp 
 

10 de junio de 2020 Estudiante maestro 
de PADEP/D 

5 Capturas del video 
de divulgación  
 

11 de junio de 2020 Estudiante maestro 
de PADEP/D 

Fuente: elaboración propia 
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Imagen No. 14 Presentación de PME utilizando redes sociales 

 

Fuente: fotografía propia  

 

 

Imagen No. 15 Presentación de cuento con números mayas  

 

Fuente: fotografía  propia 
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Imagen No. 16 Divulgación del PME 

 

Fuente: fotografía  propia  

 

Imagen No. 17 Evidencias de comentario sobre el PME 

 

Fuente: fotografía  propia 
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Imagen No. 18 Socialización de la guía con los alumnos 

 

 Fuente: fotografía propia  

 

 

Imagen No. 19 Socializando la guía  con madre de familia  

 

Fuente: fotografía  propia  
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Imagen No. 20 Entrega de guía a estudiante  

 

Fuente: fotografía propia  

 

 

Imagen No. 21 Entrega de  guía  

 

Fuente: fotografía propia  
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En la fase de cierre del proyecto de mejoramiento educativo se logró alcanzar los 

objetivos trazados de dicho proyecto a pesar de no llevar a cabo el proceso de la 

fase de divulgación de forma presencialmente por motivo de la pandemia del 

COVID-19 que está afectando nuestro país y a nivel internacional, por esa razón 

se tuvo que buscar estrategias para desarrollar la fase y ejecutarla por medio de 

un video de su divulgación donde se presentaba el nombre del proyecto y fases 

que no se pudieron ejecutar. 

Entre  el desarrollo de la presentación del proyecto de mejoramiento educativo del 

video de divulgación y sus actividades que no se pudo ejecutar por la suspensión 

de clases por la pandemia, tuve la iniciativa de desarrollar a través de forma virtual 

actividad plasmado en la fase de ejecución que  era la lectura de cuentos infantiles 

se realizó de forma creativa y contextualizado al entorno de la comunidad 

educativa utilizando material del contexto de los alumnos-as. 

Posteriormente se compartió el video en las redes sociales a través de whatsApp 

obtuve  comentarios positivos y felicitaciones de madres de familia de mis 

estudiantes, personas de la comunidad y supervisor educativo de distrito de 

Livingston,  el proceso de divulgación del video se logró alcanzar los resultados 

propuestos para su finalización del proyecto de mejoramiento educativo. 

Se logró concluir el proyecto educativo que tuve una aceptación de 90% de los 

padres de familia y personas de la comunidad en su ejecución de igual forma el 

proyecto optimizo los niveles de aprendizaje de los alumnos y alumnas de 

segundo primaria.  

Dicho proyecto cuenta con su plan de sostenibilidad que servirá para darle vida el 

proyecto de mejoramiento educativo año con año con mis estudiantes que estén a 

mi cargo. 
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Imagen No. 22 Acta de cierre del PME 
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Fuente: fotografía propia  
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Guía de estrategias para la comprensión lectora del Ciclo de Educación 
Fundamental -CEF- 

Imagen No. 23 Portada                                                                                                                                                

                                                                                                 Imagen No. 24 Presentación 

  

               

Fuente: fotografía propia                                                 fuente: fotografía propia 

  

Imagen No. 25 Índice                                                                                                                 

                                                                           Imagen No. 26 Lectura de texto 

                                 

          
Fuente: fotografía  propia                                                            Fuente: fotografía  propia  
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Imagen No. 27 Lectura de comprensión                                                                                               

                                                                                               Imagen No. 28 Lectura de fabula 

                                                           

                

Fuente: fotografía propia  Fuente: fotografía propia  

  

Imagen No. 29 Comprensión de lectura                                                                                                                       

                                                                                          Imagen No. 30 Actividad lúdica                                                

       

                      

Fuente: fotografía propia   Fuente: fotografía propia  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Al revisar los indicadores educativos del centro educativo seleccionado se 

encontró un alto índice de repitencia, sobreedad, deserción escolar en el primer 

ciclo escolar, especialmente en el área de Matemáticas y Comunicación y 

Lenguaje que tiene los niveles bajos de resultados. Dentro de los  factores que 

afectan el rendimiento de los estudiantes son: falta de recursos económicos, 

migración, lo cual afecta el desarrollo integral  de los alumnos y alumnas durante 

su formación académica provocando bajo rendimiento escolar, dificultad en la 

comprensión de lectura, vocabulario pobre, desinterés en las actividades a 

desarrollar.   

El contexto de la comunidad es 100% de la población estudiantil son maya q’eqchi’  

que todos los alumnos practican su idioma materno ya sea en el interior y exterior 

del centro educativo, el centro educativo está registrada en -SIRE- en modalidad 

monolingüe a pesar de que la población estudiantil son mayas. En  cuanto a la 

indumentaria   de las niñas un 65% utilizan  su traje regional  debida a altos 

precios a cada traje, debido a la falta de recurso económicos de cada familia. 

Analizando la situación del centro educativo se procedió a elaborar la matriz DAFO 

en donde se determinaron las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

del centro educativo posterior  se elaboró la técnica MINI-MAX posteriormente fue 

posible trabajar las vinculaciones estratégicas, líneas de acción con sus posibles 

proyectos a desarrollar en el mapa de solución previo a diseñar el proyecto de 

mejoramiento educativo en el entorno seleccionado. 

Tomando como base la primera línea de acción es: Implementación de estrategias 

que fortalezcan la práctica de lectoescritura con los estudiantes de primer ciclo en 



138  

 

 

el área de comunicación y lenguaje. El cual da como resultado de cincos posibles 

proyectos: 1. Orientar a los padres de familia sobre la importancia de la lectura en 

el centro educativo y en el seno familiar; 2. Implementación de estrategias de la 

lectoescritura en el área de comunicación y lenguaje; 3. Organizar comisión de 

lectura para gestionar materiales didácticos ante las autoridades educativas; 4. 

Capacitar a los docentes sobre el tema de la lectura; 5. Elaboración de guías de 

actividades de lectura. 

Eligiendo el  proyecto a diseñar para resolver las Dificultades en la Comprensión 

de lectura, llevando a cabo el Proyecto de Mejoramiento Educativo, en el entorno 

de comunicación y lenguaje con los alumnos de primer ciclo  primaria a la vez se 

diseña una guía de actividades de lectura  para segundo  grado de Primaria, como 

recurso indispensable para desarrollar las actividades de  comprensión de lectura 

en los alumnos-as.  

Para ejecutar el proyecto de mejoramiento educativo se realizó un plan de 

actividades con sus respectivas fases de ejecución  donde requiere la 

participación de los actores directos de la comunidad educativa. Dichas 

actividades desarrolladas con los estudiantes de segundo primaria,  despertó el 

interés de los niños y niñas por las lecturas de textos cortos, fabulas, cuentos 

infantiles contextualizada y mejorando su habilidad de competencia lectora y 

comprensión de la misma. Actualmente los alumnos tienen mejor idea, interés, y 

concentración de lo que lean y posteriormente intercambian información y 

conocimientos con sus compañeros de clases. 

Con este  proyecto de Mejoramiento Educativo se logró reducir el índice de 

repitencia y deserción en los estudiantes de primer ciclo con un porcentaje 

elevado  de promoción de alumnos que logran alcanzar la competencia de la 

lectura. Este proyecto dio resultado satisfactorio producto del proyecto educativo 

que fue diseñado por el autor de esta tesis de graduación. A través de esta 

estrategia de comprensión lectora  los alumnos y alumnas mejoraron su velocidad 

lectora y  aprendieron a identificar la idea principal del texto. 
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CONCLUSIONES 

 

1. La importancia de la lectura en los niños-as es fundamental para su desarrollo 

intelectual en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Así mismo les ayuda a 

mejorar su escritura y la pronunciación de las palabras correctamente. 

 

2. La práctica de  lectura que se realiza diariamente dentro del aula con los 

alumnos y alumnas, les ayuda a fortalecer la interpretación de los diversos 

tipos de lecturas que ellos leen, y así mismo integrando el aprendizaje 

significativo en ellos mismos.  

 

3. La aplicación del hábito de la lectura en los niños y niñas, ayuda a que ellos 

identifiquen a los protagonistas principales que participan en cada lectura 

realizada. 

 

4. El  interés de los estudiantes  por la lectura depende de la importancia que le 

dé el docente y depende de las estrategias que utiliza, la lectura es  

fundamental en la formación integral del alumno, al mismo tiempo enriquecen 

sus conocimientos para mejorar su capacidad lectora de acuerdo a la edad del 

niño para que pueda tener una mejor velocidad en la lectura. 
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PLAN DE SOSTENIBILIDAD 

Plan  de sostenibilidad del PME: en los estudiantes de segundo grado primaria de 
la EORM aldea Laguaira, municipio de Livingston, departamento de Izabal. 

Tabla No. 52 Plan de sostenibilidad  

No.   

Tipo de 
sostenibilidad 

 

Objetivos 

 

Actividades de 
sostenibilidad 

 

Cronograma 

 

Responsables 

 

1 

 

Sostenibilidad 
financiera 

 Mantener firme  
la posibilidad 
financiera del 
Proyecto de 
Mejoramiento 
Educativo. 

Coordinar el 
seguimiento de 
las actividades a 
realizar con las 
autoridades 
educativas.  

Municipalidad, 
ONG. 

Del 1 febrero al 
30 de marzo de 
2020 

Estudiante 

Maestro 

 PADEP/D 

 

2 

 

Sostenibilidad 
ambiental 

Mejorar las 
condiciones de 
los indicadores 
del centro 
educativo sin 
perjudicar el 
medio ambiente.  

Utilizar recursos 
del entorno 
educativo 

Utilizando 
material de 
reciclaje 

1 de abril al 31 
de mayo de 2020 

Estudiante 

Maestro 

 PADEP/D 

Alumnos  

 

3 

 

Sostenibilidad 
tecnológica 

Utilizar en el 
Proyecto 
Educativo 
tecnologías 
acorde a los 
usuarios locales. 

Entregar copia 
de archivo digital 
a la directora del 
centro educativo 
del Proyecto 
Educativo. 

 

11 al 25 de abril 
de 2020 

Estudiante 

Maestro 

 PADEP/D 

Alumnos 

Padres de familia  

 

4 

 

Sostenibilidad 
social y 
cultural 

Formar a los 
diferentes 
actores del PME 
con la finalidad 
de brindar una 
educación de 
eficacia. 

Capacitar a 
maestros sobre 
la importancia de 
la lectura para 
darle continuidad 
al proyecto  

20 al 25 de abril 
de 2020 

Estudiante 

Maestro 

 PADEP/D 

Directora de la 
escuela  

Supervisor  

Fuente: elaboración propia 
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ANEXO 

 

 

  

Licenciatura en Educación Primaria Intercultural con énfasis en 

Educación Bilingüe 

 

Escuela Oficial Rural Mixta  

Aldea Laguaira, municipio de Livingston, departamento de Izabal 

 

Guía de estrategias para la comprensión lectora del Ciclo de 

Educación Fundamental -CEF- 

 

http://cnbguatemala.org/images/7/7b/Nuestro_idioma_en_la_escuela_-_Q%27eqchi%27_p%2893%29.png 

 

César Roberto Acal Cuz 

 

Livingston, Izabal,  junio de 2020 

 

http://cnbguatemala.org/images/7/7b/Nuestro_idioma_en_la_escuela_-_Q%27eqchi%27_p%2893%29.png
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Guía de estrategias para la comprensión lectora del Ciclo de 
Educación Fundamental -CEF- 

 

https://www.freepik.es/vector-premium/ninos-felices-dibujos-animados-leyendo-libro_2762649.htm 

 

 

 

  

“La lectura no le da al hombre sabiduría; le da conocimientos” 

William Somerset  

 

 

 

 

 

https://www.freepik.es/vector-premium/ninos-felices-dibujos-animados-leyendo-libro_2762649.htm
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Objetivos específicos 

 Despertar el interés del hábito de lectura y comprensión lectora. 

 Crear lectores capaces de analizar un texto. 

 Fortalecer la velocidad lectora. 
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Presentación 

En la Escuela Oficial Rural Mixta, aldea Laguaira, del municipio de Livingston, 

departamento de Izabal, se ha fomentado siempre la lectura diaria de treinta 

minutos diarios establecido por el Ministerio de Educación creó el Programa 

Nacional de Lectura “Leamos juntos” con el propósito de desarrollar las 

competencias lectoras en la niñez, juventud y comunidad educativa. Mediante el 

acuerdo ministerial No. 0035-2013 publicado en el diario oficial, establece la 

lectura es fundamental  en la formación integral de los estudiantes para que 

puedan desenvolverse en la sociedad.  

Dentro del proyecto de mejoramiento educativo que realice, como producto 

indispensable elabore una guía de estrategias para la comprensión lectora del 

Ciclo de Educación Fundamental -CEF- en los alumnos-as  de segundo  primaria  

del centro educativo, el cual se involucro a toda la comunidad educativa para 

poder realizar las actividades planificadas para mejorar el  proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

Esta guía es parte del esfuerzo por mejorar la lectura y su comprensión con el 

Programa Educativo específico del Ministerio de Educación para alcanzar los 

estándares educativos establecidos en el Currículum Nacional Base para este 

ciclo y obtener mejores resultados en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

La guía de comprensión de lectura contiene 15 lectura que fueron seleccionadas 

en el grado que cursan los estudiantes, de acuerdo al grado cada lectura contiene 

su cuestionario pare verificar  resultados de comprensión de lectura a cada 

alumno. 
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La casita 

En lo alto de la montaña hay una casita blanca de tejas; tiene al frente un camino 

de piedras y una palmera verde. Si llegamos al jardín, por las ventanas podremos 

ver: una sala, un comedor, una cocina y un dormitorio con tres camitas. Todo está 

muy limpiecito, muy bien acomodado. 

Comprensión de lectura 

Instrucciones: Rellena el círculo que contenga la respuesta correcta. 

1- La casita que está en la montaña es: 

  Verde    Blanca     Azul  

2- Las tejas de la casa son: 

  Rojo     Azul    Blanca  

3- El camino de piedras está:  

  Atrás     Al frente     A un lado  

4- En el dormitorio hay: 

   Camitas   Dos camitas    Ninguna  

5- En la casita todo está:  

  Muy sucio            Muy desordenado          Muy limpio   
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El leopardo 

Esta especie puede ser encontrada en el este y sur del continente asiático y 

africano. Estos miden de 91 a 165 cm de longitud, sumándole su larga cola que 

mide entre 58 y 110 cm. Su peso oscila entre 30 y 91 kilos para los machos y 23 a 

60 kg en el caso de las hembras. Su expectativa de vida es de 20 años. 

Los leopardos prefieren cazar de noche y dormir durante el caluroso día sobre 

vegetaciones, en cuevas de otros animales o en ramas fuertes a lo alto de los 

árboles. Sus sentidos de la vista y oído son sin duda, sus mejores herramientas 

para realizar sus capturas. 

Su gran fuerza les permite derribar a otros animales diez veces más pesados que 

ellos. Poseen también la gran habilidad de saltar hasta seis metros para alcanzar 

a sus víctimas. 

Instrucciones: después de haber leído el texto responder las siguientes 
preguntas. 

¿Donde viven?_____________________________________________________ 

 

¿Cuándo cazan?_________________________________________________ 

 

¿Cuánto tiempo pueden vivir?______________________________________ 

 

¿Qué velocidad pueden alcanzar?____________________________________ 

 

¿Qué mas sabes de ellos?__________________________________________  
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El rancho de chela 

Chela va de visita a su rancho.   

Pasea en la lancha de Nacho,  

porque choco su coche.  

Lleva en su mochila un regalo  

para Chema, Chuy tiene leche  

para hacer chocolate caliente.  

Chucho invita a caminar a Chela  

de noche para comer churros con chocolate. 

 

https://www.google.com/search?q=lectura+de+rancho+de+chela  

Comprensión de lectura  

Instrucciones: después de haber leído el texto subraya la respuesta correcta. 

1- ¿Quien está de visita al rancho?  

a) Chela b) Manuel  c) Susi 

2- ¿Que tiene Chuy para hacer Chocolate? 

a) Café  b) Leche   c) Azúcar  

3- ¿Quién invito a caminar a Chela? 

a) Chuy  b) Chucho  c) Nacho  

4- Colorea lo que se pasea chela.  

 

 

 

  

https://www.google.com/search?q=lectura+de+rancho+de+chela
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Los amigos de Cuca 

Cuca prepara comida y espera a sus amigos. Camila usa copete y Carlos ríe 

contento,  Carmen lee la carta mientras prepara la sopa, Paco se ríe y pica las 

papas. Carmen se pone la camiseta y espanta las moscas, Paco se pone se  saco 

y corre con el perro, Marcos toca el piano y todos la pasan bien. 

Comprensión de lectura 

Instrucciones: subraya la respuesta correcta  

1. ¿Quién pica las papas? 

a) Paco      b) Memo  c) Susi 

 

2. ¿Qué usa Camila?  

a) Camiseta       b) Copete  c) Saco   

  

3. ¿Quién toca el piano? 

a) Marcos          b) Carlos  c) Juan  

 

4. ¿Quién prepara la sopa? 

a) Marcos          b) Carlos  c) Carmen  
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Lectura de expresión de opinión 

Andrés y Juan  son hermanos. A Andrés de le gusta los deportes y no le gusta 

estar sin hacer nada por mucho tiempo. A Juan le justa le justa leer y trabajar en la 

computadora, no le importa estar sentado sin moverse durante mucho tiempo. A 

los dos hermanos les gusta cocinar; son unos cocineros excelentes. 

Después de leer el texto realiza lo que se te solicita. 

 

Semejanzas Diferencias 

 

  

 

 

  

 

 

 

  

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



153  

 

 

La gallina de los huevos de oro 

Un hombre paseaba por el bosque y se encontró una hermosa gallina. Se la llevó 

a su casa. Al siguiente día, vio que la gallina había puesto un huevo de oro. La 

estuvo observando. Se dio cuenta que todos los días ponía un huevo de oro. El 

hombre creyó que dentro del estómago  de la gallina había mucho oro. Pensó: si 

la mato le podre sacar todo el oro y seré rico. Y así lo hizo. Al abrirla, vio que era 

igual a las demás gallinas. Resulta que la gallina ponía huevos de oro, pero ella no 

era de oro. 

El hombre de se quedó sin la gallina y sin los huevos de oro. Hay que ser 

agradecidos con lo que tenemos. Por querer tener más, nos podemos quedar sin 

nada. 

Secuencia de eventos 

Al principio 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

Luego: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

Después: 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________________ 

Al final: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
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Que es una estrella 

Una estrella es en realidad una enorme bola de gas muy caliente y brillante. 

Produce su propia luz y energía, las haya de muchos tamaños y colores. Nuestro 

sol es una estrella amarillenta, las estrellas que son más pequeñas que el son 

rojizas y las que son más grandes que él, son azules, no se encuentran solitas, 

forman parte de enormes colecciones de estrellas, polvo y gas llamadas galaxias.   

  

Describir las características del texto. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las 
estrellas 
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El gallo y la joya 

En la granja, un gallo muy hambriento escarbaba la tierra buscando algo de comer 

para él y las gallinas con las que compartía su gallinero, cuando descubrió un 

diamante que la esposa del granjero había perdido. 

— ¡Qué desilusión! —Dijo el gallo—. Sin duda eres una prenda muy costosa y 

quien te perdió daría mucho por encontrarte. Pero yo prefiero un solo grano de 

maíz o de trigo antes que todas las joyas del mundo. 

 

https://arbolabc.nyc3.cdn.digitaloceanspaces.com/Cuentos_Infantiles/fabulas/images/gallo_y_la_jo
ya.png 

 

 

Actividad 

Escribe la moraleja de la fabula: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 

 

 

https://arbolabc.nyc3.cdn.digitaloceanspaces.com/Cuentos_Infantiles/fabulas/images/gallo_y_la_joya.png
https://arbolabc.nyc3.cdn.digitaloceanspaces.com/Cuentos_Infantiles/fabulas/images/gallo_y_la_joya.png
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El león y el ratón 

En un día muy soleado, dormía plácidamente un león cuando un pequeño ratón 

pasó por su lado y lo despertó. Iracundo, el león tomó al ratón con sus enormes 

garras y cuando estaba a punto de aplastarlo, escuchó al ratoncito decirle:  

—Déjame ir, puede que algún día llegues a necesitarme. 

Fue tanta la risa que estas palabras le causaron, que el león decidió soltarlo.  

Al cabo de unas pocas horas, el león quedó atrapado en las redes de unos 

cazadores. El ratón, fiel a su promesa, acudió en su ayuda. Sin tiempo que perder, 

comenzó a morder la red hasta dejar al león en libertad.  

El león agradeció al ratón por haberlo salvado y desde ese día comprendió que 

todos los seres son importantes.  

Moraleja: No menosprecies a los demás, todos tenemos las cualidades que nos 

hacen muy especiales. 

Actividad 

Dibujar y pintar los personajes principales del texto.  
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La granja 

Vivo en la granja, Tenemos una vaca, mi abuelo ordeña la vaca. Con su leche 

hace queso. También camino por la granja. Tenemos un caballo. Mi papá lo 

monta. Corre por la granja. 

Tenemos gallinas, las gallinas ponen huevos. Recojo los huevos y se los doy a 

mamá. Me gusta vivir en la granja 

Instrucciones: responde las siguientes preguntas. 

1.  ¿En qué se parecen estos tres 

animales?__________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

2. ¿Tienen iguales las 

orejas?____________________________________________________________

______________________________________________________________ 

3. ¿Cuántas patas tienen? 

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

4. ¿En qué son diferentes? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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El niño y el  mar 

Yo vivo en un pueblecito pequeño en la montaña, lejos de la costa, y solo puedo 

disfrutar del mar un mes al año durante el verano en un piso alquilado por mis 

padres en una hermosa playa. Siempre que vamos a la playa, siento una intensa 

emoción: la fina arena y las olas del mar son el paraíso soñado por mí.  

 Lo primero que hago, si está la marea baja, es buscar cangrejos en las charcas 

entre las rocas. Luego con mi cubo y mi pala construyo puentes y castillos de 

arena que sean capaces de resistir el ataque de las olas del mar. Pero cuando 

sube la marea y mi fortaleza es derribada, me introduzco en el mar a pelear contra 

las olas que son las armas del gigante malvado.  

Al final de la tarde me retiro agotado pero no me rindo, pues aguardo con ansia la 

llegada de un nuevo día para volver a levantar un castillo más grande y más sólido 

que resista la fuerza del gigante invencible. 

Responde las siguientes preguntas. 

1. ¿Dónde vive el niño?_____________________________ 
 

2. ¿Cuánto tiempo pasa en la playa? ___________________ 
 

3. ¿Cuál es el paraíso del niño? _______________________ 
 

4. ¿Qué lleva el niño a la playa?______________________ 
 

5. Que es lo primero que hace en la 
playa?______________________________ 
 

6. ¿Para que construye castillos de 
arena?________________________________ 
 

7. ¿Quién destruye sus castillos?_____________________ 
 

8. ¿Quién es el gigante malvado?______________________ 
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Los hombres sí lloran 

Horacio estaba triste y su mamá que lo conoce muy bien, le pregunto por qué. 

Horacio le contó que los niños de la escuela se habían burlado de él. Cuando salió 

al recreo, se tropezó, se cayó y se golpeó las rodillas, le dolió mucho y lloró. 

Aunque trató de contener las lágrimas no pudo. Eran tantas que se le salieron. 

Su mamá le preguntó qué le dijeron los niños que lo hicieron sentir tan mal. Él le 

contó que le decían: “llorón, llorón”, los hombres no lloran. Horacio le dice a su 

mamá que no entiende por qué las personas dicen eso. Lo dice su papá, sus 

compañeros su hermano mayor, su abuelita. 

La mamá lo sentó en sus piernas y le dijo que eso no era verdad, le explicó que el 

dolor y el llanto no son solo sentimientos de las mujeres, porque un golpe o una 

caída duele igual sin importar si eres hombre o mujer. También le dijo que los 

hombres que los hombres pueden llorar de alegría o de tristeza o cuando les duele 

la pancita porque están enfermos. 

Horacio abrazó muy fuerte a su mamá y le dijo: “gracias mamá por explicarme 

esto”. Ella le dio un beso en la frente y le respondió: “gracias a ti por confiar en mí 

y contarme lo que te pasa. Horacio salió de la casa muy contento y mientras 

caminaba pensaba: “me gusta ser un niño y saber que si puedo llorar. 

Responde las siguientes preguntas: 

1. ¿Te gustó esta historia? ¿Por qué? __________________________________ 

2. ¿Qué aprendiste con esta historia?___________________________________ 

3. ¿Cómo se sintió Horacio cuando los niños se burlaron de él._______________ 

4. ¿Cómo se sintió Horacio cuando abrazó a su mamá y le dio las gracias?_____ 

5. ¿Si Horacio ve a un niño en la escuela que está llorando ¿Qué crees que le 
dirá? _____________________________________ 
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El mundo de Alfonsina 

Alfonsina era una joven inquieta y estudiosa. Siempre deseaba aprender, muchas 

veces la madrugaba la sorprendía estudiando, no estudiaba para obtener notas 

excelentes, ni para ser admirada; en verdad disfrutaba aprendiendo. Cada vez que 

abría las páginas de un libro sentía que, al mismo tiempo, se abría un nuevo 

espacio para ella. 

¡Qué place leer! ¡Qué placer comprender la naturaleza y sus misterios! ¡Qué 

maravilla comprender mejor a las personas! ¡Entender mejor la magia de los 

números! ¡Comprender otras formas de vida! ¡Comprender otras formas de vida! 

¡Conocer la historia de su pueblo! Novelas, cuentos, fabulas, poemas, historia. 

Matemáticas, ciencias, todo desfilaba ante Alfonsina y ante su mente maravillada. 

Una tarde en que Alfonsina leía bajo la sombra de una jacaranda, Pascualito, su 

compañero de clase se acerco y se interesó por la forma de ser de Alfonsina. Así 

le dijo: ¿Por qué tanto esfuerzo, Alfonsina? ¿No te aburres de leer tanto, no te 

cansas? Explícame ¿para que lees tanto? ¿Sabes una cosa, Pascualito? 

Respondió Alfonsina. Yo disfruto haciendo lo que hago. Pero además, tengo en mi 

corazón la certeza de que sin importar a lo que me dedique, todo lo que aprendo 

leyendo me va servir. Es más, no solo me servirá a mí; servirá a nuestra 

comunidad, al país y al mundo.   
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Actividad  

Con base a la lectura, marca con una X dentro del círculo, la respuesta correcta. 

1. Alfonsina lee mucho porque. 

   La obligan    Se aburre               Lo disfruta  

2. Según Alfonsina, la lectura nos ayuda a. 

   No hacer oficio    Jugar     Aprender  

3. El personaje secundario en la lectura es. 

  Pascual     El libro     Alfonsina  
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El mapache que se disfrazó de gato. 

El mapache quedó asombrado cuando las personas construyeron casas cerca de 

su madriguera. Lo primero que se le ocurrió fue marcharse lejos. Caminar no le 

haría daño, pensó. Pero su refugio era cálido. Había comida cerca y hasta un 

manantial. ¿Por qué se iba a ir? 

Ya estaba acostumbrándose al bullicio de la gente, cuando vino la destrucción. Un 

enorme tractor arrancó su madriguera de golpe. El mapache apenas pudo salvar 

la vida. Corrió hasta llegar al bosque. Vio al tractor tragarse la floresta. 

El mapache encontró otro refugio cercano. No tan confortable como el anterior, 

aunque seguro. El problema era la comida. Era muy escasa. Tuvo que acercarse a 

las casas. Pero al ser visto por la gente, esta se asusto mucho. Le echaron los 

perros y debió esconderse. Pero el hambre era feroz. Entonces se disfrazó de 

gato volvió a acercarse. Hasta decía miau. Y consiguió comida. 

Después de leer. 

Responde. 

Pinta el cuadro de la respuesta que consideres correcta. 

1. ¿Por qué el mapache no quería dejar su refugio? 

 Tenía muchos años viviendo ahí. 

 Ahí tenía todo lo que necesitaba para vivir.  

 Ahí nació y creció junto a sus hermanos.  

2. ¿Por qué el mapache se disfrazó de gato? 

 Porque quería vivir en una casa. 

 Porque los gatos no asustan a las personas. 

 Porque quería hacerse amigo de los gatos del lugar. 
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El gallo Alegría 

A la granja llego un gallo. Los animales lo llamaron “Alegría”, cantaba como si se 

estuviera riendo, alegraba a todos con su canto. 

Un día, el gallo no se levanto y no cantó. ¿Sabes que le paso? El gallo enfermó 

por una lombriz que se comió. Los animales de la granja se turnaron para cuidarlo. 

El gallo se recuperó muy pronto. Como todos los días, volvió a cantar. Todos ríen 

al escucharlo. Ahora Alegría se cuida mucho, come de todo menos lombrices. 

Después de leer   

Pinta el círculo de la respuesta que consideres correcta. 

1. ¿Por qué el gallo lo llamaron “Alegría”. 

 Era alegre y jugaba con todos los animales. 

 Todos se alegraban con su canto. 

2. El gallo se enfermó porque… 

         Se comió una lombriz que le cayó mal. 

 Comió muchas lombrices. 

Dibuja la parte del cuento que más te gustó.  
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