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RESUMEN 

El Proyecto Denominado “Manual de Ejercicios de lectura para fortalecer la com-

prensión lectora” se desarrolló como parte del proceso de graduación de la carrera 

de Licenciatura, de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Según los estu-

dios que se realizaron en la Escuela Oficial Rural Mixta, del caserío La Cumbre de 

Huicá, La Libertad, Huehuetenango, en donde se obtuvieron los siguientes resul-

tados: que los niños tenían el problema de baja comprensión lectora motivo por el 

cual muchos no terminan su ciclo lectivo. 

 

El Proyecto de Mejoramiento Educativo se realizó con los niños de quinto grado, 

en el área de Comunicación y Lenguaje L1, utilizando un manual   técnicas y ejer-

cicios para fortalecer su comprensión lectora dentro y fuera del aula, ya que parte 

del desarrollo del manual es con apoyo del padre de familia. 

 

Con la aplicación de las diferentes técnicas de lectura se pudo evidenciar el interés 

de los alumnos por aprender y el desarrollo de diferentes habilidades lectoras, esto 

viene a reforzar el proceso enseñanza aprendizaje en Comunicación y Leguaje. 

Al finalizar PME los padres de familia quedaron satisfechos de los logros obteni-

dos, el director del establecimiento felicito a los alumnos y los insto a seguir con el 

hábito por la lectura, ya que es notable la mejora en sus notas y la automotivación, 

esto fortalece el buen desempeño en las demás áreas curriculares, sirviendo como 

ejemplo para el estudiantado del establecimiento. 
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                                                        ABSTRACT 

The Project Called "Manual of reading exercises to strengthen reading compre-

hension" was developed as part of the graduation process for the Bachelor's de-

gree program at the University of San Carlos de Guatemala. According to the stud-

ies that were carried out in the Official Rural Mixed School, from the La Cumbre de 

Huicá hamlet, La Libertad, Huehuetenango, where the following results were ob-

tained: that the children had the problem of low reading comprehension, which is 

why many they do not finish their school year. 

 

The Educational Improvement Project was carried out with the fifth grade children, 

in the area of Communication and Language L1, using a techniques manual and 

exercises to strengthen their reading comprehension inside and outside the class-

room, since part of the development of the manual is supported of the father of the 

family. 

 

With the application of the different reading techniques, it was possible to demon-

strate the interest of the students to learn and the development of different reading 

skills, this reinforces the possessive teaching-learning in Communication and Lan-

guage. At the end of PME the parents were satisfied with the achievements, the 

director of the establishment congratulated the students and urged them to con-

tinue with the habit of reading, since the improvement in their grades and self-

motivation is notable This strengthens the good performance in the other curricular 

areas, serving as an example for the students of the establishment. 
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INTRODUCCIÓN 

La carrera de Licenciatura de Educación Primaria con Énfasis en Educación Bilin-

güe tiene como requisito para graduación del estudiante, el desarrollar un trabajo 

de graduación denominado Proyecto de Mejoramiento Educativo. Esta opción de 

graduación tiene mucho sentido, pues le permite al estudiante devolverle al en-

torno educativo que lo apoyo para graduarse, un granito de arena para mejorar la 

educación de este país. 

 

Para desarrollar el Proyecto de mejoramiento Educativo se decidió realizarlo en la 

Escuela Oficial Rural Mixta Caserío La Cumbre de Huicá, La Libertad, Huehuete-

nango. La Escuela es grande, tiene nivel pre-primaria y todos los grados de pri-

maria así también cuenta con un gobierno escolar muy bien organizado y la nueva 

Corporación Municipal ha realizado acercamiento para apoyar la gestión educa-

tiva. 

 

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

repitencia en los primeros grados y esto se debe a la poca comprensión de las 

áreas especialmente en Comunicación y Lenguaje.  

 

Dentro de la población, todos son ladinos, cuya lengua materna es el español y, 

el índice de alfabetismo es alto ya muchos de los padres de familia son agricultores 

y hay un alto porcentaje migra a EEUU dejando a los hijos al cuidado de familiares 

como tíos o abuelos. Considerando los elementos anteriores se decidió seleccio-

nar como entorno educativo el Área de Comunicación y Lenguaje L1, en quinto 

grado primaria.                
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Después de estudios realizados se aprovecha las fortalezas de tener un gobierno 

escolar bien organizado y que la corporación municipal tiene interés en apoyar a 

la gestión educativa de la escuela y de esta manera podríamos disminuir la debi-

lidad de que los alumnos no tienen referencia de lectura en casa y disminuir la 

amenaza del alto nivel de alfabetismo en los padres.  

Al trabajar el DAFO se identifica como Línea de Acción Estratégica LAE, en el área 

de comunicación y lenguaje, se pide apoyo a los miembros de la comunidad edu-

cativa junto con el gobierno escolar, para la gestión de actividades promotoras de 

lectura y escritura en la comunidad: Concursos de lectura, murales, oratorias, poe-

mas, escrituras de cuentos, ensayos y periódicos, estaciones de diferentes activi-

dades y de esta manera fortalecer el hábito por la lectura. 

Con las actividades desarrolladas que incluyeron concursos de lecturas se logró 

que los estudiantes se motivaran y al final del desarrollo del proyecto se logró que 

obtuviera un 80 por ciento de mejora en los resultados en el área de comunicación 

y lenguaje 

Esto denota que al practicar la lectura con un enfoque adecuado y con estrategias 

bien definidas, se puede romper paradigmas dentro y fuera de la escuela, estimu-

lando la participación de otros actores de diferentes actores educativos.          
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                                                     CAPÍTULO I 

PLAN DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO 

 

1.1. Marco organizacional 

 

1.1.1. Diagnóstico Institucional 

A. Nombre de la escuela: EORM Caserío La Cumbre de Huicá, La Liber-

tad Huehuetenango. 

B. Dirección: Caserío: La Cumbre de Huicá, La Libertad, Huehuete-

nango. 

C. Naturaleza de la institución  

La naturaleza de la institución educativa EORM Caserío La Cumbre de Huicá, al-

dea Huicá, La Libertad Huehuetenango, pertenece al sector oficial del ministerio 

de educación, se encuentra ubicado en un caserío del mencionado del municipio, 

se trabaja plan diario de manera regular de modalidad monolingüe; el estableci-

miento es mixto.es una de las mejores construcciones del municipio. 

Cuenta con la organización de OPF desde años atrás ya que mediante los cuales 

se han logrado los programas de alimentación que ha favorecido el aprendizaje 

de los alumnos y cuyos integrantes son los siguientes. Presidente: María Elenena 

Gómez López, Tesorera: Verónica Aidé Gómez Reyes, Secretaria: Eny María Mar-

tínez de Tomás y Vocal I Mariselda López. 
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D. Gobierno Escolar 

Se cuenta con gobierno escolar en el centro educativo está conformado por los 

siguientes alumnos de los diferentes grados y secciones que funcionan en el cen-

tro educativo y son asesorados por tres docentes. Los profesores: Yolanda Eulalia 

Rodríguez de Rivas, Julia Beatríz Rívas Aguirre, Edwin Eleazar Lucas Pérez. Así 

también se describe los puestos y el nombre de los estudiantes que pertenecen al 

gobierno escolar como presidente: Yurilia Griselda López Tomás, vicepresidente:  

Rubilio Darinel Lucas Matías, secretario: Ogler Noelio Palacios Ordoñez, tesorero: 

Yorlin Benavid Recinos Martínez, vocal I: Willia Tomas López, vocal II: Jeilin Ca-

rina Gómez Reyes y vocal III: Rosmery Analy Martínez Palacios. 

 

E. Visión y Misión  

 

a. Visión 

Formar integral mente a los alumnos en base a su realidad para que a través de 

los conocimientos adquiridos den soluciones a los problemas que se les presenten 

y alcancen un desarrollo sostenible. 

b. Misión 

Crear un proceso de enseñanza-aprendizaje, activo, realista y centrado en las 

competencias del Currículo Nacional Base para el desarrollo personal de los estu-

diantes. 

 

F. Estrategias de abordaje  

Las estrategias de abordaje para el fortalecimiento de la formación de los alumnos 

en el centro educativo, se cuenta con el apoyo de la coordinación distrital, y de los 

del SINAE con capacitaciones constantes y también con libros de apoyo en cada 

uno de los grados, para fortalecer el trabajo docente en el área de comunicación 

y lenguaje, ciencias sociales, matemática y ciencias naturales 
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G.  Modelos educativos  

Se han implementado en el centro educativo como parte del proceso de profesio-

nalización docente, ya que en nuestro establecimiento todos los docentes conta-

mos con el profesorado en educación primaria y aun estudiando la licenciatura. 

H.  Programas que actualmente están desarrollando 

 Los programas más relevantes que ha tenido el centro educativo es la de alimen-

tación escolar, que ha beneficiado a los 210 alumnos de primaria y 32 de prepri-

maria. 

a. Establecimiento con desayunos escolares 

Con un menú altamente nutritivo que es lo que busca en MINEDUC. 

b. Gratuidad de la educación. 

 Es otro de los programas que ha ayudado referente a los materiales que se utili-

zan en el aula con los alumnos, tanto de material didáctico como también en uten-

silios de limpieza en el aula. 

c. Materiales y recursos de enseñanza aprendizaje: 

 Referente a este programa, ayuda especialmente al docente ya que provee re-

cursos didácticos para el desarrollo de las clases, aunque no ha sido del cien por 

ciento, pero ha sido de gran utilidad para el mejor desarrollo de su labor educativa. 

d. Útiles escolares:  

El programa de útiles escolares ha ayudado al alumno de igual forma al padre de 

familia, en la minimización de los gastos en la compra de los útiles escolares. 
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e. El programa de alimentación escolar  

También es otro programa que ha ayudado significativamente al centro educativo, 

ya que provee de gran magnitud la alimentación escolar, de igual forma se ha 

recibido apoyo sobre capacitaciones, talleres sobre la elaboración de alimentación 

escolar a madres de familia organizadas en el centro educativo por medio de la 

Dirección General de Fortalecimiento a la Comunidad Educativa (DIGEFOCE). 

También se ha recibido orientaciones pedagógicas de parte del SINAE y esto ha 

fortalecido las prácticas pedagógicas de los docentes socializándolo y compar-

tiendo a nivel municipal a través de las distintas actividades escolares promovidas 

por el programa en el municipio y también en el centro educativo.   

 

I. Proyectos desarrollados 

Uno de los proyectos grandes que se realizado es el techado del establecimiento 

en el 2017 y la construcción de el techado de una pequeña cancha deportiva en 

el 2019 con aporte de los docentes y padres de familia también cabe mencionar 

que el próximo proyecto es la compra de sillas plásticas por parte del gobierno 

escolar. 

1.1.2. Indicadores educativos  

A. De contexto 

a. Población por rango de edades 

Con el apoyo de una revisión documental, realizada en el establecimiento, se en-

contraron los siguientes rangos de edades correspondientes al nivel primario, que 

oscilan entre los años 2018 a 2019, de la siguiente manera: primer grado de 7 a 9 

años, 156 alumnos; segundo grado de 8 a 11 años, 148 alumnos; tercer grado de 

9-11 años, 167 alumnos; cuarto grado de 10-12 años, 168 alumnos; quinto grado 

de 11-13 años, 150 alumnos; sexto grado de 12 a 14 años, 114 alumno. 
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a. Índice de desarrollo humano  

De acuerdo a los estudios realizados en el establecimiento nos podemos dar 

cuenta que el índice de desarrollo en alumnos de primaria ha aumentado corrobo-

rando la estadística del año 2018 en este año pues se tiene un índice mayor esta-

dístico.  

Reconociendo también que el Caserío La Cumbre de Huicá es una comunidad 

mediano número de habitantes. Salud: en visita que hice el módulo de salud de la 

comunidad, y platicando con la Enfermera auxiliar Ingrid Magdali Martínez Ambro-

sio pude darme cuenta el rango de sobre edad que existe, y en el censo   realizado 

en el año 2018 da una está niños de uno a 3 años 135, de 4 a 6 que es la edad 

preescolar 69, de 7años a 12 que es la edad escolar 304, de 13 a 16 años que es 

la adolescencia, 016 de 17 a 22 años 167, de 23 a 30 años 80, de 30 a 50 años 

28, de 50  a 80 años 37, 80 en adelante 79.  

 

En la comunidad existen varias enfermedades comunes que más afectan a los 

niños y adultos entre ellas tenemos: Gripe, dolor de estómago, diarreas, vómitos, 

alergias, los niños son los que más padecen estas enfermedades, y las enferme-

dades que más afecta son: la Diabetes, El cáncer, insuficiencia renal. 

 

 La desnutrición en los niños y ancianos, el reumatismo, una enfermedad rara es 

la osteoporosis es una enfermedad que da en los huesos y varias personas en 

especial ancianos la padecen.  

 

En educación a nivel del establecimiento y de comunidad nos podemos dar cuenta 

que la educación, esta baja ya que a primer grado ingresan de 60  a 75 alumnos, 

pero en el camino se van corriendo y en visitas a los padres de familia pues ellos 

argumentan que a ellos solo les interesa que sus hijos aprendan a leer y escribir, 

ya que para ellos el estudio no sirve que al contrario que los alumnos se vuelven 
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haraganes, y a sexto ya van terminando 15 o 20 alumnos de estos ya a básico 

entran cuatro o cinco lo más y ninguno finaliza una carrera.  

 

 También algo que ha afectado es que en los padres de familia existe el machismo 

y ellos dicen que los hombres son los que tienen que sacar un grado más alto y 

que las mujeres no porque ellas tienen que aprender hacer oficio porque la idea 

es que busquen marido ya que dicen que pasando de los 18 años las mujeres ya 

no consiguen marido. 

 

En la comunidad de Huicá la mayor parte de personas son agricultores ya que en 

el municipio el cultivo que sobre sale es el café, pero solo son en los meses de 

noviembre a febrero que es la cosecha, donde las personas ganan cincuenta quet-

zales al día y aprovechan hacer un su ahorro ya que se va toda la familia a cortar 

café, pero también nos podemos dar cuenta que los precios del café son muy 

bajos y ya no resulta, por tal razón la mayor parte de jóvenes y adultos tienen que 

emigrar a Estados Unidos y ahora que se dio esa oportunidad de que podían pasar 

con sus hijos muchas mujeres y familias completas migraron, porque en la comu-

nidad o el municipio pues no hay trabajo, y también muchas personas a tenido que 

migrar a tierras Mexicanas a sembrar milpa y frijol pero de igual forma por tanto 

químico que lleva y todo el trabajo ya no resulta.   

B. De recursos  

a. Cantidad de alumnos matriculados 

 Con base a las consultas realizadas en la Ficha Escolar, del establecimiento en 

el portal del Ministerio de Educación se obtuvo la siguiente información de alumnos 

con matrícula final. Se comprende aquí la cantidad de estudiantes por etapas que 

logran llegar al final del ciclo, sin importar el resultado en las evaluaciones, com-

parando las cantidades del año 2015 con las del año 2018. 
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Tabla No. 1 
Matrícula años 2015 y 2018 

2015 2018 

Grado Total H M Grado Total H M 

1 59 27 32 1 75 39 36 

2 41 18 23 2 42 24 18 

3 32 20 12 3 43 19 24 

4 33 22 11 4 39 22 17 

5 29 18 11 5 25 12 13 

6 21 15 6 6 16 12 4 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a los datos anteriores, se deduce que la matrícula tiende a incremen-

tarse en el año 2018 en comparación al año 2015 de los grados de primero a 

cuarto, no así en quinto y sexto grado donde disminuyó el número de estudiantes, 

lo cual representa una necesidad en este indicador, la que hay que investigar.  Si 

se toma en cuenta el género, existen algunos cambios significativos, prevale-

ciendo el género femenino en algunos grados. 

b. Distribución de la cantidad de alumnos por grados o niveles 

La distribución de alumnos en el nivel primario, se detalla de la siguiente manera. 

Tabla No. 2 
Distribución de alumnos por nivel 

2018 

Grado Total de alumnos por grado 

1 75 

2 42 

3 43 

4 39 

5 25 

6 16 

Total  240 

     Fuente: Elaboración propia 

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

Tomando como base la ficha escolar del establecimiento, se establece el número 

de docentes un total de 24 se encuentran distribuidos como se observa en el cua-

dro siguiente:  
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                                                    Tabla No. 3 
 Distribución de docentes por grado. 

Fuente Elaboración propia. 

 

a. Relación alumno/docente  

La distribución por grados para la relación alumno/docente con una atención que 

exige calidad, eficacia y eficiencia, existe un aproximado de 26 alumnos por do-

cente, lo que se considera aceptable para promover aprendizajes significativos. 

 

C. De proceso 

a. Asistencia de los alumnos 

De acuerdo a una visita realizada un día cualquiera de clases normales, se pudo 

establecer la inasistencia de 7 alumnos a nivel general, que representa el 3%, 

determinándose manifiesta buena inasistencia, ya que son casos especiales los 

que faltan por algún tipo de enfermedad 

 

b. Porcentaje de cumplimiento de días de clase 

 

Con relación a este índice y tomando la referencia de la Dirección General de 

Coordinación de Direcciones departamentales, - DIGECOR- octubre 2017 se es-

tablece que se el promedio de días efectivos de clases fue de 183 días.   

Tomando en cuenta que los días que no se han alcanzado los 180 días, algunos 

establecimientos pueden ser afectados por situaciones particulares como lluvias, 

2019 

Grado Total docentes 

1 3 

2 2 

3 1 

4 1 

5 1 

6 1 

Total  9 
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enfermedades de los docentes, capacitaciones, festividades, celebraciones, mo-

vimientos magisteriales, entre otros. 

 

c. Idioma utilizado como medio de enseñanza 

En el establecimiento educativo se habla el español, el alumno habla y escribe 

únicamente el idioma español. 

d. Disponibilidad de textos y materiales  

Los docentes del establecimiento, indicaron en una entrevista, que todos cuentan 

con textos y materiales necesarios para desarrollar el proceso de aprendizaje. 

 

. e. Organización de los padres de familia  

Según entrevista realizada al director se establece que los padres de familia se 

cuentan organizados por OPF y comité de padres de familia 

D. De resultados de escolarización 

a. Escolarización oportuna  

Por medio de la revisión documental, (memoria de labores) se estableció que la 

totalidad de alumnos se encuentran inscritos en el nivel y el ciclo que corresponde. 

 

b. Escolarización por edades simples. 

Se encuentra en su mayoría normal ya que son pocos los casos que presentan 

este problema. 

c. Sobreedad 

Con base a la memoria de labores y utilizando la técnica de revisión documental 

se encontraron los siguientes datos. 
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Tabla No. 4 
Distribución de sobreedad por grado del 2015 al 2019 

 

2015 

Grado 6 
años  

7 
años 

8 
años 

9 
años 

10 
años 

11 
años 

12 
años 

13 
años 

14 
años  

15 
años  

 H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M 
1º.      4   3  3 3             

2º.        2 4  1   4    4         

3º.          3   2  2   1   2  1       

4º.              3   1   2  2 1 1     

5º.                   2  3 4 1 1    

6º.                     4 1 3 1 2  

TOTAL      4 3 5 7 4 6 5 6   6 6 9 3 4 1 2 0 

Fuente: Elaboración propia  

 

2016 

Grado 6 
años  

7 años 8 años 9 años 10 
años 

11 
años 

12 
años 

13 
años 

14 
años  

15 
años  

 H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M 

1º.       4   5   3   2    1           

2º.         3   3   2   2   3          

3º.           2   4   1 1   1        

4º.            4   3 2   2 1 2      

5º.                 5 2 2 1     

6º.                 5 3 2 1   

TOTAL        4   5   6   5  4 11   7 3  8 3 9 4 2 1 0 0 

Fuente: Elaboración propia  

 

2017 

Grado 6 
años  

7 años 8 años 9 años 10 
años 

11 
años 

12 
años 

13 
años 

14 
años  

15 
años  

 H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M 

1º.       3   5   2   2   3            

2º.         1   2   1   1           

3º.           4   4   2 1   1        

4º.            9   2 3  1       

5º.                 2 1 1 0     

6º.                 2 1 1    

TOTAL      3 5 3 4 8 14   4 4   3 2 3 1 1 0 0 0 

Fuente: Elaboración propia  

 

2018 

Grado 6 
años  

7 años 8 años 9 años 10 
años 

11 
años 

12 
años 

13 
años 

14 
años  

15 
años  

 H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M 

1º.     6   6   1   5             

2º.           6   5   2   4           

3º.               9 14   3   4   1 1       
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4º.             6   4   2 1       

5º.                   3 2 1 2  1   

6º.                 2 1 2    

TOTAL      6 6 7 10 11 18 9 8 6 4 3 3 2 1 0 0 

Fuente: Elaboración propia  

 

2019 

Grado 6 
años  

7 años 8 años 9 años 10 
años 

11 años 12 
años 

13 
años 

14 
años  

15 
años  

 H M H M H M H M H M H M H M H M H M H M 

1º.      3  5  3  3             

2º.        3  2  2            

3º.          3 3   3   2   1        

4º.             2   1   1 1       

5º.                 2 2 1 1     

6º.                 1 1 1 1   

TOTAL       3 5 6 5 5 3   5   3   4 3 2 2 1 1 0 0 

Fuente: Elaboración propia 

d. Tasa de promoción anual 

De acuerdo a la matrícula inicial y con base al siguiente cuadro, se puede estable-

cer que la promoción anual, no se logró al 100%, especialmente en primer grado 

en donde habrá que investigar las causas de no promoción en las áreas y suba-

reas. 

Tabla No. 5 
Tasa de promoción anual del 2015 al 2019 

201
5 

   201
6 

   201
7 

   201
8 

   201
9 

   

Gra
do 

H M T Gra
do 

H M T Gra
do 

H M T Gra
do 

H M T Gra
do 

H M T 

1º. 20 1
5 

35 1º. 1
4 

2
3 

37 1º. 2
2 

1
6 

38 1º. 2
7 

2
6 

53 1º. 28 2
5 

53 

2º. 15 2
0 

35 2º. 2
0 

1
6 

36 2º. 1
5 

2
1 

36 2º. 2
0 

1
6 

36 2º. 24 1
8 

42 

3º. 18 8 26 3º. 1
4 

1
4 

28 3º. 2
0 

1
7 

37 3º. 1
5 

2
0 

35 3º. 20 1
7 

37 

4º. 16 9 25 4º. 1
5 

5 20 4º. 1
2 

1
3 

25 4º. 1
6 

1
4 

30 4º. 13 1
3 

26 

5º. 16 1
0 

26 5º. 1
3 

6 19 5º. 1
2 

4 16 5º. 1
1 

9 20 5º. 15 9 24 

6º. 16 6 22 6º. 1
4 

9 23 6º. 1
1 

4 15 6º.   
9 

4 13 6º. 11 7 18 

TO-
TAL 

10
1 

6
8 

16
9 

TO-
TAL 

9
0 

7
3 

16
3 

TO-
TAL 

9
2 

7
5 

16
7 

TO-
TAL 

9
8 

8
9 

18
7 

TO-
TAL 

11
1 

8
9 

20
0 

Fuente: Elaboración propia. 
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e. Fracaso escolar 

Tomando como referencia la ficha escolar, se determina que en cada grado del 

nivel primario hubo fracaso escolar especialmente en primer grado donde se re-

fleja la mayor cantidad de alumnos reprobados o inscritos y no finalizaron el grado, 

del total de inscritos al inicio del año.  

Tabla No. 6 
Cantidad de fracaso escolar por grado del 2015 al 2019 

 

201
5 

   201
6 

   201
7 

   201
8 

   201
9 

   

Grad
o 

H M T Grad
o 

H M T Grad
o 

H M T Grad
o 

H M T Grad
o 

H M T 

1º. 7 9 1
6 

1º. 1
3 

4 1
7 

1º. 1
6 

1
0 

2
6 

1º. 6 8 1
4 

1º. 3 2 5 

2º. 1 3 4 2º. 2 1 3 2º. 1 0 1 2º. 3 2 5 2º. 1 2 3 

3º. 2 4 6 3º. 3 5 8 3º. 3 3 6 3º. 2 2 4 3º. 2 1 3 

4º. 5 2 7 4º. 5 2 7 4º. 1 0 1 4º. 4 1 5 4º. 0 1 1 

5º. 0 1 1 5º. 1 1 2 5º. 0 0 0 5º. 0 0 0 5º. 0 1 1 

6º. 0 0 0 6º. 0 0 0 6º. 0 0 0 6º. 0 0 0 6º. 0 0 0 

TO-
TAL 

1
5 

1
9 

3
4 

TO-
TAL 

2
4 

1
3 

3
7 

TO-
TAL 

2
1 

1
3 

3
4 

TO-
TAL 

1
5 

1
3 

2
8 

TO-
TAL 

6 7 1
3 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 

f. Conservación de la matrícula 

De acuerdo a los registros de la ficha escolar, se establece que, durante el año 

2018, se logró el 100% de permanencia dentro del sistema educativo durante el 

ciclo lectivo: 

Tabla No. 7 
Cantidad de fracaso escolar por grados retirados del 2015 al 2019 

 

201
5 

   201
6 

   201
7 

   201
8 

   201
9 

   

Gra
do 

H M T Gra
do 

H M T Gra
do 

H M T Gra
do 

H M T Gra
do 

H M T 

1º. 2
7 

2
4 

5
1 

1º. 2
7 

2
7 

5
4 

1º. 3
8 

2
6 

6
4 

1º. 3
3 

3
4 

6
7 

1º. 3
1 

2
7 

5
8 

2º. 1
6 

2
3 

3
9 

2º. 2
2 

1
7 

3
9 

2º. 1
7 

2
1 

3
8 

2º. 2
3 

1
8 

4
1 

2º. 2
5 

2
0 

4
5 
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3º. 1
9 

1
2 

3
1 

3º. 1
7 

1
9 

3
6 

3º. 2
3 

2
0 

4
3 

3º. 1
7 

2
2 

3
9 

3º. 2
2 

1
8 

4
0 

4º. 2
1 

1
1 

3
2 

4º. 2
0 

7 2
7 

4º. 1
3 

1
3 

2
6 

4º. 2
0 

1
5 

3
5 

4º. 1
3 

1
4 

2
7 

5º. 1
6 

1
1 

2
7 

5º. 1
4 

7 2
1 

5º. 1
2 

4 1
6 

5º. 1
1 

9 2
0 

5º. 1
5 

1
0 

2
5 

6º. 1
6 

6 2
2 

6º. 1
4 

9 2
3 

6º. 1
1 

4 1
5 

6º. 9 4 1
3 

6º. 1
1 

7 1
8 

TO-
TAL 

1
1
5 

8
7 

2
0
2 

TO-
TAL 

1
1
4 

8
6 

2
0
0 

TO-
TAL 

1
1
4 

8
8 

2
0
2 

TO-
TAL 

1
1
3 

1
0
2 

2
1
5 

TO-
TAL 

1
1
7 

9
6 

2
1
3 

Fuente de elaboración propia 

 

g. Finalización de nivel 

Con base a los registros de matrícula inicial y resultados de promoción final, el 

100% finalizaron el nivel primario. 

 

h. Repitencia 

 Con base a los datos consignados en la ficha escolar, el porcentaje de repitencia 

aumentó en los grados de segundo, cuarto y quinto, ante estos resultados es ne-

cesario realizar investigación para establecer las causas o necesidades educati-

vas que influyen en este indicador, como se observa en el siguiente cuadro.  

Tabla No. 8 
Porcentaje de repitencia del 2015 al 2019 

 

2015    2016    2017    2018    2019    

Grad
o 

H M T Grad
o 

H M T Grad
o 

H M T Grad
o 

H M T Grad
o 

H M T 

1º. 7 1
1 

1
8 

1º. 1 2 3 1º. 1
3 

4 1
7 

1º. 1
6 

9 2
5 

1º. 4 7 1
1 

2º. 4 5 9 2º. 4 4 8 2º. 2 0 2 2º. 1 0 1 2º. 2 0 2 

3º. 3 4 7 3º. 0 0 0 3º. 2 5 7 3º. 1 2 3 3º. 1 2 3 

4º. 3 2 5 4º. 1 0 1 4º. 2 1 3 4º. 0 0 0 4º. 1 0 1 

5º. 1 1 2 5º. 1 0 1 5º. 0 0 0 5º. 0 0 0 5º. 0 0 0 

6º. 0 0 0 6º. 0 0 0 6º. 0 0 0 6º. 0 0 0 6º. 0 0 0 

TO-
TAL 

1
8 

2
3 

4
1 

TO-
TAL 

7 6 1
3 

TO-
TAL 

1
9 

1
0 

2
9 

TO-
TAL 

1
8 

1
1 

2
9 

TO-
TAL 

8 9 1
7 

Fuente: Elaboración propia  
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i. Deserción 

Con base a la ficha escolar, se establece que existe una disminución en cuanto a 

la deserción escolar en el año 2018 con relación al año 2015, en los grados de 

primero, tercero, cuarto, quinto y sexto. Mientras en el segundo grado se incre-

mentó, lo que motiva a investigar las causas que provocan la deserción.  

 

Tabla No. 9 
Cantidad de fracaso escolar retirados por grado del 2015 al 2019 

 
 

2015    2016    2017    2018    2019    

Grad
o 

H M T Grad
o 

H M T Grad
o 

H M T Grad
o 

H M T Grad
o 

H M T 

1º. 2 3 5 1º. 3 1 4 1º. 1 4 5 1º. 6 2 8 1º. 7 3 1
0 

2º. 1 1 2 2º. 0 1 1 2º. 2 1 3 2º. 1 0 1 2º. 2 2 4 

3º. 2 1 3 3º. 0 0 0 3º. 0 1 1 3º. 2 2 4 3º. 2 0 2 

4º. 2 0 2 4º. 1 1 2 4º. 3 0 3 4º. 2 2 4 4º. 3 5 8 

5º. 1 1 2 5º. 1 0 1 5º. 1 1 2 5º. 1 4 5 5º. 1 3 4 

6º. 0 1 1 6º. 2 0 2 6º. 1 1 2 6º. 3 0 3 6º. 0 1 1 

TO-
TAL 

8 7 1
5 

TO-
TAL 

7 3 1
0 

TO-
TAL 

8 8 1
6 

TO-
TAL 

1
5 

1
0 

2
5 

TO-
TAL 

1
5 

1
4 

2
9 

Fuente: Elaboración propia  
 

J. Resultados de aprendizaje 

Según entrevista con algunos CTA y directores indican que las pruebas de resul-

tados de aprendizaje estandarizadas, al momento ya no se aplican por lo que no 

se presentan la información correspondiente. 

 

1.1.2. Antecedentes 

A. Histórico 

 La Escuela Oficial Rural Mixta del Caserío La Cumbre de Huicá fue fundada en el 

año 1998 con la ayuda del señor Joel López ya que fue él quien promovió la crea-

ción del centro educativo he hizo los trámites correspondientes ante las autorida-

des educativas de PRONADE para la aprobación de la misma, los primeros maes-

tros en trabajar en la escuela fueron el Profesor Osmer Darinel Castillo, Roberto 

Napoleón López y Kendy Edith Cano, teniendo como primer Presidente del Comité 

Educativo COEDUCA al señor Hermitanio López (QEPD) y al señor Prudencio 
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López Crúz La Escuela se construyó de lámina tanto paredes como techo, así 

mismo las bancas y mesas para los alumnos fueron de tabla rústica, posterior-

mente la población estudiantil empezó a crecer para lo cual en los censos alterna-

tivos las plazas de maestros aumentaron a tal grado que se contó con nueve do-

centes dando cobertura tanto a los niveles de preprimaria y primaria, la escuela 

ha sido cuna de alumnos que han egresado de sexto grado satisfactoriamente y 

los padres de familia han estado agradecidos con la persona que promovió la es-

cuela así mismo con los maestros que les han impartido clases. 

 

 Los niños que llegan a la escuela han tenido que aguantar calor, frío, lodo y con-

diciones no aptas para la enseñanza-aprendizaje, sin embargo, cabe destacar los 

deseos de superación de cada uno de ellos, quienes a pesar de las duras condi-

ciones han asistido para recibir el pan del saber. 

 Cada individuo se desarrolla a su propio ritmo Piaget afirma que el aprendizaje es 

una organización de estructuras cognitivas, así como también la consecuencia de 

los procesos adoptivos al medio, Jean Piaget (1896 – 1980). 

 

 Durante casi 8 años el (FIS) Fondo de inversión Social, estuvo a cargo de la cons-

trucción de la escuela, para lo cual se compró por parte de la comunidad otro pre-

dio, sin embargo algunos desacuerdos tanto en la comuna como en las autorida-

des de FIS, provocaba siempre que el proyecto se detuviera, es relevante el tra-

bajo realizado por cada uno de los diferentes docentes que han laborado en la 

escuela, así llega el año 2007 e inicios del 2008 en donde gracias a una nueva 

ampliación la construcción del centro educativo es una realidad, donde los más 

beneficiados son los niños y las futuras generaciones que en estas aulas se for-

marán, por ello es importante la capacidad de Autogestión de toda la comunidad 

para tener un buen desarrollo. 

 

Sin embargo después de la inauguración del centro educativo el diecinueve de 

mayo del año dos mil ocho, el FIS informó que el mobiliario de la escuela no se 

encontraba dentro de la ampliación del proyecto, lo cual atrasó el traslado de los 
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alumnos y docentes a la escuela nueva, pero gracias al apoyo del Alcalde Munici-

pal el señor Ardulfo Rivas García, el COCODE de la comunidad y gestión de los 

maestros se logró el implemento de doscientos cuarenta escritorios de paleta para 

el uso de los estudiantes.  

 

Para finalizar gracias al apoyo del Gobierno de la República de Guatemala la es-

cuela ingresó dentro del plan de los 100 días, en el que se logró también en el año 

2008 la circulación completa de la escuela, un muro de contención y una pila para 

uso de la misma. 

 

En la comunidad hay 1,205 habitantes y viviendas hay 247, en la comunidad en 

tiempos anteriores no se contaba con los beneficios que hay hasta la fecha, hoy 

se cuenta con proyectos como el agua potable y 22 familias con un poso de agua 

en la casa, las primeras personas que habitaron el Caserío La Cumbre de Huicá 

fueron unas personas que vinieron del Departamento de Huehuetenango en ese 

entonces no se había dividido la comunidad era una sola con la aldea de Huicá.  

Entonces el comité hizo una reunión con toda las personas porque ya era dema-

siada la población que habitaba en una sola comunidad, vivían un total de 4,700 

personas, entonces los señores del Comité de la comunidad fueron a la Municipa-

lidad para que declaran la división de la aldea de Huicá, los habitantes y los seño-

res representantes de la Municipalidad la declararon con el nombre de Caserío La 

Cumbre de Huicá, nombre dado porque era una parte muy rocosa y montañosa. 

 

También gestionaron la escuela para la Educación de los niños, en poco tiempo 

hicieron una escuelita que era de lámina tanto las paredes como el techo, tiempo 

después se construyó el edificio nuevo que hasta la fecha cuenta con un total de 

niños Hombres y Mujeres Total 242, todos los habitantes de la comunidad Caserío 

La Cumbre de Huicá son muy sociables no importando su religión todos participan 

en las actividades que se celebran, se unen para que todo les salga de la mejor 

manera. La socialización y el liderazgo en los diferentes momentos han sido de 

gran desarrollo en las festividades que se llevan a cabo. 
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Los docentes y comunidad mantienen buena relación, cuando el centro educativo 

realiza actividades durante el ciclo escolar los habitantes de la comunidad partici-

pan y asisten, así también los docentes se involucran activamente participando o 

asistiendo a las festividades que realizan las familias como quince años, bodas, 

aniversarios y velorios sean dentro del horario escolar o fuera.  

 

El Caserío la Cumbre de Huicá es un caserío muy organizado gracias a personas 

que se han preocupado por el bienestar del desarrollo de la comunidad, los prime-

ros comités organizados fueron: Comité Pro Mejoramiento luego se formó lo que 

es el COCODE, estructura comunitaria que impulsa la participación de la población 

en la planificación y ejecución del desarrollo en la gestión pública a nivel local.  

Los COCODES forman parte del sistema de Consejos de Desarrollo que funcionan 

a nivel de la comunidad, han logrado unirse y organizarse de tal manera que entre 

sus logros destacan: El Proyecto de construcción de carrileras en la carretera que 

conduce a la entrada de la comunidad, la construcción de un campo de futbol. 

En la comunidad también existe el comité de Mujeres que con un gran esfuerzo 

han logrado pequeñas ayudas en beneficio de los habitantes, uno de sus proyec-

tos es de semillas de verduras para hacer hortalizas, también con su gestión lo-

graron la construcción del Puesto de Salud.  

 

Tanto el COCODE como el comité de Mujeres han unido esfuerzos logrando así 

el proyecto de agua potable y la construcción de la iglesia católica en la comuni-

dad. El caserío La Cumbre de Huicá tiene asignado por la Municipalidad dos al-

caldes auxiliares que son los encargados de solucionar problemas que se susciten 

en la comunidad, sean familiares y sociales. 

B. De contexto 

La comunidad del Caserío La Cumbre de Huicá, cuenta con una cultura propia 

como lo son tradiciones como carnaval, día del cariño, la semana santa, la miel y 

el pan, la cosecha de miel de abeja, día de la cruz, celebración del día del trabajo, 
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día de la madre, día del padre, aniversario del grupo de Jóvenes, jornadas depor-

tivas, organizadas por el comité, kermesse, actividades patrias, investiduras, des-

file, tradicionales tamales, posadas y nacimiento del niño Dios. 

 

 Así también los padres y madres de familia están integrados por distintas comi-

siones para celebrar las distintas actividades dentro de la comunidad como tam-

bién la participación de las iglesias es primordial. El saludo a las personas mayores 

se realiza con un beso en la mano o con un “chanto” (se coloca la mano de la 

persona que se saluda en la frente y el que da el saludo inclina la cabeza), cuando 

se siembra el maíz dependiendo del color que se siembre en los terrenos encien-

den candelas amarillas blancas o negras para cosechar un buen maíz.  

 

 Llevan coronas y flores a los panteones del cementerio en los días de los difuntos 

que se celebran el uno y dos de noviembre. En su mayoría de habitantes pertene-

cen a la religión católica, luego es seguido por un grupo de religiosos carismáticos, 

luego sigue la religión Evangélica. 

 

La iglesia católica celebra el trece de mayo en honor a la Virgen María, día de San 

Juan el 24 de junio donde los feligreses hacen una caminata a los diferentes naci-

mientos de agua, allí queman candelas y cohetes luego regresan a poner flores 

en todas las llaves de agua de toda la comunidad. 

 

Realizan ceremonias Mayas con motivo de agradecimiento por la vida, siembra y 

la cosecha, viajan al lugar llamado la Pashita para llevar a cabo sus rituales.  

La iglesia Evangélica celebra aniversarios de jóvenes, de sociedad femenil, de 

caballeros en diferentes fechas de todo el año, realizadas con el fin de dar a co-

nocer ampliamente el amor de Dios en toda la comunidad. 

 

 En la situación económica las familias son de muy bajos recursos, porque su 

desarrollo es más en la agricultura y no en una profesión, algunos de los habitantes 
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son albañiles, dos personas se dedican a la carpintería, algunas familias comple-

tas incluyendo niños trabajan en una finca que se encuentra dentro del caserío, 

pero aun así hay muchas personas que viajan a Estados Unidos para mejorar su 

situación económica. 

C. De recursos  

Aunque en los últimos años la población escolar ha aumentado en la Escuela Ofi-

cial Rural Mixta Caserío La Cumbre de Huicá no refleja realidad de la población, 

muchos niños han migrado a los Estados Unidos, y algunas niñas se casan a tem-

prana edad, abandonando sus estudios y otros alumnos se ven obligados a reti-

rarse por que tienen que aportar para el hogar; en los últimos años se puede notar 

el retiro de muchos alumnos, aunado a ello los indicadores de eficiencia interna se 

han estancado. Según UNICEF (2015) indica que para tener una calidad educativa 

los docentes deben atender entre 20 y 25 alumnos, en base al reporte citado an-

teriormente se puede notar que existe sobrepoblación en la mayoría de secciones 

y grados del establecimiento educativo., pues algunos docentes atienden 35 a 45 

alumnos. 

 

 Es oportuno indicar que la infraestructura si bien es cierto es una de las Escuelas 

más grandes de parte norte de Huehuetenango, es necesario la construcción de 

más establecimientos educativos. En entrevista con el presidente de la OPF don 

Ricardo Bautista indica que necesitan ampliar más terreno para poder construir 

otros ambientes para la demanda educativa.  

D.  De procesos 

En cuanto al porcentaje de cumplimiento de días de clase: en cuanto a este índice 

y tomando la referencia de la Dirección General de Coordinación de Direcciones 

departamentales, -DIGECOR- octubre 2017 se establece que se el promedio de 

días efectivos de clases fue de 173 días. Tomando en cuenta que los días que no 

se han alcanzado los 180 días, algunos establecimientos pueden ser afectados 
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por situaciones particulares como lluvias, enfermedades de los docentes, capaci-

taciones, festividades, celebraciones, movimientos magisteriales, entre otros. 

E. De resultados de escolarización 

Tasa de promoción anual. De acuerdo a la matrícula inicial y con base al siguiente 

cuadro, se puede establecer que la promoción anual, no se logró al 100%, espe-

cialmente en primer grado en donde habrá que investigar las causas de no pro-

moción en las áreas y sub áreas,  se han realizado distintas actividades  para 

incrementar la matrícula escolar, también cabe mencionar que con la puesta en 

práctica de diferentes técnicas se ha logrado mejorar la calidad educativa, moti-

vando así al estudiantado, padres de familia y compañeros maestros, pero aún 

hay  mucho por hacer, se ha logrado implementar el Currículo Nacional Base gra-

cias a la profesionalización del cien por ciento de los docentes, es evidente que la 

capacidad, creatividad y motivación de los docentes ha disminuido en gran manera 

el índice de repitencia y fracaso escolar en los estudiantes. 

F. Resultados de aprendizaje 

Revisando la memoria de labores y los cuadros Prim de los años anteriores po-

demos verificar que cada año a incrementado la matrícula escolar y los resulta-

dos de promoción, al hacer comparación del 2015 al 2019 estos cambios se ven 

reflejados en la calidad de educación y en la aplicación de nuevas técnicas y es-

trategias sin olvidar que una de las herramientas más prácticas que tenemos a la 

mano es la tecnología, al utilizarla adecuadamente, dentro y fuera del aula. 

Con la aplicación de metodologías innovadoras, alcanzando un aprendizaje cons-

tructivista y significativo los estudiantes y padres de familia se motivan y permiten 

que sus hijos culminen el nivel primario. 
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1.1.3. Marco Epistemológico 

A. Circunstancias históricas 

En la escuela Oficial Rural Mixta, Caserío La Cumbre de Huicá, del municipio de 

la Libertad, sé hizo un diagnostico comunitario  para ver cuáles son las causa que 

afectan el centro educativo de nuestra  comunidad, este año  fue uno de los que  

aumentó  la deserción escolar,  por la pobreza que se vive en la comunidad los 

padres toman la decisión de llevarse  sus hijos y ponerlos en riesgo y cuando ya 

están haya donde los ponen a trabajar para  ayudar con los gastos  del hogar, los 

niños ya no termina sus estudios  por que los mantiene encerrados o trabajando. 

Los niños no entran a la edad adecuada a la escuela porque el padre de familia 

tiene la culpa porque se los llevan para otros lugares cuando regresan ya es de-

masiado tarde para ellos o los mismos niños mandan a los padres o es decir que 

el padre se deja influenciar por los mismos niños o por diferentes causas como 

son distancia de la escuela, pobreza, desintegración familiar y trabajo infantil, falta 

interés de los padres inasistencia, comprensión lectora, poca retención. Mala or-

tografía, mala caligrafía, ausentismo. 

La matrícula ha aumentado en el 2018 pero también hay que tomar en cuenta el 

crecimiento de la población, los índices de deserción escolar han aumentado pues 

no todos los niños terminan sus estudios y se retiran o los retiran sin terminar su 

ciclo lectivo tal y como lo manifiestan los datos encontrados en las investigaciones 

realizadas. 

La asistencia no solo depende de los padres de familia sino también de nosotros 

esperar a los niños con una actitud positiva, con amor, con un ambiente agradable 

que el niño sienta ese cariño ese carisma y que sienta ese apoyo que se le reciba 

con un abraso, pero también el padre de familia juega un papel muy importante en 

la asistencia de los niños más de las madres que se tienen que levantar tempranito 

para darles su desayuno y ellos puedan asistir a clases. 
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Revisando la memoria de labores del establecimiento y la ficha del MINEDUC se 

pudo constatar que no todos los alumnos que aparecen en la matricula inicial lo-

gran finalizar su ciclo lectivo, pues en el transcurso del mismo se van retirando por 

diferentes circunstancias del medio en el cual se desenvuelven.  

Según los estudios realizados podemos evidenciar que en años anteriores se ins-

cribían a alumnos pasados de edad según el grado que les tocaba cursar, hoy en 

día con el trabajo que se realiza se ha logrado minimizar este factor concientizando 

a los padres de familia sobre la importancia de la edad escolar, para ello se reali-

zan censos en la comunidad para ver la cantidad de niños de primer ingreso, y 

también a los que han retirado para llevar un control más certero sobre este fenó-

meno. 

Casi nunca se logra la promoción anual a cien por ciento en nuestra escuela según 

los registros estadísticos que existen, que esto ha mejorado en los últimos años 

también es una realidad, ya que entre uno de los factores más comunes que nos 

afectan se encuentra la deserción escolar, pero hay que tomar en cuenta que no 

todos los alumnos se retiran para quedarse en su casa o para ponerlos a trabajar.  

Según registros encontrados en los archivos del establecimiento, podemos evi-

denciar las causas del fracaso escolar entre las cuales, se encuentran la pobreza, 

la desintegración familiar, el alcoholismo y la migración que han dejado marcas 

ineludibles en las áreas rurales de nuestra comunidad. 

La cumbre de Huicá no es la excepción, pero si es uno de los centros educativos 

en los cuales se logra la conservación de la matrícula escolar, aunque en los últi-

mos años esto ha mejorado ya que estudiando detallada mente los antecedentes 

del centro educativo, no todos los traslados son por retiro definitivo, ya que tam-

bién existen otros factores que se unen a este caso. Según registros encontrados 

en el establecimiento, podemos constatar la cantidad de niños que no terminan su 

ciclo escolar, dentro de los factores que pudimos encontrar 
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Están los retirados por traslado, que son los que siguen en otro establecimiento, 

los retirados definitivamente que, en un mínimo, y los que se retiraran para migrar 

a Estados Unidos Que es algo que no podemos cambiar ya que es decisión del 

padre de familia. 

La Repitencia ha disminuido esto lo podemos ver según los registros de los años 

anteriores, pero esto ha logrado gracias a los programas de gobierno y a la pre-

paración continua de los docentes que en su totalidad estamos por vocación 

desempeñando nuestra labor educativa. 

De acuerdo con la investigación de campo realizada en la EORM Caserío La Cum-

bre de Huicá., se establece que, los alumnos abandonaban sus estudios en un 

buen porcentaje, debido a la migración que efectuaban sus padres a Estados Uni-

dos, actualmente este fenómeno es el que más afecta a nuestra comunidad.  

El CNB es estandarizado para toda Guatemala, aunque hoy en día ya existe el 

CNB por pueblos, pero en nuestras áreas rurales hay que contextualizarlo y es por 

lo mismo que no funcionan las pruebas estandarizadas. 

B. Circunstancias psicológicas. 

Cuando los padres tienen algún vicio los niños quedan traumados de ver cómo 

ellos viven su vida y se desmoralizan y se preguntan que para que van a estudiar 

si van a terminar igual o peor qué su padre. 

 Los niños muchas veces son felices porque prefieren trabajar, pero pasado el 

tiempo se lamentan no haber estudiado pues pueden experimentar en vida propia 

que no pueden desarrollar un trabajo digno, y tienen que acoplarse con lo que les 

ofrezcan pues no tienen más opciones debido a la muy poca capacidad que tienen. 

 Un niño se puede sentir triste cuando quiere ir a la escuela y no tiene un su cua-

derno o se puede lastimar la autoestima con el simple hecho de exigir una tarea y   

el docente no le ha explicado como la va hacer como docente podemos herir a un 

niño fácilmente. 
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 Las causas o efectos del retiro de los alumnos de un establecimiento tienen sus 

consecuencias a través del tiempo, cuando ellos en realidad no pueden desempe-

ñar los trabajos que requieren como mínimo educación primaria crea en ellos un 

descontento y al mismo tiempo un estado de ánimo negativo que los puede obligar 

a realizar actitudes negativas. 

 En la mayoría de veces causamos daños irreversibles a los alumnos, cuando su 

edad cronológica no va de acuerdo al grado que cursan y ellos tienen que vivir 

bulling por parte de sus compañeros debido a su tamaño o edad. Triste y lamen-

table el caso de muchas generaciones que no concluyen la primaria con el grupo 

que se inició, pero en las áreas rurales se ve normal para los padres de familia, es 

un hábito que requiere de mucho esfuerzo para combatirlo. 

 Las huellas que deja el fracaso escolar son lamentables pasado el tiempo cuando 

estos alumnos viven su realidad y despiertan en un mundo de competitividad para 

la cual no están preparados. Como docentes de vocación nos preocupa grande-

mente el que el total de alumnos de nuestro grado no alcance a finalizar su ciclo 

escolar esto nos lleva a realizar una autoevaluación, pero revisando los antece-

dentes nos podemos dar cuenta que es un factor que se ha dado en todos los 

años anteriores por la misma necesidad o cultura de la comunidad.  

Dentro de los cuadros de finalización de novel podemos estudiar tres casos muy 

importantes y los tres dejan huellas imborrables en la vida de los alumnos, por el 

cambio de ambiente, de cultura y de trabajo. La repitencia marca la vida del 

alumno, pero no podemos culpar solo al alumno, sino que también influye el do-

cente y el padre de familia cuando no se le presta la atención necesaria, pero al 

final es el alumno quien es el más afectado emocionalmente. 

 Según varios padres de familia entrevistados, este fenómeno afecta el rendi-

miento escolar de los alumnos en lo psicológico, debido a que estos se encuentran 

inseguros en continuar sus estudios y al volver al establecimiento, esta inseguri-

dad se trona en la poca participación dentro del aula y falta de interés en su apren-

dizaje. Aplicar una prueba estándar en las áreas rurales solo viene de debilitar la 
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confianza que existe de sí mismo en los alumnos y debemos tomar en cuenta que 

las familias no tienen los mismos recursos que en las áreas urbanas, por lo tanto, 

no conocen sobre tecnología y aplicarla a la educación, esto nos lleva un paso 

más atrás en educación del área urbana. 

 El MINEDUC quiere una niñez y juventud preparada a un mismo nivel, pero hay 

que tomar en cuenta la calidad de vida del área rural, las limitaciones, la pobreza 

ya que muchas familias apenas tienen para su sustento diario y no podemos com-

parar la educación capitalina con la de nuestra comunidad, no por la calidad si no 

por el contexto. 

C. Circunstancias sociológicas  

Cuando un niño no estudia no puede ser una persona preparada pero el mismo 

padre le niega la oportunidad de estudiar el niño se siente atado y no se puede 

desenvolver cuando sea grande él va a lamentar no haberse preparado para ser 

activo y servirle a la sociedad. 

 

 Una persona estudiada es capaz de darle vida a su comunidad ya que puede ser 

física e intelectual mente es de gran aporte a la sociedad, con principios y valores 

para que esto no se pierda y podamos tener una sociedad activa. 

La actitud como docentes debe ser la diferencia para que el niño se comporte y se 

dé cuenta que teniendo una actitud positiva puede llegar hacer mucho por la so-

ciedad, también como docentes debemos sentirnos comprometidos a entregar un 

buen producto y tener una educación de calidad. Hoy vivimos con una sociedad 

exigente para lo cual debemos de estar preparados para poder dar una solución. 

Toda persona preparada académicamente tiene muchas oportunidades de empleo 

y son más cotizados sus servicios dependiendo el grado de preparación que tenga. 

La sociedad juzga y acosa muchas veces sin saber la realidad, la calidad de vida, 

el ambiente en el cual se desenvuelve el niño, o las razones por las cuales fue 

inscrito ya pasado de edad a el establecimiento, esta realidad también le resta 
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oportunidades a su desarrollo personal pues ya no termina la primaria porque ve 

más futuro dedicándose a trabajar en los que aceres de la casa, y tentativamente 

una vida económica mejor. 

La sociedad vive las carencias de la educación, no por la mala calidad del MI-

NEDUC si no por la falta de apoyo muchos beses de los padres de familia, o de la 

misma sociedad dependiendo de ambiente en el cual se desenvuelve el alumno. 

La sociedad juega un papel importante para el desenvolvimiento de nuestros alum-

nos, porque una comunidad preparada sirve de ejemplo a los alumnos, y los insta 

a preparase cada día más, ya que la demanda del trabajo depende mucho del 

grado de preparación académica que ellos tengan.  

Una comunidad con altos índices de analfabetismo es una comunidad que no pros-

pera y de ello nos podemos dar cuenta en el lugar que trabajamos, donde las 

familias prosperan por un tiempo en el factor económico cuando están en estados 

Unidos, pero a regresa a su tierra gastan lo poco que traen y quedan tan pobres 

como siempre. 

Como parte de una familia, los alumnos afectados con la migración, ven como su 

vínculo familiar no es estable, lo que crea en ellos desobediencia, poca aplicación 

de valores, falta de respeto, lo cual es demostrado dentro del aula, lo que conduce 

a demostrar poco interés en su aprendizaje, falta de relaciones interpersonales, 

entre otras, lo cual afecta socialmente las relaciones familiares y escolares. El MI-

NEDUC quiere una niñez y juventud preparada a un mismo nivel, pero hay que 

tomar en cuenta la calidad de vida del área rural, las limitaciones, la pobreza ya 

que muchas familias apenas tienen para su sustento diario y no podemos compa-

rar la educación capitalina con la de nuestra comunidad, no por la calidad si no 

por el contexto. 

D. Circunstancias culturales  
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Las personas están perdiendo sus costumbres ya que ahora los niños más se 

mantienen solo en el teléfono y los juegos tradicionales ya se acabaron igual que 

los valores porque los mismos padres dan la oportunidad a todo esto y la mala 

preparación de la comunidad. Como autoridades educativas nos podemos esfor-

zar en gran manera para mejorar la calidad de la educación de nuestro país, pero 

son los padres de familia quienes deciden sobre la educación de sus hijos. 

Como guatemaltecos debemos de velar que nuestras culturas no terminen y se 

sigan generando,  como docentes debemos de inculcar valores culturales en nues-

tros alumnos y que no se terminen para hacerle un poco de historia yo realice las 

cuatro culturas en mi grado con sus tradiciones y costumbre  fue una experiencia 

muy bonita que como docentes deberíamos de poner en prácticas con nuestros 

niños , y motiva a los padres de familia a apoyar este tipo de actividades para que 

no haya más  inasistencia. 

 Mucho depende del entorno en el cual se desenvuelve el alumno: familia, socie-

dad, religión, que son las bases fundamentales para la formación y el buen desa-

rrollo como ser humano. No todos los niños ingresan al establecimiento en la edad 

oportuna pues aquí influyen muchos factores como lo son: Distancia, los malos 

caminos, la desnutrición, el poco interés de los padres de familia y el trabajo infan-

til. Aunque se ha concientizado a los padres de familia sobre la importancia del 

estudio para el desarrollo del ser humano, pero aun así los retiran cuando ya los 

ven de buen tamaño para llevarlos a trabajar. 

La familia juega un papel fundamental en la educación de sus hijos, son ellos los 

primeros educadores como familia y que ya no se deben apegar tanto a sus cos-

tumbres o a lo que ellos vivieron durante su infancia para poder heredarles algo 

mejor a sus hijos quienes son las futuras generaciones que sacarán adelante a 

nuestro país. Nuestra cultura como familia influye grandemente en la educación 

de nuestros hijos, ya que son los pilares fundamentales para el desarrollo familiar.  

El fracaso escolar ha marcado a nuestras comunidades, siendo ejemplo muchas 

veces de la mala preparación que se tiene por parte de las familias, y que es lo 
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que heredan a sus hijos. Culturalmente nuestra comunidad se ha caracterizado 

por la migración a otros países, pero en el pasado solo era migración interna y los 

niños regresaban al establecimiento, esto mantenía la matricula, aunque al final 

siempre existía la repitencia. Nuestra cultura no ha cambiado a pesar del tiempo 

ya que aún se vive de la migración, pues las fuentes de trabajo son escasas y son 

muy pocas las personas emprendedoras, esto obedece a la mala preparación de 

las personas por no terminan siquiera la primaria, no digamos la secundaria y el 

diversificado.   

En nuestra comunidad es evidente el grado de escolaridad de los padres de familia 

ya que es muy bajo o casi nulo, y esto se presta para que el padre de familia no 

preste el apoyo necesario a su hijo o por lo mismo no entienda lo que se le enseña 

y no pueda orientarlo a realizar buen sus tareas.  

En cuanto al poyo recibido por los padres de familia para que sus hijos permanez-

can en la escuela, es muy bajo, debido a que ellos también heredaron una cultura 

en la que se manifiesta poco interés por permanecer en la escuela, lo que induce 

a que realicen migraciones sin importarles la escolarización de sus hijos. Nuestra 

cultura está enfocada a la vida agrícola, al campo, a una vivienda humilde, a una 

forma de vida tan especial que lo único que preocupa es la comida de ese día no 

se piensa en el futuro de sus hijos y es por lo, mismo que no funcionan las pruebas 

estándar.  

1.1.4. Marco del Contexto Educacional 

A. El entorno sociocultural   

Históricamente los seres humanos hemos acogido a la educación, como uno de 

los valores más significativos que nos da razón de ser e identidad social. Los pue-

blos que han cultivado la inteligencia y la imaginación, son aquellos que han so-

bresalido y nos han legado el vasto conocimiento que atesora la humanidad.   

Asimismo, han alcanzado altos niveles de bienestar material, espiritual y moral. La 

educación les ha permitido alejar los tormentos lacerantes de la violencia que 
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rompe el sentido de la vida, porque ésta va aparejada con procesos de paz, armo-

nía y respeto entre los hombres y mujeres y a su vez, en una relación dialéctica 

de búsqueda de encuentros con la rica biodiversidad que rodea al entorno social.  

La educación es lo que nos hace más humanos y tiene como propósito la dignifi-

cación de la persona. Esta es la motivación de porqué Guatemala es un país que 

ha estado bajo el estudio del ojo crítico de investigadores en diversas disciplinas. 

Es el caso de la educación y del Sistema Educativo Nacional.  

Los análisis, descriptores estadísticos, señalamiento de los desafíos que se pre-

sentan, así como acuerdos y políticas, han llevado a múltiples conclusiones, pero 

en el fondo acuerpan la idea de un atraso en cada uno de los aspectos que se nos 

antoje examinar. Sea esta la educación inicial, o bien el ciclo diversificado o las 

carreras universitarias a nivel de licenciatura y postgrado. 

El problema central, tal y como se ha señalado, es el inmenso desafío al cual se 

enfrenta el país, de asegurar el acceso a una enseñanza de calidad a todos los 

ciudadanos. 

Concebida la calidad, tal y como lo indica el Informe de Revisión Nacional de la 

Educación para Todos en Guatemala 2000-2013 que se trata de “lograr que los 

estudiantes aprendan, adquieran las competencias básicas para la vida y las com-

petencias diseñadas para cada nivel, y se desarrollen integralmente con valores y 

actitudes ciudadanas a través de la educación, son los pilares del sistema de ca-

lidad educativa” (pág. 142).  

En este sentido, pareciera ser que, para alcanzar este objetivo, se debe en princi-

pio, superar la visión fragmentada de la educación en el país, que ha sido lo pre-

valeciente desde hace largas décadas. De ahí, dice Juan Carlos Tedesco en su 

libro Educar en la sociedad del conocimiento que “dar prioridad al mejoramiento 

de la calidad de la educación general obligatoria es una exigencia de las estrate-

gias de desarrollo con equidad” (pág. 75). 
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Lo cual se traduce en colocar el desafío de la calidad, como la exigencia central a 

la sociedad y al Estado guatemalteco, que posibilite encaminar a fondo sus es-

fuerzos para superar el actual colapso del sistema educativo nacional. Y el pro-

blema es, que hasta hoy, pareciera que el logro de la cobertura o masificación 

escolar, no estuvo acompañada de un proceso de calidad. Obviamente, no es sólo 

el caso de Guatemala, porque UNESCO, lo ha hecho ver para toda América La-

tina, en donde en términos generales se alcanzó un 95% de cobertura educativa 

en educación básica. 

El tema entonces de la calidad educativa, ha provocado que los investigadores 

procuren explicarla desde diferentes ópticas, partiendo en primer de la pregunta 

¿qué se entiende por calidad educativa? Las respuestas varían desde la óptica 

que se miren, tales podrían ser, como sostiene Michael Stephen Schiro, que ésta 

respuesta puede darse desde la académica escolar que se identifica con la peda-

gogía tradicional; desde la eficiencia social, que sustenta teorías curriculares como 

la tecnología educativa. 

La de la reconstrucción social, que se identifica con la teoría crítica del currículo, 

y la ideología del estudio del niño, que se identifica con la corriente perteneciente 

a lo que se conoce con el nombre de escuela activa. 

Pero y a su vez, también dependiendo del modelo pedagógico que se implemente 

en el sistema educativo, como el conductista, el cognitivo, el sociocultural, el cons-

tructivista, entre otros. Pensamiento lógico-matemático. Hay evidencias palpables 

para afirmar que vivimos bajo una crisis educativa, en la que está incluido el Sis-

tema de Educación Superior, lo que genera dramáticamente un círculo vicioso di-

fícil de romper, dado que a la universidad se le confía la nueva formación de los 

docentes de la educación primaria. En la EORM de la comunidad de La Cumbre 

de Huicá se refleja esta problemática, que ha sido difícil de enfrentar, debido a que 

los padres le niegan la oportunidad a las niñas de seguir estudiando así mismo 

sus derechos a los niños, también existe la problemática que no han terminado la 

escuela y se van con marido de 12 o 13 años de edad ya tienen niños esto ocurre 
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por los mismos porque ellos les dicen que ya están grandes. En ese sentido, es 

uno de los temas recurrentes que abordan algunos investigadores e instituciones, 

lo que ha arrojado datos dramáticos, que se patentizan en indicadores deplora-

bles. 

Pareciera que, hasta hoy, el punto de origen de la problemática educativa, entre 

otros aspectos, se centra en el hecho que no ha existido un “Estado sólido, señala 

un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, titulado política de las políticas 

públicas, que cuente con una administración pública eficaz que se rige por meca-

nismos acertados de rendición de cuentas. 

Y tampoco, una cultura profesional firmemente arraigada, que comprometa al pro-

fesorado y otros partícipes importantes con valores de conducta, estándares altos 

de idoneidad docente y una orientación al interés público” (pág. 243). Por ejemplo, 

el énfasis que se ha dado en la expansión de la cobertura escolar no ha sido capaz 

de generar niveles satisfactorios de calidad ni de promover la equidad económica 

y social. 

En este sentido Acota Tedesco, que “es necesario considerar que 11 si bien la 

educación es un factor de equidad social, ciertos niveles básicos de equidad social 

son necesarios para que sea posible educar con posibilidades de éxito…no se 

trata solamente de preguntarnos cuál es la contribución de la educación a la equi-

dad social sino, a la inversa ¿cuánta equidad social es necesaria para que haya 

una educación exitosa” (pág. 89). 

 Además, el actual sistema ha demostrado ser impermeable a las demandas de 

los cambiantes mercados laborales. Esto evidencia que la calidad de educación 

que reciben la mayoría de escolares es deficiente.  

Nos podemos dar cuenta que la educación, está baja ya que a primer grado ingre-

san los alumnos, pero en el camino se van corriendo y en visitas a los padres de 

familia pues ellos argumentan que a ellos solo les interesa que sus hijos aprendan 
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a leer y escribir, ya que para ellos el estudio no sirve que al contrario que los 

alumnos se vuelven haraganes. 

Y a sexto ya van terminando 15 o 20 alumnos de estos ya a básico entra cuatro o 

cinco lo más y graduado ya no llega ninguno, ahorita hace como tres años que se 

graduó la última que estaba estudiando, también algo que ha afectado es que en 

los padres de familia existe el machismo y ellos dicen que los hombres son los que 

tienen que sacar un grado más alto y que las mujeres no porque ellas tienen que 

aprender hacer oficio porque la idea es que busquen marido ya que dicen que 

pasando de los 18 años la mujeres ya no consiguen marido. 

B. Los medios de comunicación una escuela paralela. 

En este contexto, la enseñanza se encuentra frente a profundos desafíos, pues su 

función es preparar a las personas para vivir en sociedad, y como esta cambia 

constantemente, asimismo debe cambiar la educación para que siga cumpliendo 

su función. 

Como los cambios sociales están relacionados, básicamente, con la generación y 

difusión de información y conocimientos, centro del mundo de la educación, es 

necesario que la escuela dominicana aproveche e incorpore cada vez más, los 

aportes de los medios de comunicación. 

Aunque sin dejar de considerar lo que dicen Pérez Tornero y De Fonseca: Una 

escuela, o una institución educativa, es una entidad que comunica, transmite y 

proporciona orientaciones, códigos y lenguajes. Mientras que un medio de comu-

nicación es un sistema que conduce el saber de su propio público y que, además, 

ejerce tal grado de influencia, especialmente en los más jóvenes, que su acción 

puede denominarse educativa informal.  

El compromiso con la educación requiere hoy más que antes una apuesta por el 

cambio, lo cual no es posible si se ignoran los medios de comunicación. El tiempo 

que les dedica, obviamente aumenta su campo de influencia y su potencialidad 
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formativa, por lo cual hay que considerar el gran aporte que significa la escuela 

paralela en la construcción de aprendizajes.  

Los medios de comunicación se han convertido en poderosos agentes educativos 

transmisores de la cultura. Los inagotables recursos que provee el Internet, los me-

dios más utilizados (radio, televisión y prensa), los satélites, el cable de fibra óp-

tica… ponen al alcance de instituciones y personas un caudal creciente de infor-

maciones y de entornos informativos, formativos y lúdicos, al extremo de que la 

información es ahora sobreabundante y la preocupación de las familias y las es-

cuelas debe ser por la calidad y la seguridad.  

Las nuevas tecnologías constituyen una gran ayuda para las tareas educativas, 

pero al mismo tiempo generan dificultades para gestores y docentes que hay que 

considerar, ya que supone cambiar hábitos, aprender nuevas habilidades técnicas 

para manejar nuevos aparatos, y romper esquemas tradicionales. Y a los alumnos 

en los grados más pequeños se ven afectados por entretenerse mayor tiempo en 

los medios de comunicación, de igual forma pierden el interés en asistir a clases, 

porque no encuentran un sistema de formación tan interesante como lo que ven 

en los medios de comunicación, de esta forma ha provocado el ausentismo en las 

aulas del establecimiento.   

En la comunidad, donde se ubica la Escuela Oficial Rural Mixta Caserío La cumbre 

de Huicá en grado de quinto primaria en las horas de clases le dan buen uso a  los 

celulares porque los utilizan para hacer investigaciones o para realizar algún tra-

bajo como en el curso de Expresión Artística, los medios de comunicación han 

venido de manera significativa a influenciar en el proceso de formación que los 

alumnos van adquiriendo en el seno familiar. 

No se ha tenido un control y mayor conocimiento sobre programas televisivos que 

ayuda al aprendizaje y la formación de los alumnos; en los grados de primero B y 

cuarto primarias mis compañeros cuentan con una pantalla que utilizan con su 

computadora y el profe Luis por sus propios medios puso su internet.  
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Pero a nivel de la comunidad les dan mal uso a los medios de comunicación, por 

ejemplo: el celular si tiene internet lo utilizan para ver pornografía igual sucede con 

la televisión en altas horas de la noche para ver escenas de sexo o para ver algún 

vicio cibernético, las redes sociales las utilizan para hacerle daño a otras personas. 

Los medios de comunicación han venido de manera significativa a influenciar en 

el proceso de enseñanza aprendizaje de igual forma las empresas que ofrecen los 

servicios de señal de televisión no han sistematizado los programas televisivos y 

horarios para la formación. 

C. Las nuevas tecnologías de la información y comunicación 

Las causas que generan este problema se debe a que la mayoría de catedráticos 

es migrante en la tecnología y el simple hecho de usarlas les causa rechazo, des-

aprovechando al máximo los beneficios que brindan en la educación superior. 

La consecuencia previsible es mantener una educación que no esté basada en 

competencias y el desarrollo de habilidades y capacidades de los estudiantes. 

Lo cual no permitirá que estén preparados para introducirse en un mundo compe-

titivo que cada vez es más exigente. La nueva sociedad del conocimiento hace de 

cualquier actividad humana un proceso natural y en educación exige que los nue-

vos paradigmas pedagógicos, dentro del currículo, se formulen en una nueva vi-

sión sobre el papel del docente y los retos que estos deben asumir, en cuanto al 

uso de la tecnología, como apoyo didáctico en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

La solución a este problema es la sistematización en el proceso de enseñanza-

aprendizaje por medio del uso de material didáctico virtual, que facilite la interac-

ción entre docente y estudiante. Actualmente, el proceso de adquisición del cono-

cimiento y desarrollo de habilidades en los estudiantes en un porcentaje mayor se 

realiza por medio del uso de la tecnología virtual.  

 Sin lugar a duda alguna, se ha convertido en parte de los procesos de aprendizaje. 

El docente tiene la responsabilidad de actualizarse para integrar las tecnologías 
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de la información y la comunicación (TIC) en la educación superior y así hacer 

buen uso de los recursos digitales. 

 La innovación tecnológica está dejando huella y es el medio masivo de interacción 

de la actual sociedad, además de permitir aprovechar los recursos en tiempo y 

espacio, facilitando el aprendizaje colaborativo, con la mezcla de la experiencia 

pedagógica y el uso de las didácticas con herramientas del internet, los procesos 

se tornan eficaces y eficientes para el discente.Según el marco del Espacio Euro-

peo de Educación Superior, el proyecto Tuning (2003), define las competencias 

desde la perspectiva de los resultados de aprendizaje como conocimientos, habi-

lidades, actitudes y responsabilidades, que describen los resultados del aprendi-

zaje. 

 Refiere que los programas que estén dirigidos al proceso educativo deben estar 

enfocados al logro de competencias, que permitan a los alumnos desarrollar las 

habilidades y capacidades necesarias para ser competitivos en un mundo globali-

zado, demostrando así la responsabilidad educativa con eficiencia y eficacia. 

 En Guatemala la escuela no ha incorporado avances tecnológicos significativos 

en sus programas y currículos. Muchos jóvenes y estudiantes vienen recibiendo, 

desde hace varios años, la influencia de este fenómeno fuera de la escuela, en 

sus casas. Los alumnos cuentan, o tienen acceso, con una gran cantidad de me-

dios de comunicación y tecnología, pero incorporadas a la diversión como la tele-

visión, juegos electrónicos, teléfonos celulares, computadora, correo electrónico, 

cámara de fotos o video. 

 Esto hace que para estos estudiantes sea menos interesante su formación esco-

lar pues es más lenta, menos formativa, pero si informativa. Estos medios de co-

municación al margen de la escuela, les dan acceso a cantidades enormes de 

información y de formación, y les permite el acceso a mundos nuevos posibles.  Lo 

que se ha convertido en causa del alejamiento de la escuela de miles de ellos. La 

educación formal tradicional se ha quedado atrás y ya casi no puede competir con 

las innovaciones tecnológicas.  
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Qué hacer entonces El papel histórico de la escuela es edificar y fortalecer las 

bases cognitivas y éticas de la sociedad que se quiere mantener y fortalecer. Esto 

le da un carácter conservador, pues culturalmente tiene la responsabilidad de re-

producir esa sociedad. Pero no debe ser lo único, pues como se observa está 

siendo superada por los contextos tecnológicos y comunicativos, al imponer nue-

vas formas de conocer y aprender fuera de la institución educativa que se están 

convirtiendo en una limitación para la misma institución y en un aviso que la puede 

llevar a perder la importancia que ha tenido y que está perdiendo rápidamente. 

Todos estos contenidos son desarrollados por Howard Gardner en “La educación 

de la mente y el conocimiento de las disciplinas”, (2012) en su nuevo libro publi-

cado en español. Gardner enumera 7 formas que van a reformar en el futuro la 

escuela como institución social. Estas son: 1. Descubrimientos científicos y tecno-

lógicos, 2. Tendencias políticas, 3. Fuerzas económicas, 4. Tendencias sociales, 

culturales, y personales de la era moderna, 5. La cambiante cartografía del cono-

cimiento, 6. Más allá del modernismo: la ironía del posmodernismo, y 7. El punto 

de vista multiculturalista. 

En la comunidad ya no se ven los juegos tradicionales, hoy viene dejando huella 

la tecnología porque en ellas se entretienen y pasan su rato libre, esto hace que 

las tradiciones y costumbre se vayan perdiendo, ahora para hacer una investiga-

ción ya no van a buscar un libro e imaginar lo que leen si no recurren al teléfono o 

algún otro. 

D. Factores culturales y lingüísticos 

 Las aspiraciones sociales de Guatemala por auto concebirse como un país pluri-

lingüe, pluricultural y pluriétnico se sustentan en buena medida en los esfuerzos 

del pueblo indígena por construir para sí y para los otros guatemaltecos no mayas, 

tanto ladinos como indígenas, un nuevo concepto de nación y de qué manera la 

apelación maya a la memoria histórica del tiempo largo no es contradictoria ni con 

los procesos de mestizaje ni con las expectativas de cambio, de modernidad y la 

educación en la comunidad lingüística. 
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En las escuelas de educación primaria se enseña gramática castellana, pero nada 

de las gramáticas de los idiomas mayas. Por ello, casi ningún maya sabe escribir 

su propio idioma. Según el artículo 72 de la Constitución Política, uno de los fines 

de la educación escolar es difundir el conocimiento de la cultura nacional, la que 

en la práctica se torna en cultura mestiza. 

En la década de los 80, la cantidad de estudiantes universitarios mayas apenas 

constituía el 8% del total de estudiantes de las 5 universidades guatemaltecas. La 

dominación prevaleciente del castellano tiene bases jurídicas. Así, la actual Cons-

titución Política de Guatemala, en su artículo 143, establece que el único idioma 

oficial de Guatemala es el español, y que las lenguas vernáculas solamente for-

man parte del patrimonio cultural de la nación. 

Este artículo 143 es utilizado por autoridades educativas y públicas para prohibir 

el uso de los idiomas mayas en las escuelas, lo que entra en contradicción con el 

artículo 66 de la misma Constitución que prescribe que el Estado reconoce, res-

peta y promueve el uso de los idiomas indígenas. 

Asimismo, aunque se quisiera aplicar el artículo 66 en la esfera de la educación, 

la mayoría de profesores de escuela y mandos medios del Ministerio de Educación 

en el área rural son ladinos que ignoran el idioma maya de la comunidad, y que 

por ende, están en la imposibilidad de cumplirlo en sus lugares de trabajo, por lo 

que bloquean e impiden el cumplimiento de esta ley y se aferran al artículo 143. 

Todos los maestros de escuela, deben desarrollar para lograr, primero, una comu-

nidad lingüística consciente y progresista, y luego, una Guatemala respetuosa de 

los derechos indios, es decir, una sociedad binacional donde mayas y mestizos 

coexistan en armonía e igualdad de condiciones. 

 Al hacer estas recomendaciones o al enunciar estas pistas para la acción, esta-

mos conscientes de las limitaciones que tienen. Algunas son parcialmente subje-

tivas, pues, aunque sean el resultado consecuente del /análisis de la situación que 
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hemos hecho, conllevan una opción política e ideológica: la defensa de los dere-

chos nacionales de los mayas. Otras, en cambio, dependen de situaciones coyun-

turales, las cuales cambian más rápido que las situaciones estructurales. Por él lo, 

consideramos que las mismas pueden ser: consideradas como tentativas, y por 

mide, manejadas con espíritu crítico para logra una educación de calidad. 

La UNESCO promueve la "fecunda diversidad de las culturas" desde la creación 

de su Constitución en 1945. Su mandato fue reafirmado en la Declaración Univer-

sal sobre la Diversidad Cultural 2001. 

 La diversidad cultural se declaró "tan necesaria para el género humano como la 

diversidad biológica para los organismos vivos " (Artículo 1). Asimismo, es consi-

derada como un principio que debe ser “entendido no solamente en términos de 

crecimiento económico, sino también como medio de acceso a una existencia in-

telectual, afectiva, moral y espiritual satisfactorio” (Artículo 3). 

También implica un compromiso para respetar los derechos humanos y las liber-

tades fundamentales, en particular los de los pueblos indígenas (Artículo 4). Para 

favorecer la diversidad cultural la UNESCO ha desarrollado varios estándares que 

ofrecen espacios para promover los derechos culturales de los pueblos indígenas 

y fomentar el compromiso directo. 

En la Escuela Oficial Rural Mixta Caserío La Cumbre de Huicá los factores cultu-

rales y lingüísticos afectan la educación porque los mismos padres intervienen ya 

que no quieren que se les enseñen otros idiomas a los niños, esto hace que la 

cultura de la comunidad se vaya terminando. Ya que los mismos padres discrimi-

nan a las personas indígenas que visitan la comunidad y hacen que los niños se 

avergüencen de sus raíces lo cual hace que la comunidad lingüística vaya desa-

pareciendo poco a poco, también a nosotros nos afecta porque algunos niños se 

niegan a recibir los cursos de Comunicación y Lenguaje L2 y L3 porque si lo hacen 

sus padres les llaman la tensión en otras palabras les dicen que ellos no son indí-

genas pero nosotros hacemos actividades para que ellos se motiven incluso el 

señor director Abel Mario Hernández Castillo realizo con la ayuda de todos una 
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charla para concientizar a los padres de familia que estos idiomas les pueden ayu-

dar a los que viajan a Estados Unidos y para lograr que nuestra comunidad sea 

lingüística hay mucho  que hacer para poder lograrlo.  

 

1.1.5. Marco de Políticas Educativas 

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 extra-esco-

lar. 

 

a. Objetivos Estratégicos: 

i. Incrementar la cobertura en todos los ni-veles educativos.  

ii. Garantizar las condiciones que permitan la permanencia y 

egreso de los estudiantes en los diferentes niveles educativos.  

iii. Ampliar programas extraescolares para quienes no han tenido 

acceso al sistema escolar. 

 

Cada año, entre el 2008 y el 2021, deberán entrar entre 700 y 825 mil niños a 

primer grado de primaria, después de haber pasado por la educación preprimaria. 

La sociedad y el Estado guatemalteco deben garantizarles a estos niños el acceso 

a una educación de calidad. Por lo tanto, hay que aumentar la cobertura y la cali-

dad de la educación escolar. Debe hacerse de manera que sea congruente con 

los requisitos de competitividad que surgen de la globalización y tomando en 

cuenta la necesidad de extender la educación bilingüe intercultural, de impulsar la 

equidad de género y de promover un sentido de ciudadanía entre toda la pobla-

ción. 

Alcanzar las metas que diversas organizaciones públicas, privadas y sociales han 

convenido en estas áreas requiere casi duplicar el reducido presupuesto actual, 
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de aproximadamente Q 5 mil millones en el 2005, a aproximadamente Q 9.3 mil 

millones en el 2008, suponiendo un tipo de cambio que se mantendrá de 2008 a 

2021 en Q7.65 por US$1.0 (de 2.0% del pib en el 2005 a entre 3.6 y 3.7% del pib 

ese año), con un aumento gradual del presupuesto posteriormente. Con estos re-

cursos se podrán enfrentar varios desafíos.  

Se podrá ampliar significativamente la cobertura de la educación preprimaria, pri-

maria y secundaria, lo cual requiere no sólo incluir mayores gastos en materiales, 

docentes e infraestructura, sino también modestas transferencias de dinero en 

efectivo para las familias más pobres a condición de que envíen a sus hijos a la 

escuela y que participen en programas de nutrición.  

Ello es el resultado de reconocer que la participación de la niñez en el sistema 

escolar no depende solamente de la disponibilidad de escuelas y maestros, sino 

también de las condiciones de los hogares. Los hogares más pobres no envían a 

sus hijos e hijas a la escuela porque no tienen recursos para cubrir los costos que 

existen, o porque reciben ingresos y apoyo doméstico como resultado del trabajo 

infantil.  

 Este hecho también explica que aun cuando asistan inicialmente a la escuela, los 

niños y niñas después la abandonen, fenómeno que se refleja en una cifra de 

matriculación en primaria del 93.5% en 2005, pero con una tasa neta de finaliza-

ción de la primaria que alcanzó solamente el 39.1% ese año.  

Al ver analizado esta política nos damos cuenta que en la Escuela Oficial Rural 

Mixta Caserío La Cumbre de Huicá repercute esta política ya que la tasa de esco-

larización del 2019 es aceptable ya se tiene una matrícula de 212 alumnos que en 

su conservación de la tasa de promoción que a partir del 2016 subió la cobertura 

de alumnos y se ha mantenido en los últimos años en el Ministerio de Educación 

no toman en cuenta la estadística porque no nos mandan libros de textos a caba-

lidad este año no se recibieron en su totalidad ya que muchos niños no cuentan 

con libros de texto. 
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B. Calidad 

La calidad educativa que se están empleando en la actualidad y centraremos 

nuestro análisis en las pruebas de gran escala que se producen y se aplican en el 

ámbito nacional, las cuales constituyen la base para la toma de decisiones desde 

la administración educativa. 

Algunas de estas decisiones nos parecen desacertadas, debido a que se utilizan 

de manera puntual y clasificatoria, lo cual, de acuerdo a la literatura especializada 

en el tema, resulta contraproducente Conceptualizarla, debido a que, como seña-

lan Martínez y Santos (2009) y Backhoff, Bouzas, Hernández y García (2007), re-

sulta ser un concepto relativo y dinámico; o como lo indica Aguerrondo (s. f.), es 

un término altamente referencial, es decir, las personas y las instituciones hablan 

y definen la calidad a partir de su visión o de su campo de acción.  

Lo anterior tiene como base la certeza de que la calidad en la educación es una 

idea que se encuentra histórica y socialmente determinada, esto es, cada época 

debe responder a una serie de requerimientos particulares y cada sociedad tiene 

el compromiso de crear una educación que responda a tales requerimientos parti-

culares.  

Sin embargo, a pesar de esta relatividad, algunas instituciones han tratado de ex-

plicitar qué ha de entenderse por calidad de la educación, con la intención de com-

partir significados comunes sobre el asunto. En este intento, la Organización de 

las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, s. f.), 

en su tesauro, define la calidad de la educación como: “Nivel alcanzado en la rea-

lización de los objetivos educativos”.  

Esto supone la existencia de niveles en el logro de la calidad educativa, lo que nos 

remite a la medición o valoración de la calidad para determinar dichos niveles; 

resalta la visión teleológica en la definición del término, orientada a resultados. Por 

otra parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, 
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2001) define la educación de calidad como aquella que: “Asegura a todos los jó-

venes la adquisición de los libros y definición posee una mayor carga de pragma-

tismo, en el sentido de visualizar la educación como un instrumento destinado a 

formar para la vida o para la ciudadanía, como se menciona en la actualidad; sin 

embargo, hay una diferencia enorme entre equipar para la vida a un niño o niña 

en una pequeña comunidad rural en la sierra del estado de Guerrero, que a uno 

que vive en un lujoso fraccionamiento de la ciudad de Monterrey, desde la visión 

bourdieuana de habitus (Bourdieu, 1997). 

Estas diferencias se relacionan con el capital cultural escolar (INEE, s.f.), es decir, 

los factores socioculturales y económicos, que tienen una influencia sobre el 

aprendizaje de los alumnos y que, por supuesto, no deben ignorarse, porque existe 

evidencia de su correlación con el logro académico (Van der Berg, 2008; Backhoff, 

Bouzas, Hernández y García, 2007; Cervini, 2002). Sin embargo, por otro lado y 

desde las políticas educativas, también se habla de estrategias compensatorias 

para paliar o disminuir estas diferencias, a fin de lograr la mayor equidad posible. 

conocimientos, capacidades destrezas y actitudes necesarias para equiparles 

para la vida adulta” (p. 59). 

En la Escuela Oficial Rural Mixta Caserío La Cumbre de Huicá somos diez docen-

tes, actualmente nos hemos graduado del programa de Profesionalización Do-

cente PADE/D para poder brindar a la niñez una educación de calidad y así velar 

por el desarrollo de la comunidad, cuatro docentes de los diez seguimos estu-

diando la Carrera de Licenciatura esto nos permite fortalecer las metodologías y 

así brindarles una educación de calidad.   

C. Modelo de gestión 

El modelo de gestión del sistema educativo en Guatemala es la forma en que las 

instituciones encargadas de la educación, como el MINEDUC, organizan y desa-

rrollan la educación en el país. La gestión educativa se vincula con los procesos 

administrativos, ya que además de administrar, planificar y ejecutar la educación, 
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debe orientar el sistema educativo, fortalecer la escuela y sus procesos pedagó-

gicos. La gestión de la educación pública debe garantizar una educación abierta 

para todos, financiarse con fondos públicos, estar libre de cualquier forma de dis-

criminación y asegurar resultados de calidad. Pero, ¿funciona de esta manera la 

gestión de la educación pública en Guatemala? El sistema educativo en Guate-

mala se ha adaptado para un fin distinto que el de cumplir el derecho a la educa-

ción, y este fin responde al contexto de globalización imperante y a la lógica que 

la sociedad de mercado ha impuesto. La gestión educativa en Guatemala falla, al 

momento de: ampliar la cobertura educativa, ampliar el presupuesto destinado a 

educación, mejorar los niveles de alfabetización, además de contar con un Cu-

rrículo Nacional Base –CNB- sumamente débil, y no adaptar los métodos pedagó-

gicos según el contexto cultural e idiomático de las distintas comunidades del país. 

En definitiva, los indicadores nos dicen que estamos mal en materia de gestión 

educativa.  

Un indicador que permite determinar el éxito o fracaso en la implementación de 

las políticas públicas educativas, es el Índice de Avance Educativo. 

 A nivel local se ha mejorado el presupuesto, reflejándose en el 2018 y 2019 ya 

que los grados de cuarto y primero sección B cuentan con una pantalla en sus 

aulas y los niños tienen acceso a la tecnología esto les permite el incremento de 

aprendizaje, retención la escuela cuenta con un mural de transparencia donde la 

comunidad se puede dar cuenta de los ingresos y egresos de la escuela, también 

cuenta con los espacios adecuados pero nos hacen falta dos aulas ya que hay 

dos grados que en unas aulas improvisadas trabajan y con el invierno les entra el 

agua los padres brinda la ayuda necesaria cuando se les solicita.   

D. Recurso humano 

Son políticas de Recursos Humanos todas las guías orientadoras para ejecutar 

acciones administrativas enfocadas hacia los funcionarios de las Escuelas y al 

desarrollo institucional.  
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La definición de nuestras políticas debe estar en concordancia con las definiciones 

estratégicas generales señaladas por las instituciones, las que determinan su ra-

zón de ser y su visualización de futuro, y estar orientadas a apoyar y dar viabilidad 

a la construcción de ese estado futuro deseado. 

 Esta política repercute en la Escuela Oficial Rural Mixta del Caserío La Cumbre 

de Huicá nos hace falta personal docente para el grado de preprimaria desde del 

2016 no contamos con maestra de párvulos y contamos con 37 alumnos de pár-

vulos y una maestra del nivel primario los está atendiendo hace falta recurso hu-

mano para poderle dar una educación digna y de calidad y tener una relación hu-

mana y armónica con los niños. 

E. Educación bilingüe, multicultural e intercultural  

Nuestro interés al realizar la presente investigación se enfocó a analizar el modelo 

de educación bilingüe intercultural en Guatemala, pero no únicamente desde el 

discurso político estatal, por lo tanto, me di la tarea de analizar por primera parte 

los dos documentos oficiales que rigen este tipo de educación del país, para luego 

confrontar y ser planteado desde la cúpula ministerial de educación con lo que 

realmente está sucediendo en las escuelas ubicadas en el contexto multicultural. 

Para llevar a cabo, el análisis documental lo realice según los procedimientos me-

todológicos del análisis de contenido, según la propuesta de L. Bardín. Para llevar 

a cabo la observación prácticas educativas recurrí al estudio del caso. La educa-

ción bilingüe en Guatemala viene desarrollándose desde los años 60 como un 

enfoque alternativo de aprendizaje para los niños y niñas indígenas hablantes del 

idioma maya ixil inicialmente, extendiéndose más tarde a los idiomas k’iche’, 

kaqchikel, q’eqchi’ y mam. 

El programa de Castellanización era atendido por “Promotores Educativos Bilin-

gües” y personal denominado 1. “Orientadores de Castellanización”, los primeros 

no eran docentes, sino personas con cierto grado de educación (mínimo 6º grado 
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de primaria. El programa contó con 65 Orientadores de Castellanización que pres-

taban sus servicios de la siguiente forma: enseñaban a los niños en la jornada de 

la mañana, “realizaban trabajos de desarrollo comunal durante la tarde y en horas 

de la noche, alfabetizaban a los adultos”.En la década de los 80, sobre la base de 

los hallazgos evidenciados durante la fase experimental, el programa de castella-

nización se convierte en Programa Nacional de Educación Bilingüe Bicultural 

PRONEBI, con atención a los niños y niñas de las áreas lingüísticas K’iche’, 

Kaqchikel, Q’eqchi’ y Mam. Mediante el Acuerdo Gubernativo No. 1093-84, se crea 

el Programa Nacional de Educación Bilingüe Bicultural PRONEBI, se consolida 

como una acción permanente dentro de la estructura del Ministerio de Educación 

en Guatemala. 

Las metas cuantitativas establecidas para el período comprendido entre 1985 y 

1990 era tener 400 escuelas completas (de preprimaria a cuarto grado de primaria) 

y 400 escuelas incompletas (escuelas que tuvieran solo preprimaria), la ubicación 

de estas escuelas seguía perteneciendo a las comunidades de habla k’iche’, 

kaqchikel, q’eqchi’ y mam. Las y los alumnos de las 800 escuelas en mención 

recibían atención de docentes bilingües, mobiliario escolar y materiales educativos 

especialmente libros de textos elaborados en los idiomas mayas respectivos. 

El Programa Nacional de Educación Bilingüe Bicultural (PRONEBI), tuvo claridad 

en sus acciones técnicas administrativas, por contar con el Reglamento de opera-

tivización del Programa mediante el Acuerdo 997, de fecha 10 de julio de 1985.A 

partir de 1995, el Programa Nacional de Educación Bilingüe Intercultural 

PRONEBI, adquiere la categoría de Dirección General de Educación Bilingüe In-

tercultural DIGEBI a través del Acuerdo Gubernativo No. 726-95, del 21 de diciem-

bre de 1,995.  

Como dependencia Técnico Administrativo de Nivel de Alta Coordinación y Ejecu-

ción del Ministerio de Educación. En la Escuela Oficial Rural Mixta del Caserío La 

Cumbre de Huicá es un establecimiento intercultural, multilingüe fundada en valo-

res con una educación adecuada y de calidad ya que en la escuela se enseñan 
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los cursos de Comunicación y Lenguaje L1, L2 y L3 esto hace que la escuela sea 

multilingüe y con una riqueza en sus costumbres y tradiciones. 

F. Aumento a la inversión educativa 

En la última década, la inversión en educación ha sido el rubro más importante del 

presupuesto del Gobierno Central. Este incremento se deriva, principalmente, del 

cumplimiento de los compromisos emanados de los Acuerdos de paz, los cuales 

plantearon metas específicas en relación a la inversión en educación, como una 

herramienta para generar desarrollo económico, disminuir la pobreza y eliminar la 

exclusión, particularmente de la población indígena del país.  

Es por ello que la información siempre ha sido una aliada ante el desarrollo y 

cuando hay información, es posible mejorar las decisiones. En cuanto a inversión 

educativa, se trata de conocer mejor cuánto invierte actualmente el Estado en la 

educación de sus habitantes, así como identificar las inversiones que las familias 

realizan. Registrar esta información en una forma sistemática y consistente ha sido 

un reto que hoy se ha alcanzado.  

Por ello, el MINEDUC cuenta ahora con el Sistema Nacional de Información Edu-

cativa, y el primer Ministerio a nivel centroamericano en contar una plataforma 

integrada de bases de datos existentes, tanto dentro del Ministerio como de otras 

dependencias del Estado, tales como el Ministerio de Finanzas Públicas –MIN-

FIN– y el Instituto Nacional de Estadística –INE– y presenta por medio del presente 

documento una forma sistemática de registrar tanto la inversión del MINEDUC 

como de otras entidades de gobierno y que permita obtener la inversión pública. 

El MINEDUC anualmente reporta estadísticas correspondientes a matrícula e in-

formación financiera a la UNESCO. 

Ello debido a que es este organismo el encargado de recolectar estadísticas de 

los países miembros de dicha organización, mediante procedimientos estableci-

dos que garantizan calidad y comparabilidad de las estadísticas a nivel mundial. 
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Aprovechando este recurso, diversidad de actores (investigadores, agencias de 

cooperación gubernamentales, organizaciones privadas, entre otros) recurren a la 

UNESCO para obtener información sobre variables educativas de distintos países. 

Por ello, existe la necesidad que se reporten datos verídicos que permitan brindar 

información sobre el estado actual de la educación en cada país. En el 2007, la 

Dirección de Planificación del MINEDUC, hizo el primer ejercicio por contabilizar 

en su totalidad el gasto en educación (para 2005 y 2006), tomando en considera-

ción los datos antes mencionados.  

Ello con el objeto de reportar a UNESCO información que permitiera evidenciar el 

gasto real que el Estado realiza en el sector para efecto de las comparaciones 

internacionales que realiza dicha agencia. En base a esta política la inversión que 

hacen en los diferentes programas como lo es alimentación en el 2018 la Escuela 

Oficial Rural Mixta Caserío la Cumbre de Huicá no contó con este programa ya 

que no contaba con la organización de OPF hasta el 2019 la escuela contó con el 

apoyo de todos los programas y tener un buen desarrollo y una convivencia armó-

nica entre docentes, padres de familia y alumnos. 

G. Equidad 

En Guatemala se han aprobado una serie de leyes que buscan mejorar la situación 

de equidad y terminar con todo tipo de discriminación, como una acción afirmativa 

a favor de las mujeres “Regulará la aplicación de medidas de protección necesa-

rias para garantizar la vida, integridad, seguridad y dignidad de las víctimas de 

violencia intrafamiliar. 

Tiene como objetivo brindar protección especial a mujeres, niños, niñas, jóvenes, 

ancianos y ancianas y personas discapacitadas “Garantizar la vida, la libertad, la 

integridad, la dignidad, la protección y la igualdad de todas las mujeres ante la ley, 

particularmente cuando por condición de género, en las relaciones de poder o 

confianza, en el ámbito público o privado quien agrede, cometa en contra de ellas 

prácticas discriminatorias, de violencia física, psicológica, económica o de menos-

precio a sus derechos “Toda persona víctima se considerará, en cualquier fase del 
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procedimiento, sea penal o de protección especial, como víctima, sin diferencia de 

sexo, edad, género, religión, etnia o cualquier otra condición “Promover el desa-

rrollo integral de la mujer y su participación en todos los niveles de la vida econó-

mica, política y social de Guatemala”; y “Promover el desarrollo de los derechos 

fundamentales que con relación a la dignificación y promoción de las mujeres. 

 “En el marco de la multiculturalidad que caracteriza a la Nación guatemalteca, la 

equidad de género, entendida como la igualdad de derechos para hombres y mu-

jeres, la paternidad y maternidad responsable, la salud reproductiva y maternidad 

saludable, son principios básicos y deben ser promocionados por el Estado.”  

“La discriminación en el acceso a los alimentos, así como a los medios y derechos 

para obtenerlos, por motivo de raza, etnia, color, sexo, idioma, edad, religión, opi-

nión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, naci-

miento o cualquier otra condición social, con el fin o efecto de anular u obstaculizar 

la igualdad en el disfrute o ejercicio del derecho a la SAN, constituye una violación 

a la presente ley. 

En la Escuela Oficial Rural Mixta Caserío La Cumbre de Huicá tanto docentes y 

niños y niñas tenemos los mismos derechos sin hacer distinción alguna, no existe 

discriminación a la hora de hacer una actividad todos ayudamos no importando 

genero los mismo pasa con los niños hemos fundado y practicamos valores tanto 

en la escuela como en el hogar esto ayuda mucho ya que saben respetar a todas 

las personas y tener una equidad de género en igualdad. 

 

H. Fortalecimiento institucional y descentralización  

 

En los centros educativos oficiales del Sistema Educativo Nacional se han mejo-

rado las condiciones de nutrición en la niñez, la infraestructura y las tecnologías 

en los centros educativos oficiales del Sistema Fortalecer la institucionalidad del 

sistema educativo nacional y la participación en el ámbito local para garantizar la 
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calidad, cobertura y pertinencia social, cultural y lingüística en todos los niveles 

con equidad, transparencia y visión de largo plazo. La descentralización y la des-

concentración son medios fundamentales para apoyar estos ajustes estructurales, 

ya que proporcionan mayor poder político y administrativo a los gobiernos regio-

nales y locales, mejoría significativa en la capacidad de respuesta ante necesida-

des específicas, equilibrio en el presupuesto del gobierno central, integración de 

una mayor cantidad de actores locales involucrados en los problemas, y redistri-

bución del poder político territorial.  

 

También es posible identificar un aspecto institucional, puesto que estos traslados 

implican que los roles y las funciones se delegan de un organismo central a múlti-

ples organismos, se rompe el monopolio, la centralización, para llegar al plura-

lismo, a la diversificación. La descentralización consiste en confiar la realización 

de algunas competencias administrativas, la ejecución de recursos financieros y 

el correspondiente poder de decisión a órganos de gobierno que no guardan con 

la administración central una relación de jerarquía, sino de coordinación. 

 

 

1.2. Análisis Situacional 

 

1.2.1. Identificación de problemas del entorno educativo a intervenir  

             A. Entorno Educativo 

a. Área: Comunicación y Lenguaje 

b. Grado: quinto Primaria 

c. Ciclo: II ciclo 

             B. Listado de problemas 

a. Comprensión Lectora  

b. Lógica Matemática  
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c. Ausentismo 

d. Trabajo Infantil 

e. Mala Caligrafía 

f. Mala  

g. Redacción 

h. Deserción  

i. Retención  

j. Inasistencia 

1.2.2. Selección de problema prioritario 

Tabla No. 10 
Matriz de contingencia o priorización del problema 

  
 

Fuente: Elaboración propia 
  

Puntuación obtenida por cada problema = (A+B+C+D+E)x (F+G) 
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Baja comprensión Lectora  2 2   2  2  1  9  2  2  4  36 

Lógica  Matemática  1  1  1  1  2  5  1  1  2  10 

Ausentismo   2  1  2  2  1  8  2  1  3  24 

Trabajo Infantil  2  2  2  1  1  8  1  1  2  16 

Bajo nivel de aprendizaje   2  2  2  2  2  10  2  2  4  40 

Mala Caligrafía   1  1  2  1  1  6  2  2  4  24 

Mala Redacción   1  1  1  1  1  5  1  2  3  15 

Deserción  2  2  0  1  1  4  1  1  2  8 

Retención  1  1  1  1  1  5  1  1  2  10 

Inasistencia  2  2 2  1  1  8  1  2  3  24 
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1.2.3. Análisis de problema  

                                                         Gráfica No. 1 
          árbol de problemas 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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1.2.4. Identificación de demandas  

 

A. Necesidades fisiológicas: 

a. Respirar 

b. Comer 

c. Beber 

d. Sexo 

e. Dormir 

            B. Necesidades de Seguridad:  

a. Seguridad física 

b. Seguridad de la familia 

c. Seguridad de la salud 

d. Seguridad de la Propiedad 

e. Seguridad de orden 

f. Seguridad de identidad propia 

C. Necesidades Sociales 

a. Relaciones familiares 

b. Amistades 

c. Relaciones sentimentales 

d. Permanencia a un grupo 

e. Asociación  

f. Necesidades de Estima 

g. Autoestima 

h. Dignidad 

i. Fama  
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j. Prestigio 

k. Reconocimiento 

l. Respeto 

D. Necesidades de Autorrealización  

a. Lograr metas 

b. Solucionar problemas 

c. Creatividad 

d. Auto superación 

e. Ampliar horizontes  

f. Superar prejuicios 

g. Desarrollo personal 

 

Listado de las demandas sociales (Según Ander-Egg 

Teoría de ANDER-EGG 

Necesidades físicas u orgánicas: Son aquellas cuya satisfacción permite gozar a 

los hombres de niveles propios de su condición biológica. 

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. 

Necesidades sociales: Se refieren a la manera como los seres humanos se rela-

cionan entre sí, en el nivel familiar, con amigos u otras personas. 

Necesidades culturales: Se relacionan con los procesos de autorrealización y ex-

presión creativa. Se nutren, principalmente, en las manifestaciones del conoci-

miento, de la creación artística y de actividades lúdicas. 

Necesidades políticas: Se refieren a la inserción de los seres humanos en las re-

laciones de poder y la vida ciudadana en general. 
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Necesidades espirituales y religiosas: Son aquellas que buscan dar sentido, signi-

ficación y profundización a la vida en relación con la trascendencia. 

LISTADO DE DEMANDAS SOCIALES (Según Max Neef) 

            A. Necesidad de ser 

a. Salud física 

b. Salud mental 

c. Equilibrio 

d. Solidaridad 

e. Humor 

f. Adaptabilidad 

g. Cuidado 

h. Autonomía 

i. Autoestima  

j. Tolerancia 

k. Generosidad 

l. Receptividad 

m. Pasión  

n. Voluntad 

o. Sensualidad 

p. Conciencia  

q. Critica 

r. Curiosidad 

s. Asombro 

t. Disciplina  

u. Intuición 

v. Racionalidad 

w. Disposición 

x. Convicción  

y. Entrega 
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z. Despreocupación 

B. Necesidad de tener 

a. Alimentación 

b. Abrigo 

c. Trabajo 

d. Sistemas de seguro 

e. Ahorro 

f. Seguridad social 

g. Sistemas de salud 

h. Legislaciones  

i. Derechos 

j. Familia 

k. Amistades 

l. Parejas 

m. Animales domésticos 

n. Plantas 

o. Jardines 

p. Literaturas 

q. Maestros 

r. Métodos 

s. Políticas Educacionales  

t. Políticas comunicacionales  

u. Derechos 

v. Responsabilidades 

w. Obligaciones 

x. Atribuciones 

y. Juegos  

z. Espectáculos 

 



58 
 

 C. Necesidad de hacer 

a. Alimentar 

b. Procrear 

c. Descansar 

d. Trabajar 

e. Cooperar 

f. Prevenir  

g. Planificar 

h. Cuidar 

i. Curar 

j. Defender 

k. Hacer el amor 

l. Acariciar emociones 

m. Compartir 

n. Cultivar 

o. Apreciar 

p. Investigar 

q. Estudiar 

r. Experimentar 

s. Educar 

t. Analizar 

u. Mediar  

v. Interpretar  

w. Afiliarse 

x. Discrepar 

y. Agotar 

z. Dialogar 
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D. Necesidad de estar 

a. Entorno vital 

b. Entorno social 

c. Morada 

d. Privacidad 

e. Intimidad 

f. Hogar 

g. Espacio de encuentro 

h. Ámbito de interacción formativa  

i. Escuelas 

j. Universidades 

k. Academias 

l. Agrupaciones 

m. Comunidades 

n. Familia 

o. Ámbito de interacción participativa 

p. Cooperativas 

q. Asociaciones 

r. Iglesias 

s. Vecindarios 

t. Tiempo libre 

u. Ambiente 

v. Paisajes 

w. Ámbitos de reproducción y retroalimentación 

x. Talleres 

y. Ateneas 

z. Audiencia 
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E. Listado de demandas poblacionales 

a. Agua 

b. Cocina 

c. Utensilios de cocina 

d. Utensilios de limpieza 

e. Áreas recreativas 

f. Maestros de educación física  

g. Aulas 

h. Docentes 

i. Centro de computación  

j. Utensilios de oficina 

Listado de demandas institucionales 

F. Cobertura  

a. En Incrementar la cobertura en todos los niveles educativos. 

b. Garantizar las condiciones que permitan la permanencia y egreso 

de los estudiantes los diferentes niveles educativos. 

c. Ampliar programas extraescolares para quienes no han tenido ac-

ceso al sistema escolarizado y puedan completar el nivel primario 

y medio. 

 

G. calidad 

a. 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. 

b. Proveer instrumentos de desarrollo y ejecución curricular. 

c. Fortalecer el sistema de evaluación para garantizar la calidad edu-

cativa. 
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 H.  Modelo de gestión 

a. Sistematizar el proceso de información educativa.  

b. Fortalecer el modelo de gestión para alcanzar la efectividad del 

proceso educativo. 

c. Garantizar la transparencia en el proceso de gestión. 

d. Fortalecer criterios de calidad en la administración de las institu-

ciones educativas. 

e. Establecer un sistema de remozamiento, mantenimiento y cons-

trucción de la planta física de los centros educativos. 

 

 I.  Recurso humano 

a. Garantizar la formación y actualización idónea del recurso humano 

para alcanzar un desempeño efectivo.  

b. Evaluar el desempeño del recurso humano para fines de mejora de 

la calidad.  

c.  Implementar un sistema de incentivos y prestaciones para el re-

curso humano, vinculados al desempeño, la formación y las condi-

ciones. 

 

J.  Educación bilingüe multicultural e intercultural. 

a. Fortalecer programas bilingües multiculturales e interculturales para 

la convivencia armónica entre los pueblos y sus culturas. 

b. Implementar diseños curriculares, conforme a las características 

socioculturales de cada pueblo.  

c. Garantizar la generalización de la Educación Bilingüe Multicultural e 

Intercultural. 

d.  Establecer el Sistema de acompañamiento técnico de aula especí-

fico de la EBMI. 
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K.   Aumento de la inversión educativa 

a. Garantizar el crecimiento sostenido del presupuesto de Educación 

en correspondencia al aumento de la población escolar y al mejora-

miento permanente del sistema educativo. 

b. Promover criterios de equidad en la asignación de los recursos con 

el fin de reducir las brechas. 

c. Asignar recursos para implementar de manera regular la dotación 

de material y equipo. 

 

L. Equidad 

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

a la educación integral con equidad y en igualdad de oportunida-

des. 

b. Asegurar las condiciones esenciales que garanticen la equidad e 

igualdad de oportunidades. 

c. Reducir el fracaso escolar en los grupos más vulnerables. 

d.  Implementar programas educativos que favorezcan la calidad edu-

cativa para grupos vulnerables. 

 

O. Fortalecimiento institucional y descentralización 

a. Fortalecer a las instancias locales para que desarrollen el proceso 

de descentralización y participación en las decisiones administrati-

vas y técnicas. 

b. Promover y fortalecer la participación de diferentes sectores socia-

les a nivel comunitario, municipal y regional en la educación. 

c.  Fortalecer programas de investigación y evaluación del Sistema 

Educativo Nacional. 
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1.2.5. Identificación de actores involucrados en el entorno educativo a inter-

venir 

A. Características  

Tabla No. 11 
Características de los autores. 

Actores Intere-
ses 

Fortale-
zas 

Debili-
dades 

Oportu-
nidades 

Ame-
nazas 

Rela-
cio-
nes 

Impac-
tos 

Necesidades 
de participa-

ción 
 

Directos 

 
Alum-
nos 

 

Diver-
tirse 

Apren-
der ju-
gando. 
Clases 

amenas. 
Hacer 

amigos. 
Actitud 
positiva 

Líder. 
Em-

prende-
dores 

Activos. 
Socia-

les 
Entu-

siastas. 
Coope-
rativos 
Solida-

rios 

Enfer-
medad 
Distan-
cia del 

estable-
ci-

miento. 
Falta de 
interés 
de los 

padres. 

Mate-
rial de 
apoyo 
Mate-
rial ac-
tuali-
zado. 

Clases 
actuali-
zadas. 

 

Proble-
mas 

familia-
res 

Migra-
ción. 

Desin-
tegra-

ción fa-
miliar. 
Po-

breza  

Hacer lin-
das 

Amista-
des 

Una so-
ciedad 

con valo-
res 
Uso 

inade-
cuado de 
la tecno-

logía 

Compre-
sión lec-

tora. 
Partici-
pación 

continua. 
Practica 
de valo-

res. 
 

Mejorar 
la 

coope-
ración  

Mejorar 
la socia-
lización 
Trabajo 

en 
equipo.  
Ser un 
buen lí-

der 

Padres 
de fa-
milia: 

Que el 
niño 

aprenda 
a leer y 
escribir  
Que se 
reciban 
clases 
los 180 
días. 

Que sea 
una 

educa-
ción con 
princi-
pios y 

valores 
 

Comu-
nica-

ción fa-
miliar 
Visión 

positiva 
Volun-
tad y 
con-

ciencia 
de su 
rol en 

apoyar 
a su 
hijo, 
hija. 

Apoyo 
directo 
a sus 
hijos. 
Com-

parte el 
criterio 
del do-
cente. 

No se 
apoyan 
entre fa-

milia 
No hay 
un buen 
desarro-

llo  
Falta de 

com-
pren-

sión en-
tre fami-

lia. 
No com-
partir el 
criterio 
docente 

Progra-
mas de 
apoyo  

Progra-
mas 

socia-
les, 

Acceso 
a la 

tecno-
logía. 

 
Uso co-
rrecto 
de la 

tecno-
logía  

Inesta-
bilidad 
econó-
mica 

Migra-
ción 
Al-

coho-
lismo. 
Droga-
dicción 
Taba-

quismo  

Dialogo 
directo 

entre pa-
dres de 
familia y 
docen-

tes. 
Apoyo en 
la reali-

zación de 
activida-
des en el 
estableci-
miento. 

Material 
de apoyo 
a tiempo 
Material 
actuali-
zado. 

Educa-
ción con-
textuali-
zada. 
Se po-
nen en 

prácticas 
los  valo-
res den-

tro y 
fuera de 

la es-
cuela. 

Como 
padres 
de fa-
milia 

tienen 
dere-
cho a 

conocer 
la fun-
ción de 
la es-
cuela 
Cono-
cer los 
regla-

mentos 
internos 
del es-
tableci-
miento. 
Involu-
crarse 
en la 

educa-
ción. 

Maes-
tros.  

Que los 
niños fi-
nalicen  
el ciclo 
escolar 

Maes-
tros ac-
tualiza-

dos 

Metodo-
logías 
inade-

cuadas. 

Forma-
ción 

Profe-
sional. 

Cam-
bios al 

sis-
tema 

Falta de 
prepara-
ción de 
algunos 

docentes 

Algún 
aula 

equipada 
con tec-
nología. 

Tomar 
en 

cuenta 
sus opi-
niones.  
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Tener 
una acti-
tud posi-

tiva 
Que 
sean 

entes de 
cambio. 

Un 
buen lí-

der 
Forma-

ción 
Do-

cente. 
Actuali-
zación 
conti-
nua. 

Poco in-
terés 

por ac-
tuali-

zarse. 
Maes-

tros tra-
diciona-

listas 

Mejo-
ras en 
el sala-

rio. 
 

educa-
tivo a 
través 
de la 
re-

forma 
educa-

tiva 

Falta de 
prepara-
ción de 
los ase-

sores pe-
dagógi-

cos.  
Comuni-
cación 

asertiva  

Buena 
prepara-
ción aca-
démica. 
Ser pa-
dre, hijo 

y do-
cente. 

Liber-
tad de 
cate-
dra.  

OPF Acom-
paña-

miento a 
las es-
cuelas 
para un 

buen 
desarro-
llo con-
tar con 
todos 

los pro-
gramas. 

Tienen 
un 

nom-
bra-

miento 
desde 
la de-
parta-
mental 
y  están 
legal-
mente 
nom-

brado. 
Dis-

puestos 
a dar 

tiempo 
a el es-
tableci-
miento. 

Desco-
noci-

miento 
en el 

manejo 
y el uso 
del di-
nero.  

Algunas 
veces 

solo fir-
man los 
cheques 

en 
blanco 
sin te-
ner es-
crita la 

cantidad 
No co-

nocer ni 
desem-
peñar 
su fun-
ción. 

Que los 
aseso-
res des 

den 
una 

charla 
sobre 
el ma-
nejo de 
fondos 
Apren-
der so-
bre el 

manejo 
de fi-

nanzas. 
Sociali-
zar con 
la co-
muni-
dad 

educa-
tiva 

Ser ob-
jeto de 
sancio-

nes 
por la 

contra-
loría. 
Falte 

de res-
peto 

por las 
perso-

nas 
que ig-
noran 
su fun-

ción 
como 

tal 

Que la 
Coordi-
nación 
enseñe 
algunas 
activida-
des para 
el buen 
manejo 
del di-
nero. 

Mantener 
una 

buena 
comuni-
cación  

Resulta-
dos posi-
tivos en 
el ma-

nejo del 
dinero. 
Cumplir 
con las 
necesi-
dades 

del esta-
bleci-

miento 

Minimi-
zar las 
debili-

dades y 
amena-
zas y 

aumen-
tar las 
fortale-

zas. 
Estar 

anuen-
tes y 

disponi-
bles 
para 
cual-
quier 
activi-
dad en 
el esta-
bleci-

miento. 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 
 

Tabla No. 12 
Actores Indirectos 

Acto-
res 

Intere-
ses 

Fortale-
zas 

Debilida-
des 

Oportuni-
dades 

Amena-
zas 

Rela-
ciones 

Impac-
tos 

Necesi-
dades de 
participa-

ción 
 

Indirectos 

Al-
calde  

Que 
mejore 
la edu-
cación 
de la 

Que 
toda su 
corpo-
ración 

le 
apoye 

Que no 
sepa sus 
funcio-

nes. 
Que 

tenga 

Apoyar in-
condicional 
a la educa-

ción. 

Recla-
mos y 

sancio-
nes. 

Una 
buena 
coordi-
nación 

Reco-
noci-

miento 
como 
una 

Minimi-
zar las 

debilida-
des y 

amena-
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pobla-
ción. 

Apoyar 
en la 
cons-

trucción 
de am-
bientes 

ade-
cuados 
y segu-

ros   

para al-
canzar 

una 
educa-
ción de 
calidad.   

 Esta 
embes-
tido de 
autori-

dad 
para 

apoyar. 
Traba-
jar por 

la niñez 
y olvi-
darse 
de las 
bande-
ras po-
líticas 

preferen-
cias. 

Malos 
manejos 
de fon-

dos de la 
munici-
palidad 

Falta del 
conoci-
miento 

de la ad-
ministra-
ción mu-
nicipal 

Crear nue-
vos contra-
tos munici-
pales para 
cubrir las 
necesida-

des educa-
tivas. 

 

Audito-
rias físi-

cas 

interins-
titucio-

nal. 
Interac-

tuar 
con la 
socie-
dad. 

 

autori-
dad 
que 

apoya. 
Olvi-
darse 
de la 
polí-
tica y 
traba-
jar por 
la po-
bla-
ción. 

 

zas y au-
mentar 

las forta-
lezas  

 

CO-
CO-
DES 

Que 
mejore 
la aten-
ción a 

los 
alum-
nos 

Velar 
por un 

am-
biente 

agrada-
ble se-
guro y 
digno 
para 

los es-
tudian-

tes 

Es una 
autori-
dad le-

gal-
mente 
consti-
tuida. 

Desem-
peñar 
el rol 

que la 
ley le 

confiere 

Desco-
noci-

miento 
sobre 
educa-
ción. 

Desco-
noci-

miento 
de su 

función. 
No brin-
dar parte 

de su 
tiempo. 

De apren-
der y mejo-

rar su 
desem-
peño. 

Ser líder y 
gestor. 

Que se 
le 

pierda 
respeto 

y ser 
objeto 
de re-

clamos. 
No 

desem-
peñar 
su fun-
ción por 
miedo a 
criticas 

Buena 
comuni-
cación. 
Con la 

comuni-
dad. 

Ser res-
petado 
y admi-

rado 
por la 

función 
que 

desem-
peña. 

Exce-
lentes 
resul-
tados 
en el 
tra-

bajo.  
En-

trega 
de 

pro-
yectos 
por su 
propia 
ges-
tión 

Minimi-
zar las 

debilida-
des y 

amena-
zas y au-
mentar 

las forta-
lezas 

ONG ´por 
apoyar 
a la co-
muni-
dad 

Velar 
por una 
educa-
ción de 
calidad 

Volun-
tad y 

deseo 
de ser-
vicio. 
Dis-

puestos 
a apo-
yar en 
educa-
ción. 

No tiene 
conoci-
miento 
sobre 
educa-
ción. 

No con-
tar con 
fondos 
propios 

como tal. 

Brindar un 
buen 

apoyo para 
mejorar la 
comunica-

ción. 
Interactuar 
con la so-

ciedad 

Que se 
le reco-
nozca y 
no se le 
apoye. 

Ce-
rrarle 
las 

puertas 
por 

desco-
noci-

miento. 

Procu-
rar te-

ner 
acepta-
ción y 

recono-
ci-

miento. 
Interac-

tuar 
con la 

comuni-
dad 

educa-
tiva. 

Acep-
tación 
y reco-
noci-

miento 
en la 

comu-
nidad.  
Dejar 
obras 
no pa-
labras. 

Minimi-
zar las 

debilida-
des y 

amena-
zas y au-
mentar 

las forta-
lezas. 

Interac-
tuar 
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STEG Mejorar 
la edu-
cación 
y la si-
tuación 
de los 
alum-
nos. 

Que su 
trabajo 
sea en 
función 
a los ni-

ños 

Esta 
insti-

tuido le-
gal-

mente 
como 
tal. 

Desem-
peñar 
su rol 
dentro 
de los 
límites 
de la 
ley. 

Que no 
cumpla 
con sus 
funcio-
nes ser 

objeto de 
deman-
das judi-
ciales. 
Estar 

dispues-
tos a ser 
critica-
dos por 
su fun-
ción. 

 

De luchar 
por reivin-
dicaciones 
de los do-
centes y 

ajustas sa-
lariales. 

Velar por 
una educa-
ción digna, 
contextuali-
zada y ac-
tualizada. 

Ser ob-
jetivo 

de cen-
sura, 

sancio-
nes y 

deman-
das ju-
dicial 

 
Estar 
en la 

mira de 
la so-
ciedad 
y del  
 Go-

bierno. 
 

Mante-
ner 

buena 
coordi-
nación 
con au-
torida-
des y 

docen-
tes 

Mejora 
de las 
condi-
ciones 

del 
maes-
tro y 
de la 

educa-
ción 

en ge-
neral 

Minimi-
zar las 

debilida-
des y 

amena-
zas y au-
mentar 

las forta-
lezas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla No. 13 
Actores potenciales 

Acto-
res 

Intere-
ses 

Fortale-
zas 

Debilida-
des 

Oportunida-
des 

Amena-
zas 

Relacio-
nes 

Impac-
tos 

Nece-
sida-

des de 
partici-
pación 

 

Potenciales 
 

Pro-
vee-

dores  

Interés 
econó-
mico 

Mejorar 
sus in-
gresos 
econó-
micos 

Dejar de 
cumplir 
con sus 
respon-
sabilida-
des. No 
entregar 
producto 
de cali-

dad. 

Mejorar la 
entrega de 
productos. 
Darle pres-
tigio a su 
empresa 

con calidad. 

Perder 
el tra-
bajo. 

Perdida 
del pro-
ducto 

perece-
dero. 

Buena 
coordi-

nación y 
comuni-
cación 
en la 

entrega 
opor-

tuna de 
produc-

tos 
 
 

Brindar 
pro-

ductos 
de cali-

dad. 
Estar 

anuen-
tes a 
cam-
bios 

Minimi-
zar las 
debili-
dades 
y ame-
nazas 
y au-

mentar 
las for-
talezas  

Fuente de elaboración propia 
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B. Influencias 

Tabla No. 14 
Influencia de los actores 

Baja influencia 
Es poco probable que los actores participen 
estrechamente en el proyecto y no requieren 
más que la información que se dirige al público 
general. 

Alta influencia 
Estos actores podrían oponerse al proyecto, 
por lo tanto, se debería informales y reconocer 
sus puntos de vista para evitar conflicto. 

Alcalde 
COCODES 
STEG 
Proveedores 
ONG 

Alumnos 
Maestros 
Padres de familia 
OPF 

Bajo interés 
Estos actores deben participar estrechamente, 
a fin de asegurar su apoyo para el proyecto. 

Alto interés 
Estos actores requieren un esfuerzo especial 
para asegurar que sus necesidades estén sa-
tisfechas y que su participación sea fructuosa. 

Alcalde 
COCODES 
STEG 
Proveedores 
ONG 

Alumnos 
Maestros 
Padres de familia 
OPF 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

C. Criterios 

Tabla No. 15 
Criterio de los actores 

 

 

Actores 

C
-1

 
tr

a
b

a
ja

 
e
n

 
e

l 

e
n

to
rn

o
 e

d
u

c
a

ti
v
o
 

C
-2

 
T

ie
n

e
 

p
o

d
e
r 

p
o

lí
ti
c
o

  

C
-3

 e
s
 u

n
 p

o
s
ib

le
 

a
p

o
y
o

 o
 a

m
e

n
a

z
a
  

C
-4

 C
a
p

a
c
id

a
d

 d
e
 

c
o

n
s
e

g
u

ir
 

fi
n

a
n
-

c
ia

m
ie

n
to

  

C
-5

 e
s
 p

ro
p

ie
ta

ri
o
 

d
e

 u
n

 p
o

s
ib

le
 s

it
io

 

d
e

 t
ra

ta
m

ie
n

to
  

C
- 

6
 P

o
s
ib

le
 u

s
u

a
-

ri
o
 d

e
 l

o
s
 p

ro
d

u
c
-

to
s
 f

in
a

le
s
 

T
O

T
A

L
  

Estudiantes  X  X X  X 4 

Docentes  X X X X  X 5 

Padres de 
familia  

X x X X X  5 
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COCODE  X X X X   4 

Editoriales  X X X    3 

Fuente: elaboración propia. 

D. Características típicas  

                                                     Tabla No. 16 
Características típicas de los actores. 

TIPOS 

DE AC-

TORES 

Intereses Prin-

cipales 

 

Oportunidades  Necesidades de integración y acciones 

requeridas  

Directos 

 

Alum-

nos 

Aprender 

Jugar  

Hacer amista-

des  

Divertirse  

Conocer Per-

sonas  

Hacer manuali-

dades 

Ganar sus gra-

dos  

Conocer 

maestros 

Tomar en 

cuenta sus opi-

niones 

Experimentar 

Incrementar 

sus conoci-

mientos 

Programas alimentación, 

útiles, gratuidad  

Becas escolares  

Educación actualizada. 

Salir adelante en el nivel 

académico  

Integrarse a juegos es-

colares  

Trabajo en equipo 

Despertar destrezas y 

habilidades 

Representar a su esta-

blecimiento educativo  

Recibir una educación 

de calidad, 

Acceso a la tecnología 

Educación sobre el uso 

adecuado de la tecnolo-

gía  

Aprendizajes significativos  

Constructivismo  

Integrarse a un grupo escolar  

Conocer una sociedad diferente a la de 

su hogar  

Integración a una directiva de grado 

Integrar gobierno escolar a nivel de es-

cuela  

Integrarse a un equipo deportivo 

Integrarse a equipos de trabajo 
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Padres 

de fami-

lia: 

Que su hijo 

aprenda a to-

mar a hacer 

sus tareas por 

su propio inte-

rés. 

Que su hijo so-

bresalga en la 

escuela  

Que apruebe 

todas sus ma-

terias  

Que demues-

tre sus talentos  

Que sea parti-

cipativo  

Que sea soli-

dario  

Que practique 

valores 

Que sea líder. 

Que practique 

valores.  

 

Seguir estudios 

Tener una profesión  

Tener un trabajo  

Guiar a su hijo  

Conformar parte de al-

guna junta directiva es-

colar  

De elegir y ser electo en 

actividades escolares  

Conocer a personas del 

entorno escolar  

Ser líder en una iglesia. 

Compartir en armonía. 

 

Ser escuchado  

Ser tomado en cuenta 

Participación activa en diferentes activi-

dades  

Estar informado sobre las actividades 

escolares 

Participar directamente en actividades 

de la escuela  

Tener derecho a elegir y ser electo 

 

Tipos 
de actor 

Intereses Principales Oportunidades  Necesidades de integración y ac-
ciones requeridas  

Maes-
tros.  

Que alumnos aprendan 
por competencias 
Dar educación de calidad  
Que los alumnos sean li-
deres positivos 
Que los niños aprendan 
para la vida  
Que los alumnos practi-
quen los valores morales  
Educación contextuali-
zada 
Que todos finalicen si ciclo 
lectivo. 
Mantener la matrícula es-
colar 

Profesionalización 
docente 
Becas 
Talleres, capacita-
ciones, congresillos  
De tener trabajo 
digno y estable  
Superarse académi-
camente  
Actualizarse  
Ser ente de cambio 
Educarse en tecno-
logía. 

Poco conocimiento en uso de 
metodología 
Profesionalización permanente 
Incentivos laborales 
Compartir académicamente con 
otros centros educativos  
Conocer la educación de otros 
centros educativos  
Compartir ideales 
Opinar y aceptar opiniones 
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 Aplicación y uso 
adecuado de tecno-
logía. 

OPF 

 

 

Ser líderes educativos 
Realizar todos los proce-
sos 
Conocimiento de uso y 
manejo de libros  
Manejar transparencia  
Brindar los programas de 
apoyo  
Gestión Educativa 
Estar inmersos en el pro-
ceso educativo 
Ser fiscalizadores positi-
vos 

Estar legalmente 
nombrado 
Orientaciones  
Formar grupos de li-
deres  
Ayudar a la comuni-
dad educativa  
Conocer sobre ad-
ministración 
Conocer sobre la ley 
Participación en ta-
lleres 

Capacitaciones constantes 
Orientaciones sobre uso y ma-
nejo de libros 
Orientaciones sobre la alimenta-
ción balanceada 
Capacitaciones a grupos de ma-
dres de familia sobre elaboración 
de alimentos e higiene personal  
Escuela para padres 

Tipos 
de actor 

Intereses Principales Oportunidades  Necesidades de integración y ac-
ciones requeridas  

ONG Ayudar a la población más 
necesitada 
Detectar las comunidades 
de extrema pobreza 
Dar a conocer la filosofía 
de la institución 
Diagnostico comunal 
Conocer necesidades 
reales de la comunidad 
Apoyar a las comunida-
des. 
Gestión y supervisión de 
proyectos. 

Dar a conocer la filo-
sofía de la instituión 
Reconocimiento de 
gobierno local 
Conocer autorida-
des locales y munici-
pales 
Trabajo con autori-
dades locales y mu-
nicipales  
Interactuar con la 
sociedad. 
Superación  

Buena comunicación con dife-
rentes autoridades comunales  
Ejecución de proyectos de desa-
rrollo en la comunidad  
Apoyar a líderes comunitarios a 
través de becas  
Ayudar a familias en extrema po-
breza 
Presentarse como ente de servi-
cio 
Desempeñar su papel para el 
cual fue creada  

Tipos 
de actor 

Intereses Prin-
cipales 

Oportunidades  Necesidades de integración y acciones re-
queridas  

Alcalde  Buena educa-
ción 
Que el go-
bierno cubra 
todas las nece-
sidades 
Profesionales 
capacitados  
Desarrollo de 
las comunida-
des  
Descubrir lide-
res escolares  
Convivencia 
entre comuni-
dades educati-
vas (escuelas)  
Buenas rela-
ciones sociales 
 
 

Aportes de gobierno 
Ingreso de fondos 
apoyo de diferentes 
organizaciones  
Dirigir las comunida-
des del municipio  
Representación del 
municipio en aspec-
tos escolares  
Apoyo directo a los 
niños 
Conocer y ser respe-
tado en las comuni-
dades 

Apoyo de organizaciones gubernamenta-
les y no gubernamentales  
Fomento del turismo 
Participación ciudadana 
Formar líderes y lideresas 
Intercambiar información 
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Fuente de elaboración propia 

E. Diagrama de relaciones 

Gráfica No. 2 

Diagrama de actores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tipos de actor Intereses Princi-
pales 

Oportunidades  Necesidades de inte-
gración y acciones re-
queridas  

Potenciales 

Proveedores  Interés económico 
Servir a centros 
educativos  
Vender su pro-
ducto  
Dar a conocer su 
producto  
Dar prestigio a su 
empresa 

Mejorar sus ingre-
sos económicos 
Dar a conocer su 
empresa  
Entrar en el campo 
de la competencia 
 
 

Dejar de cumplir con 
sus responsabilida-
des  
Conocer empresas 
educativas  
Competir 

Ruleteros Económico  
Servicio 
Competencia 

Responsabilidad en 
sus servicios 
Prestar un servicio 
agradable 
 
 

Fallas mecánicas del 
vehículo e incumpli-
miento de la respon-
sabilidad 
Pilotos sin licencia 
para conducir 
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1.3. Análisis estratégico  

1.3.1. Matriz DAFO 

Tabla No. 17 
Técnica DAFO 

Fuente: Elaboración Propia 

Facto-
res 

Positi-
vos 

Factores Internos 

Facto-
res Ne-
gativos 

Fortalezas Debilidades 

F.1. Herramientas de habilidades 
lectoras 
F.2. Lectura en coro 
F.3. Lecturas dirigidas 
F.4. Textos impresos 
F.5. Libros de texto en el aula 
F.6. Material audio visual 
F.7. Nuevas técnicas  
F.8. Comprobación de lectura 
F.9. Interés en los niños 
F.10. Lecturas ilustradas 
F.11. Trabajo en equipo 
F.12. Aula participativa  
F.13. Mini biblioteca 
F.14. Programa leamos juntos 

D.1. Desnutrición  
D.2. Malos hábitos de higiene  
D.3. Poco apoyo de padres de fa-
milia 
D.4. Inasistencia 
D.5. Pobreza 
D.6. Poco interés de los niños 
D-7. Migración 
D.8. Alcoholismo 
D.9. Analfabetismo de los padres 
D.10. Desintegración familiar 
D.11. Uso inadecuado de los tex-
tos escolares 
D.13. Falta de innovación de téc-
nicas 
D.14. Docentes desactualizados  
D.15. No hay material adecuado 
a la edad de los niños 

Oportunidades Amenazas 

O.1. Material visual 
O.2. Crear herramientas de habi-
lidades lectoras 
O.3. Material de apoyo para las 
lecturas  
O.4. Material llamativo 
O.5. Tecnología en  el aula 
O.6. Material audiovisual 
O.8. Docentes actualizados 
O.9. Aplicación de diferentes téc-
nicas de lectura 
O.10. Libros de texto 
O.11. Mini biblioteca 
O.12. Material contextualizado 
O.13. Charlas sobre la práctica 
de valores 
O.14. Reuniones con padres de 
familia 
O.15. Talleres educativos 
O.16. Supervisión de SINAE 
O.17. Apoyo del  CTA 

A.1. Desnutrición 
A.2. Deserción escolar  
A.4. Migración  
A.5. Desintegración familiar 
A.6- Ausentismo  
A.7. Perdida de Culturas de la co-
munidad 
A.8- Falta de comunicación entre 
docentes y Padres de familia 
A.9. Inasistencia 
A.10. Repitencia 
A.11. Falta de interés del docente 
A.12. Poco o nada de apoyo del 
padre de familia 
A.13. Pobreza 
A.14. No contar con el apoyo del 
MINEDUC 
A.15. Pérdida de valores 

 
 

Factores Externos 
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1.3.2. Técnica Mini-Max  

Tabla No. 18 
Técnicas MINI-MAX 

 

 OPORTUNIDADES EXTER-
NAS POSITIVAS  

AMENAZAS EXTARNAS , NEGATIVAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FORTALE-
ZAS IN-
TERNAS 

                                  FO 
 
F 1. Herramientas de habilida-
des lectoras 
 O 9. Libros  de texto 
O  10. Mini bibliotecas 
F 2. Lectura en coro 
O 9. Libros de texto 
O 4. Material llamativo 
F 3. Lectura dirigida 
O 9. Libros de texto 
O 10 Mini biblioteca 
F 4. Textos impresos 
O 10 Mini biblioteca 
O 9Libros de texto 
F 5. Libros de textos en el aula 
O 10. Mini biblioteca   
O 9. Libros de textos 
 F 6. Materiales Audio visuales  
O 12. Charlas sobre valores 
O 14 talleres Educativos  
F 7. Nuevas técnicas 
O 7. Docentes actualizados 
O 9. Libros de texto 
F 8. Comprobación de lectura  
O 1. Material Visual 
O 3. Material de apoyo para las 
lectura 
                             
 
 

                                     FA 
 
F 1. Herramientas de habilidades lectoras 
A 13. No contar con el apoyo del MINEDUC 
A 10. Falta de interés del docente 
F 2.Lectura en coro 
A 5. Ausentismo 
A 1. Desnutrición 
F 3. Lecturas dirigidas 
A 2. Deserción escolar  
A 1. Desnutrición 
F 8. Comprobación de lectura 
A 5. Ausentismo  
A 8. Inasistencia 
F 10. Lecturas ilustradas 
A 10. Falta de interés del docente 
F 11. Trabajo en equipo 
A 1. Desnutrición 
F 12. Aula participativa  
A 1. Desnutrición 
A 2. Deserción escolar  
A 11.Poco o nada de apoyo del padre de familia 
F 13. Mini biblioteca 
A 13. No contar con el apoyo del MINEDUC 
 
 
 

Fuente: elaboración propia 
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  Tabla No. 19 
MINI-MAX 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEBILIDA-
DES 
(INTER-
NAS NE-
GATIVAS) 

                                 DO 
 
D 1. Desnutrición  
O 13. Reuniones con padres 
de familia 
O 14 Talleres educativos  
D 2. Malos hábitos de higiene 
O 5. Tecnología en  el aula 
O 6. Material audiovisual 
D 3 .Poco apoyo de padres 
de familia 
O 13. Reuniones con padres 
de familia 
O 14 Talleres educativos  
D 4. Inasistencia 
O 13. Reuniones con padres 
de familia 
O 14 Talleres educativos  
D 5. Pobreza  
O 13. Reuniones con padres 
de familia 
O 14 Talleres educativos  
D 6. Poco interés de los ni-
ños 
O 1. Material visual 
O 2. Crear herramientas de 
habilidades lectoras 
D 7. Migración 
O 13. Reuniones con padres 
de familia 
O 14. Talleres educativos 
D 8. Alcoholismo 
O 13. Reuniones con padres 
de familia 
O 14. Talleres educativos 
D 9. Analfabetismo de los pa-
dres 
O 1. Material visual 
O 2. Crear herramientas de 
habilidades lectoras 
 
D 10. Desintegración familiar 
O 13. Reuniones con padres 
de familia 
O 14. Talleres educativos 
D 11. Uso inadecuado de los 
textos escolares 
O 13. Reuniones con padres 
de familia 
O 14. Talleres educativos 
 

                                     DA 
 
D 1. Desnutrición 
A 2.  Deserción escolar  
A 3. Migración  
D 2. Malos hábitos de higiene  
A 6. Perdida de Culturas de la comunidad 
D 3. Poco apoyo de padres de familia 
A 7. Falta de comunicación entre  docentes y Pa-
dres de familia 
D 4. Inasistencia 
A 1. Desnutrición 
A 2. Deserción escolar  
D 5. Pobreza 
A 1. Desnutrición 
A 2. Deserción escolar  
A 3. Migración  
A 4. Desintegración familiar 
A 5. Ausentismo 
D 6. Poco interés de los niños 
A 1. Desnutrición 
A 2. Deserción escolar  
D 7. Migración 
A 4. Desintegración familiar 
A 5.Ausentismo  
D 8. Alcoholismo 
A 4. Desintegración familiar 
A 5.Ausentismo  
A 1. Desnutrición 
D 9. Analfabetismo de los padres 
A 7. Falta de comunicación entre  docentes y Pa-
dres de familia 
A 8. Inasistencia 
A 9. Repitencia 
A 10. Falta de interés del docente 
A 11. Poco o nada de apoyo del padre de familia 
 
 

 

Fuente: elaboración propia.
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1.3.3. Vinculación estratégica  

Tabla No. 20 
Técnicas MINI-MAX 

Fuente: Elaboración propia 

 
  a. 
 
 
FO 
 
 
 
 b. 
 
 
 
 
 
 
c. 
 
 
 
 
 
 
d. 
 
 
 
 
 
 
 
 
e. 

            RELACION MINI MAX    INTERPRETACION 

F 1. Herramientas de habilidades 
lectoras 
 O 3. Material de apoyo para las 
lecturas   

Estas herramientas orientan los procesos de mejora 
en la motivación para el uso de los materiales de 
apoyo para las lecturas y el desarrollo de habilidades 
de comprensión lectora, también promover la lectura 
con un propósito, ya que se cuenta con libros de texto, 
material llamativo entre otros. 
 

F 5. Libros de textos en el aula 
O 10. Mini biblioteca 

A través de la lectura de los libros de texto en el aula 
y dándole el uso correcto de la mini biblioteca permite 
compartir el conocimiento, la idea es crear un espacio 
donde el niño pueda dar sus propias ideas y que 
aprenda, conozca, viaje, que deja volar su imaginación 
sin moverse de su lugar y pueda entender, compren-
der y mejorar su comprensión lectora. 

F 9.  Interés en los niños 
O 7. Docente actualizado 

La comunidad educativa necesita docentes actualiza-
dos para mejorar la calidad educativa, esto hace que 
el niño se interese por asistir a clases todos los días y 
mejorar su nivel de competencia al ser motivado, 
desarrolla sus habilidades y comportamiento, facilitán-
dole las oportunidades de crecimiento y elevar su inte-
rés por leer. 

F 11.  Trabajo en equipo 
O 12. Charlas sobre valores 

La importancia de trabajar en equipo aumenta la crea-
tividad cuando los niños trabajan juntos como un 
equipo, la lluvia de ideas evita puntos de vista egocén-
tricos y permite expandir la creatividad gracia a los 
puntos de vista y además trabajar en equipo ponen en 
práctica los valores como lo es la cooperación, el res-
peto, solidaridad entre otros, trabajar en equipo ayuda 
a compartir conocimientos y estimula el aprendizaje in-
dividual y en equipo 

F 14. Programa leamos juntos  
O 16. Apoyo del Coordinador Dis-
trital 

Al a ver realizado los diferentes estudios se le solicita 
el apoyo  al Coordinador Distrital para la realización del 
programa leamos juntos a través de una actividad feria 
de la lectura  en esta actividad se calificaron varios as-
pectos y se llevó a cabo en la cabecera municipal en 
el salón de usos múltiples con los diferentes estableci-
mientos, esto hace que por medio de la lectura el niño 
observa la forma correcta de escribir las palabras, así 
como el uso correcto de los signos de puntuación para 
tener una mejor comprensión lectora. 
 

LINEA DE ACCION 

Empoderar a la comunidad, otorgando responsabilidades sobre la gestión y mantenimiento del 
centro educativo para que el niño se sienta apoyado. 
 

A 
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Tabla No. 21 
Primera Línea de acción 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
 
a. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               RELACION MINI MAX                                  INTERPRETACION 

F 1. Herramientas de habilidades 
lectoras 
A 13. No contar con el apoyo del 
MINEDUC 

Como docentes vemos la forma de agenciarnos o 
comprar material para el uso de los niños ya que el 
apoyo del MINEDUC es muy poco y ya viene de-
masiado tarde, con los mismos niños buscamos o 
realizamos nuestras propias herramientas de habi-
lidades lectoras como libros de lectura que tengan 
en casa y lo puedan traer a la escuela para que 
ellos mismos lo usan y puedan aumentar su com-
prensión lectora. 
 

b.  
 
FA 
 
 
c.     

 F 3. Lecturas dirigidas 
              A 5. Ausentismo 

Algunos niños son llevados por sus padres a tra-
bajar para poder sustentar los gastos de la casa  
esto les afecta porque se ausentan, cuando reali-
zamos lectura dirigidas  los niños no entienden o 
no saben de qué se está hablando en clase. 

 F 6. Material audio visual 
A 10. Falta de interés del docente 

Como docentes debemos de tener ese interés por 
la educación y dar lo mejor de nosotros y tener esa 
actitud positiva para que nuestros niños se motiven 
y tener material audiovisual en las aulas en la es-
cuela dos grados cuentan con una pantalla y el 
grado de quinto solo con una computadora y boci-
nas, hay docentes que no le ponen interés a pre-
pararse para que sea una educación de calidad. 
 

 d.                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e. 

F 7. Nuevas técnicas  
A 11. Poco o nada de apoyo del 
padre de familia 

Las nuevas técnicas de aprendizaje hacen que la 
educación sea fácil, divertida para los niños  pero 
algunas veces no se cuenta con el apoyo de los 
padres de familia para realizar las actividades, 
también se trata,  de que el  trabajo sea colabo-
rativo donde se construya  el conocimiento a 
través de la formación de grupos de trabajo, la in-
terdependencia de todos y cada uno de los miem-
bros del grupo y de la responsabilidad individual 

sobre las aportaciones 

F 12. Aula participativa  
A 1. Desnutrición 

Para tener un aula participativa debemos darles 
charlas a los padres de familia para que vea en que 
afecta la desnutrición en el aprendizaje de los ni-
ños esto repercute en que los niños tengan sueño, 
autoestima baja, enfermedades, entre otros.   
 

                                                      LINEA ACCION  

Motivar y fortalecer la participación de padres de familia para la realización de las diferentes 
actividades de comprensión lectora. 
 

B 
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Tabla No. 22 
Tercera línea de acción 

 
 
a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b. 
 
 
 
 
 
 
c. 
 
 
 
 
 
 
d. 
 
 
 
 
 
 
 
e.. 

             RELACION MINI MAX INTERPRETACION 

D 1. Desnutrición  
O 13. Reuniones con padres de fa-
milia 

Como docentes debemos preocuparnos por la 
alimentación de nuestros niños, ya hay muchos 
niños están desnutridos por falta de alimentos, en 
reunión con los y las, madres de familia se les da 
a conocer la importancia de alimentar sanamente 
a los niños y cuáles son las consecuencias de no 
preparar los alimentos, esto hace que si los niños 
llevan una dieta balanceada rinden más en su 
aprendizaje.  
 

D 2. Malos hábitos de higiene 
O 5. Tecnología en  el aula 

Con las nuevas tecnologías se les muestra tanto 
a los padres de familia como a los niños que con-
secuencias tienen los malos hábitos de higiene, 
los niños al conocer estos malos hábitos ponen 
en práctica los hábitos de higiene como debería 
de ser para que les ayude en su aprendizaje.  
 

D 3. Poco apoyo de padres de fami-
lia 
 13. Reuniones con padres de familia 

Con las reuniones pretendemos y damos a cono-
cer cuánto haríamos si tuviéramos el apoyo de 
los padres de familia y cuanto podemos llegar ser 
al darles a conocerlas consecuencias en con-
senso se quedó que   necesitemos de ellos esta-
rán para apoyarnos como comunidad educativa. 
 

D 9. Analfabetismo de los padres 
O 13. Reuniones con padres de fa-
milia 

Se realizó una pequeña encuesta para ver el 
grado de escolaridad de los padres de quinto pri-
maria y de los diferentes grados al ver el alto por-
centaje de analfabetismo de los padres de familia 
se realizó una reunión con los padres de familia 
y se les dio a conocer el dado y se les pidió que 
apoyen a los niños y puedan tener una educación 
de calidad. 

D 12. Falta de innovación de técni-
cas 
O 7. Docentes actualizados 

Los docentes que recibimos la profesionalización 
docente del programa  PADEP/D tenemos la 
oportunidad de conocer muchas técnicas de 
aprendizaje para que esto genere niños con una 
actitud positiva e independientes pero los docen-
tes que aún no están actualizados siguen siendo 
maestros tradicionalistas buscan innovar nuevas 
técnicas para alcanzar un aprendizaje de calidad. 

                                         LINEA DE ACCION 

Elevar el nivel académico y el desempeño del recurso humano docente del Ministerio de Edu-
cación para tener una educación de calidad. 

Fuente de elaboración propia 

 

 

 

 

C 
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   Tabla No. 23 
                                                                     Vinculaciones 

DA 

RELACION MINI MAX INTERPRETACION 

D 2. Malos hábitos de higiene  
A 6. Pérdida de Culturas de la 
comunidad 

Dándose este problema de los malos hábitos de 
higiene  en la comunidad se van perdiendo las 
culturas, creencias, costumbres, valores, existen 
muchas causas de que todo esto se vaya per-
diendo y el nivel de aprendizaje de los niños sea 
bajo. 

D 4. Inasistencia 
A 2. Deserción escolar 

Este problema ha afectado la educación de los 
niños, ya que la deserción viene a dejar una in-
asistencia demasiada alta esto se convierte en 
una gran amenaza como docentes nos afecta y 
afecta el nivel de aprendizaje de los niños.  
 

D 5. Pobreza 
A 3. Migración 

Debido a este problema de la pobreza ya que no 
hay fuentes de trabajo se da lo que es la migra-
ción las familias sufren la pérdida del  padre y de 
algunos de sus hijos ya ellos lo usan como pase 
a los Estados Unidos dejando abandonada a su 
familia esto hace que los niños no tengan una 
buena comprensión lectora . 

D 8. Alcoholismo 
A 4. Desintegración familiar 

Este problema del vicio del alcohol hace que las 
familias se desintegren y tengan muchos proble-
mas ya estando tomados llegan a golpear a su 
esposa y a sus hijos los vicios hace que los pa-
dres y las madres se separen y vivan en proble-
mas esto afecta a los niños y hace que tengan un 
nivel de aprendizaje bajo.  

D 13. Docentes desactualizados  
A 10. Falta de interés del do-
cente 

Los docentes no tienen interés por actualizarse y 
dar una educación de calidad, la desactualización 
hace que los niños no asistan a la escuela los do-
centes que no se preparan siguen con el apren-
dizaje tradicionalista y siempre criticando a los 
docentes que tienen el interés por prepararse. 
 

LINEA DE ACCION 
Fortalecer y crear condiciones para que, con práctica de lectura y en el trayecto formativo inicial, 
los estudiantes desarrollen habilidades procedimentales para tener una mejor comprensión a la 
hora de leer. 
 

LINEA DE ACCION 
Desarrollar lineamientos para eliminar barreras que hace que el niño no aprenda en los espacios 
educativos disponibles o nuevos obteniendo las herramientas necesarias para la comprensión 
lectora. 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 

 

E 
a 

b 

c 

d 

e 
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1.3.4. Líneas de acción estratégica  

  A.   Empoderar a la comunidad, otorgando responsabilidades sobre la ges-

tión y mantenimiento del centro educativo para que el niño se sienta apoyado. 

            B. Motivar y fortalecer la participación de padres de familia para la realiza-

ción de las diferentes actividades de comprensión lectora. 

           C. Elevar el nivel académico y el desempeño del recurso humano docente 

del Ministerio de Educación para tener una educación de calidad. 

            D. Fortalecer y crear condiciones para que, con práctica de lectura y en el 

trayecto formativo inicial, los estudiantes desarrollen habilidades procedimentales 

para tener una mejor comprensión a la hora de leer. 

            E. Desarrollar lineamientos para eliminar barreras que hace que el niño no 

aprenda en los espacios educativos disponibles o nuevos obteniendo las herra-

mientas necesarias para la comprensión lectora. 

 

1.3.5. Posibles proyectos 

A. Fortalecer las charlas con padres de familia para que se involucre en 

la educación de su hijo. 

B. Generar fuentes de trabajo para evitar que se dé la migración y los 

niños puedan terminar su ciclo escolar. 

C. Crear espacios para que los alumnos aumenten su comprensión lec-

tora y mejore su nivel de aprendizaje. 

D. Ejecutar charla con los maestros que aún no están actualizados para 

motivarlos que se preparen para tener una educación de calidad. 
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E. Evaluar y monitorear las actividades para una mejora continua en los 

resultados. 

F. Acompañar al estudiante en su proceso para que se motive y pueda 

salir adelante y tener un nivel de aprendizaje de calidad. 

G. Asegurar la participación de la comunidad educativa en la verificación 

de los compromisos de la escuela en el desarrollo del niño. 

H. Gestionar a la coordinación algunos materiales de apoyo para elevar 

su comprensión lectora de los niños de quinto primaria. 

I. Disminuir la baja comprensión lectora ya que es uno de los factores 

que propician la repitencia y la deserción, a la vez que obstaculiza el 

objetivo de completar la educación primaria. 

J. Generar nuevas técnicas de aprendizaje para que la educación sea 

fácil, divertida para los niños y padres de familia. 

K. Solicitar que se genere las nuevas tecnologías en el aula para que 

baja comprensión lectora se eleve y pueda tener un mejor nivel de 

aprendizaje. 

L. Garantizar la lectura de los libros de texto en el aula y dándole el uso 

correcto a la mini biblioteca y que esto permita compartir los conoci-

mientos y elevar su comprensión lectora. 

M. Fortalecer la comunicación con la comunidad y contar con el apoyo de 

ellos para un desarrollo agradable para el docente y para el niño.  

N. Motivar a que los docentes se actualicen para que el niño se motive y 

pueda ser independiente y tener una buena comprensión lectora. 

O. Fortalecimiento del trabajo en equipo para compartir conocimientos y 

estimular el aprendizaje individual y en equipo.   

P. Ejecutar mis propias herramientas de habilidades lectoras como libros 

de lectura que tengan en casa y lo puedan traer a la escuela para que 

ellos mismos lo usen y puedan aumentar su comprensión lectora. 

Q. Explorar y conocer la importancia de alimentar sanamente a los niños 

y cuáles son las consecuencias de no preparar los alimentos. 
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R. Fortalecer y elevar las competencias y las metodologías para que los 

niños se motiven y puedan ser mejor cada día.  

S. Ejecutar muchas técnicas de aprendizaje para que esto genere niños 

con una actitud positiva e independiente. 

T. Generar recursos para que estos no sean limitados para desarrollar 

un adecuado proceso de lectura. 

U. Fortalecer la mejora de la calidad las competencias básicas para la 

vida y el mundo laboral del niño y de los padres de familia. 

V. Motivar y fortalecer que el niño se interese por asistir a clases todos 

los días y mejorar su nivel de competencia. 

W. Apoyar al niño para que pueda dar sus propias ideas y que aprenda, 

conozca, viaje, con su imaginación sin moverse de su lugar y pueda 

entender, comprender y mejorar su comprensión lectora. 

X. Implementar las lecturas y el desarrollo de habilidades de compren-

sión lectora, también promover la lectura con un propósito, ya que se 

cuenta con libros de texto, material llamativo entre otros. 

Y. Acompañar a los maestros y profesores en la implementación de la 

lectura para facilitar el aprendizaje de los niños. 
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COMPRENSION LECTORA 
EFICIENTE CON APOYO DE .LOS 

PADRES DE FAMILIA

Empoderar a la comunidad, 
otorgando responsabilidades 

sobre la gestión y 
mantenimiento del centro 

educativo para que el niño se 
sienta apoyado.

Fortalecer las charlas con padres 
de familia para que se involucre 

en la educación de su hijo.

Generar fuentes de trabajo para 
evitar que se dé la migración y 
los niños puedan terminar su 

ciclo escolar.

Crear espacios para que los 
alumnos aumentan su 

comprensión lectora y mejore su 
nivel de aprendizaje

Ejecutar  charla con los maestros 
que aún no están actualizados 

para motivarlos que se preparen 
para tener una educación de 

calidad.

Evaluar y monitorear las 
actividades para una mejora 
continua en los resultados.

Motivar y fortalecer la 
participación de padres de 

familia para la realización de las 
diferentes actividades de 

comprensión lectora.

Acompañar al estudiante en su 
proceso  para que se motive y 

pueda salir adelante y tener un 
nivel de aprendizaje de calidad.

Asegurar la participación de la 
comunidad educativa en la 

verificación de los compromisos 
de la escuela en el desarrollo del 

niño.

Gestionar a la coordinación 
algunos materiales de apoyo 
para elevar su comprensión 

lectora de los niños de quinto 
primaria.

Disminuir la baja comprensión 
lectora ya es uno de los factores 
que propician la repitencia y la 

deserción, a la vez que 
obstaculizan el objetivo de 

completar la educación primaria

Generar nuevas técnicas de 
aprendizaje para  que la 

educación sea fácil, divertida 
para los niños y padres de 

familia.

Elevar el nivel académico y el 
desempeño del recurso humano 

docente del Ministerio de 
Educación para tener una 

educación de calidad.

Solicitar que se genere  las 
nuevas tecnologías en el aula 

para que su coca comprensión 
lectora  se eleve y pueda tener 
un mejor nivel de aprendizaje.

•Garantizar la lectura de los 
libros de texto en el aula y 

dándole el uso correcto a la mini 
biblioteca y que esto  permita 
compartir los conocimientos y 
elevar su comprensión lectora.

Fortalecer la comunicación con 
la comunidad  y contar con el 

apoyo de ellos para un 
desarrollo agradable para el 

docente y para el niño.

Motivar a que los docentes se 
actualicen para  que el niño se 

motive y pueda ser 
independiente y tener una 
buena comprensión lectora

Fortalecer trabajar en equipo 
para  compartir conocimientos y 

estimular el aprendizaje 
individual y en equipo

Fortalecer y crear condiciones 
para que, con práctica de lectura 
y en el trayecto formativo inicial, 

los estudiantes desarrollen 
habilidades procedimentales 

para tener una mejor 
comprensión a la hora de leer.

Ejecutar mis propias 
herramientas de habilidades 

lectoras como libros de lectura 
que tengan en casa y lo puedan 
traer a la escuela para que ellos 

mismos lo usan y puedan 
aumentar su comprensión 

lectora.

Explorar y conocer la 
importancia de alimentar 

sanamente a los niños y cuáles 
son las consecuencias de no 

preparar los alimentos.

Fortalecer y elevar  las 
competencias y las metodologías 
para que los niños se motiven y 

puedan ser mejor cada día.

Ejecutar muchas técnicas de 
aprendizaje para que esto 

genere niños con una actitud 
positiva e independiente.

Generar recursos para que estos 
no sean  limitados para 

desarrollar un adecuado proceso 
de lectura.

Desarrollar lineamientos para 
eliminar barreras que hace que 

el niño no aprenda en los 
espacios educativos disponibles 

o nuevos obteniendo las 
herramientas necesarias para la 

comprensión lectora

Fortalecer la mejora de la calidad 
las competencias básicas para la 
vida y el mundo laboral del niño 

y de los padres de familia.

Motivar y fortalecer que el niño 
se interese por asistir a clases 

todos los días y mejorar su nivel 
de competencia.

Apoyar al niño pueda dar sus 
propias ideas y que aprenda, 

conozca, viaje, que deja volar su 
imaginación sin moverse de su 

lugar y pueda entender, 
comprender y mejorar su 

comprensión lectora.

Implementar las lecturas y el 
desarrollo de habilidades de 

comprensión lectora, también 
promover la lectura con un 

propósito, ya que se cuenta con 
libros de texto, material 

llamativo entre otros

Acompañar a los maestros y 
profesores en la implementación 

de la lectura para facilitar el 
aprendizaje de los niños.

1.3.6. Selección del proyecto a diseñar  

Gráfica No. 3 
Mapa de soluciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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1.4. Diseño de proyecto  

 

1.4.1. Título del proyecto 

Manual de ejercicios de lecturas para fortalecer la comprensión lectora. 

 

1.4.2. Descripción del proyecto 

El Proyecto de Mejoramiento Educativo se realiza en quinto grado de primaria           

en el área de Comunicación y Lenguaje L1, de la Escuela Oficial Rural Mixta Ca-

serío La Cumbre de Huicá, municipio de La Libertad. El proyecto está enfocado a 

mejorar los resultados obtenidos en los indicadores de resultados de la tasa de 

escolarización, específicamente se quiere incidir en el indicador deserción escolar, 

inasistencia ya que según la tendencia de los últimos años de escolarización han 

bajado los índices de finalización del ciclo escolar y es muy marcado en el entorno 

mencionado anteriormente; lo cual ha provocado el incremento de otros indicado-

res, siendo estos:  la sobre edad, la deserción escolar, ausentismo  entre otros. 

Para lograr esto se elaboró un manual con lecturas y ejercicios que viene a forta-

lecer el proceso enseñanza aprendizaje, la aplicación de distintas técnicas de lec-

tura como; pruebas de lectura, lecturas cronometradas, lecturas individuales, lec-

turas colectivas, lecturas ilustradas y una serie de actividades como juegos lúdicos 

que motivan al estudiante en el aula y fuera de ella. También se utilizó la tecnología 

como lo es la computadora y los teléfonos inteligentes para algunos juegos que 

fortalecen la memoria y material llamativo técnica aplicada en el aula. 

Se refleja esta problemática, en las demandas que ha sido difícil de enfrentar, 

debido a que los padres les niegan la oportunidad a los niños y niñas de seguir 

estudiando así mismo sus derechos, también existe la baja comprensión lectora y 

se debe mejorar para tener una educación eficiente. 
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Para lograr se investigaron que las demandas muestran cómo está la educación 

que refleja sin embargo es evidente que los estándares de calidad no son favore-

cedores, pero, se están implementando acciones en pro de la educación y sobre 

todo para satisfacer las demandas sociales, institucionales y poblacionales; es im-

portante mencionar que el Proyecto de Mejoramiento Educativo vendrá a mejorar 

la  comprensión lectora,  para esto debemos esforzarnos maestros, padres de fa-

milia y alumnos para que la educación de nuestro país sea de calidad, esto y me-

jorar los índices que se repiten  desde hace ya varios años. 

El Proyecto de Mejoramiento Educativo debe estar enfocado principalmente en los 

alumnos los cuales se pretende que tengan una educación de calidad, que esto 

sea fundamental en la calidad de vida de cada uno de los miembros de la familia 

y como docentes debemos de estar conscientes que no es lo mismo pasar una 

lectura, como aplicar una lectura con una técnica adecuada, planificada como lo 

presenta muestro PME ya que de este cambio oportuno mejora el alumno su cali-

dad de vida cotidiana. 

También, buscar los medios para involucrar de forma eficiente y eficaz a los acto-

res potenciales para que contribuyan en esa meta que es lograr la calidad educa-

tiva si se trabaja de forma conjunta entre actores directos y potenciales el éxito del 

proyecto será infalible. 

La asistencia no solo depende de los padres de familia sino también de los docen-

tes para motivar adecuada y oportunamente a los niños con una actitud positiva, 

con amor, con un ambiente agradable que el alumno sienta ese cariño ese carisma 

y que sienta ese apoyo que se le reciba con un abraso, pero también el padre de 

familia juega un papel muy importante en la asistencia  de los alumnos más de las 

madres  que se tienen  que levantar tempranito para darles su desayuno y ellos 

puedan asistir a clases. 

Las personas son conceptuadas como seres activos, en desarrollo constante y en 

búsqueda de elementos fuera de su alcance inmediato. Así, están motivadas a 

satisfacer sus necesidades de forma tal, que dichas aspiraciones dominan todas 
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las actividades y disminuir la baja comprensión lectora con apoyo de los padres 

de familia. 

Con el Proyecto de Mejoramiento Educativo se pretende minimizar el problema 

que es la baja comprensión lectora ya que es un problema que afecta a los niños 

que muchas veces no saben expresarse porque no tienen facilidad de palabra esto 

hace que busquemos las herramientas de habilidades lectoras para poder innovar 

y mejorar la calidad de nuestra educación. 

 A través de la matriz DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades) 

y haciendo las respectivas vinculaciones mediante la técnica Mini-Max se identificó 

la línea de acción estratégica que ha dado lugar a un grupo de posibles proyectos 

para centrarse en el diseño de uno de ellos. 

 

1.4.3. Concepto 

Fomentar la comprensión lectora través de ejercicios de lectura. 

 

1.4.4. Objetivos 

A. General 

Incrementar las habilidades de comprensión lectora que tienen los niños Quinto 

Grado de la Escuela Oficial Rural Mixta, caserío La cumbre de Huicá, por medio 

de técnicas de lectura, para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje y forta-

lecer el hábito a la lectura. 
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B. Específicos  

a. Practicar habilidades de comprensión lectora de los alumnos de 

quinto grado de primaria. 

b. Utilizar los materiales de apoyo docente en el desarrollo de estrate-

gias didácticas que promuevan la comprensión lectora. 

c. Apoyar a los niños con metodologías participativas para que desa-

rrollen sus habilidades lectoras y puedan salir adelante en el proceso enseñanza 

aprendizaje. 

 

d. Aplicar las estrategias de lectura: Muestreo, predicción, anticipa-

ción, monitoreo e inferencia en el desarrollo de la planeación de los contenidos 

curriculares de cualquier asignatura. 

    

1.4.5. Justificación  

El proyecto denominado “Manual de ejercicios de lecturas para fortalecer la com-

prensión lectora”, de la Escuela Oficial Rural Mixta Caserío La Cumbre de Huicá, 

municipio de La Libertad, departamento de Huehuetenango. Pretende disminuir la 

problemática que dificulta la tasa de escolarización hoy en día como lo que es la 

inasistencia, la no aprobación de los cursos y este problema hace que los niños 

pierdan el interés por terminar su educación; así se puede hacer mención la ac-

tualización pedagógica del docente para incentivar, motivar, orientar y facilitar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de los niños. 

De acuerdo a la problemática de la baja comprensión lectora en los alumnos de 

quinto grado de primaria y el poco apoyo de los padres de familia en guiarlos, 

orientarlos y ayudarlos en sus tareas cotidianas, se toma como medida de acción 

realizar el proyecto Manual de ejercicios de lecturas para fortalecer la comprensión 
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lectora el cual vendrá a minimizar los efectos de ausentismo, la deserción escolar 

evidenciados en los indicadores educativos según la investigación realizada.  

Tomando en cuenta las características particulares y esenciales del contexto del 

entorno educativo donde se ejecutará  el proyecto de Disminuir la Baja Compren-

sión Lectora  para el aprendizaje sea significativo de Comunicación y Lenguaje ,  

se puede evidenciar que los niños a parte de estudiar también se dedican a traba-

jar en el hogar y en el campo en actividades agrícolas situación que se convierte 

en serias debilidades para los niños las cuales se convierten en amenazas al mo-

mento que los niños se retiran definitivamente de la escuela, por tal virtud se deben 

aprovechar las oportunidades con que se cuenta haciendo referencia a los progra-

mas implementados a través de la organización de los padres de familia (OPF) 

específicamente a los programas de alimentación escolar y gratuidad de la edu-

cación los cuales vienen a ayudar grandemente a los niños logrando así un alto 

porcentaje de la permanencia en la escuela, convirtiéndose en una gran fortaleza.  

 Por medio de esta la implementación de herramientas de habilidades lectoras se 

podrá contar con una nueva serie de  libros de lectura libros de textos, actividades 

de lectura, y sobre todo mi diario de lectura donde el niño determina el nivel de 

avance que tiene en cada una de sus habilidades que va aprendiendo en las dife-

rentes clases con su maestra cada uno expondrá sus diferentes puntos de vista y 

así ver los errores o dificultades encontradas y como poder enmendarlas y así 

convertirse un creador de su propio aprendizaje significativo tomando en cuenta 

el interés que tendrán ambas partes, es decir docente y alumno.  

Por consiguiente, el facilitador contará con un Manual de ejercicios de lecturas 

para fortalecer la comprensión lectora que contenga actividades propuestas y de 

igual forma el proceso de cómo evaluar sin recaer al proceso tradicionalista, con-

virtiendo todo en una actividad que sea llamativa para todos. Mediante esta utilidad 

que tendrá el proyecto se verá que el nivel de asistencia, permanencia y entendi-

miento sea más alto por contar con un conjunto de procedimientos, herramientas 

y materiales que les será más factible en su acción educativa. 



88 
 

Es importante hacer mención que el Programa Leamos Juntos y los pocos textos 

que brinda el Ministerio de Educación tiende a ser un complemento, puesto que 

no viene a cubrir al cien por ciento la necesidad que tiene la comunidad educativa; 

muchas veces no trae consigo la forma en cómo poder trasladar la información 

que necesita el niño asimilar para lograr y cumplir las competencias propuestas, 

así como los indicadores de logro. Otro aporte fundamental que este proyecto es 

la profesionalización y la preparación académica que ha conseguido el docente en 

los últimos años mediante el Programa Académico de Desarrollo Profesional Do-

cente (PADEP/D), que busca crear un perfil innovador, actualizado y flexible ante 

las diversas necesidades que el niño demuestra en las diferentes acciones edu-

cativas.  

Finalmente se puede concluir que el proyecto denominado Manual de ejercicios 

de lecturas para fortalecer la Comprensión Lectora pretende desarrollar el área de 

Comunicación y Lenguaje de una forma más sencilla y más fácil de entender y 

comprender por parte de los niños a través de la utilización de materiales del con-

texto y de una forma divertida a través de las técnicas implementadas.    

 

1.4.6. Plan de actividades 

Plan de actividades del proyecto de mejoramiento de la escuela oficial rural mixta, 

Caserío La Cumbre de Huicá, del municipio de La Libertad, Huehuetenango 

Tabla No. 24 
Plan General de actividades Fase inicial 

No. DURA-
CIÓN 

ACTIVIDADES TAREAS SUB-TAREAS RESPON-
SABLES 

1. 2 días Presentación del 
proyecto al Director 

de la Escuela, 

-Entrega de soli-
citud al director. 
-Entrega de soli-
citud  al C.T.A. 

-Elaboración de so-
licitud. 

Estu-
diante 

maestro 
de PA-
DEP 

2.      3 días Reunión de padres 
de familia y director 
del establecimiento 

educativo.  

-Convocar a pa-
dres de familia 
del estableci-

miento para una 

-Elaboración de no-
tas y distribución 
por medio de los 

estudiantes. 

Estu-
diante 

maestro 
de PA-
DEP 
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Tabla No. 25 
Fase planificación: 

No. DURA-
CIÓN 

ACTIVIDADES TAREAS SUB-TAREA RES-
PONSA-

BLES 

1. 2 días  Planificación del 
proyecto 

-Elaboración de 
planes. 

-Plan del proyecto 
-Plan de monitoreo 

y evaluación 
-Instrumentos de 

monitoreo y evalua-
ción 

Estu-
diante 

maestro 
de PA-
DEP 

2.  2 días Diseño del pro-
yecto 

-Elaboración de 
las metodologías 

innovadoras 
-Elaboración de 
recursos didácti-
cos con las meto-
dologías innova-

doras. 

-Seleccionar las 
metodologías inno-

vadoras. 
-Seleccionar los 

materiales a cons-
truir. 

Estu-
diante 

maestro 
de PA-
DEP 

. 
 
 

Tabla No. 26 
De ejecución: 

No. DURA-
CIÓN 

ACTIVIDADES TAREAS SUB-TAREAS RESPONSA-
BLES 

1. Primera  
semana 

-Dar a conocer 
¿Qué significa 
leer bien? ¿Por 

qué es importante 
leer bien? 

 -¿Qué se nece-
sita para leer 

bien? 
-¿Codificación efi-

ciente? 
-¿Velocidad lec-

tora? 

-Enlistar las meto-
dologías innova-
doras que se van 

a realizar 
-Elaborar el mate-

rial 

-Solicitar mate-
riales a los es-

tudiantes. 
-Clasificar ma-

teriales que 
nos van a ser-

vir. 

Estudiante 
maestro de 

PADEP 

2.  Segunda 
semana 

-Lectura den co-
lumnas o triangu-

lar 
-Mi diario de lec-

tura 

-Buscar lecturas 
de forma triangu-

lar 
-Usar los materia-

les adecuados  

-Escoger los 
contenidos del 
área de Comu-
nicación y Len-

guaje 
 

Estudiante 
maestra de 

PADEP 

reunión de tra-
bajo. 

3. 1 semana Dar a conocer las  
metodologías inno-
vadoras que se van 
a aplicar durante el 
desarrollo del pro-

yecto 

-Investigar y 
aplicar metodo-
lógicas innova-

doras 

-Listado de meto-
dológicas a interve-

nir. 

Estu-
diante 

maestro 
de PA-
DEP  

                Fuente de elaboración propia 

Fuente de elaboración propia 
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.Cajas Misterio-
sas 

3. Tercera se-
mana 

-Las palabras que 
conozco 

 
-Escritura de la 

lectura 

-Convocar a 
Maestros y autori-
dades para cono-
cer los resultados 
-Preparar el am-
biente y la clase 

demostrativa  
 

-Solicitud al Di-
rector. 

-Elaboración 
de invitaciones 

-Arreglo de 
ambiente 

Estudiante 
maestra de 

PADEP  

4. Cuarta se-
mana 

-Cambiar el for-
mato de un texto 

Recopilación de 
libros de texto  

-Preparar el 
ambiente para 
la exposición y 
los materiales. 
-Realizar rótu-
los y demás 

 

Estudiante 
maestra de 

PADEP 

5 Quinta  
semana 

-Estos cuentos 
están locos 

Investigar que 
son las herra-

mientas de habili-
dades lectoras 

Elaboración de 
Herramientas 
de habilidades 

lectoras 
 

Estudiante 
maestra de 

PADEP 

6 Sexta se-
mana 

-Palabras o frases 
condicionadas. 

Investigar las fra-
ses 

Periódico 
Hojas con dife-
rentes textos 

Estudiante 
maestra de 

PADEP 

7 Séptima 
semana 

-Usar una película 
para trabajar la 

memoria 

Investigar qué pe-
lícula se va a dar 

a conocer 

Televisión  
cables 

Estudiante 
maestra de 

PADEP 

8 Octava se-
mana 

-El dictado dispa-
rado 

Investigar que se 
les va a dictar 

Hojas de tarea Estudiante 
maestra de 

PADEP 

9 Novena se-
mana 

-Escribir imagina-
tivamente 

Buscar imágenes 
y dárselas a co-

nocer con un friso 

Hacer el  friso 
con diferentes 

imágenes 
 

Estudiante 
maestra de 

PADEP 

10 Décima se-
mana 

-Imágenes en car-
tulinas 

Investigar las imá-
genes 

Comprar cartu-
lina cortarla  

Cortar imáge-
nes 

 

Estudiante 
maestra de 

PADEP 

11 Décima pri-
mera se-

mana 

-Palabras tabú Investigar que 
son palabras tabú 

Hojas  
Cuadernos 

Listado de pa-
labras tabú 

 

Estudiante 
maestra de 

PADEP 

12 Décima se-
gunda se-

mana 

-Alargar frases Investigar las fra-
ses 

Enlistar las fra-
ses  

Hojas de papel 

Estudiante 
maestra de 

PADEP 

13 Décima ter-
cera se-

mana 

-Inventando histo-
rias. 

Investigar historia 
 

Hojas con his-
toria  

Estudiante 
maestra de 

PADEP 

Fuente de elaboración propia  .  
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Tabla No. 27 
Fase Monitoreo 

No. DURA-
CIÓN 

ACTIVIDADES TAREAS SUB-TAREAS RESPONSA-
BLES 

1. 15 sema-
nas 

Verificar el cum-
plimiento de las 

actividades 

-Consultar planifi-
cación del pro-

yecto 

-Entrevistas a 
actores Direc-

tos 

Estudiante 
maestra de 

PADEP 

2.      Una se-
mana 

Agradecimiento a 
director padres de 
familia y estudian-

tes 

-Invitar al Director 
y CD para ver los 

cambios 

-Coordinación 
de monitoreo 
con el director 

y CTA 
 
 

Estudiante 
maestra de 

PADEP 

3. Una se-
mana 

 

 

Empastado y en-
trega de proyecto 

-Convocar a Di-
rector, maestros y 
padres de familia 

-Conformar la 
comisión de 

resolución de 
problemas del 

PME. 
 

Estudiante 
maestro de 

PADEP  

 
Fuente: Elaboración propia 
 

 
Tabla No. 28 
Evaluación: 

No. DURACIÓN ACTIVIDADES TAREAS SUB-TAREAS RESPONSA-
BLES 

 
 

1. 15 semanas Revisar el cum-
plimientos de 
los objetivos 

- Hacer instru-
mentos de eva-

luación 

-Hacer lista de 
cotejo, planti-
llas de entre-
vistas, matri-

ces de valora-
ción, escalas 

de apreciación 
 
 

Estudiante 
maestra de 

PADEP 

2.      15 sema-
nas 

Examinar si se 
cumplió con la 
elaboración de 

materiales 

-Revisar fotogra-
fías de la elabora-
ción de materiales 

-Hacer registro 
descriptivo 

-Hacer guía de 
observación 

 
 

Estudiante 
maestra de 

PADEP 

3. 15 semanas Ejecutar tareas 
de verificación 

del cumpli-
miento del PME 

 
 

-Evaluar por fases 
el cumplimiento 
de lo planificado 

-Hacer guía de 
evaluación de 

proyectos. 

Estudiante 
maestra de 

PADEP  

Fuente: Elaboración propia 
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1.4.7. Cronograma de actividades  

Tabla No. 29 
Cronograma de actividades 

Estudiante: Anabela Eliseni Rivas Ordoñez No. Carné: 201227484 

  

No

. 

 

 

ACTIVIDADES 

FECHA DE EJECUCIÓN  

 2019  2020 

Nov. Dic. Ene.  Feb. Mar. Abr. 

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

1 

 Solicitud al director 

para hacer el pro-

yecto en el grado y 

en la escuela. 

 Solicitud al director 

para amplia a 45 

minutos de lectura 

diaria. 

 Solicitud al CTA 

para ampliar  a 45 

minutos de lectura 

diaria. 

 Recopilación de 

material 

 Organización de 

material 

 Diseño de guía 

metodológica 

FOLLETO GUIA, 

PARA EL DESARRO-

LLO DEL PROYECTO 

DE MEJORAMIENTO 

EDUCATIVO: TÉCNI-

CAS Y ESTRATEGIAS 

PARA MEJORAR LA  
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3 

Charla por parte de la 

docente a los estudian-

tes 

Reunión con padres de 

familia 

                        

4 

Ejecución del plan de 

actividades con las dis-

tintas técnicas y meto-

dologías para lograr 

los objetivos propues-

tos 

                        

5 

Revisión periódica del 

trabajo realizado 

 

                        

6 

Evaluación del trabajo 

desarrollado en quinto 

grado, con la recepción 

de una carpeta de lec-

turas al finalizar el pro-

yecto 

                        

7 

Agradecimiento a di-

rector y padres de fa-

milia 

Presentación de resul-

tados.  

Entrega de ejemplares 

del proyecto a docen-

tes del estableci-

miento.   

                        

8 Plan de sostenibilidad                         

Fuente Elaboración propia 

                        

 

 

F.  _________________________________ 

                                                                    Estudiante 
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1.4.8. Plan de monitoreo y evaluación    

     

A. Parte Informativa 

 

a. Establecimiento: Escuela Oficial Rural Mixta  

b. Dirección: Caserío la Cumbre de Huicá, La Libertad. Huehuete-

nango 

c. Área de Aprendizaje: Comunicación y Lenguaje 

d. Grado: Quinto Grado  

e. Sección: “A” 

f. Nivel: Primario  

B. Parte Operativa:  

 

a. Plan de monitoreo 

Tabla No. 30 
Plan de monitoreo 

 

Objetivo Específico No. 1.  Ejecutar la guía metodológica para elevar el nivel de aprendizaje. 

Activi-
dad 

Paráme-
tros  

Meta de desa-
rrollo 

Indica-
dor 

Fuentes de 
información 

Técnica Instrumento 

Estu-
dio y 
diseño 
de 
guía 
para 
dismi-
nuir la 
baja 
com-
pren-
sión 
lectora 
y tener 
un 
buen 
apren-
diza-
jes. 

2 meses 
 

Q. 
300.00 a 

500 
 

Una Guía me-
todológica 

para disminuir 
la baja com-
prensión lec-

tora 
 

Guía 
metodo-
lógica 

para re-
forzar el 
aprendi-
zaje en 
comuni-
cación y 

len-
guaje. 

 
 
 
 

Estudiantes, 
maestros, 
padres de 

familias, jó-
venes, mu-
jeres, niños 
y niñas vul-
nerables, di-

rectores. 
 

Revisión do-
cumental de 
archivos de 
la escuela 

Revisión 
documen-

tal 
 
 

Encuestas 
 
 
 

Entrevista 
 
 
 
 
 

Cuadro compa-
rativo 

 
Guía de obser-

vación 
 
 
 

Guía de entre-
vista 

 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla No. 31 
Objetivo 2 y 3 

Objetivo Específico No. 2.  Investigar las causas que influyen en la baja comprensión lectora 
de los alumnos quinto grado de La Escuela Oficial Rural Mixta, de Caserío La Cumbre de 

Huicá. 

Actividad Paráme-
tros  

Meta de 
desarrollo 

Indicador Fuentes de 
información 

Técnica Instrumento 

Aplicación 
de técni-
cas para 

mejorar la 
compren-
sión lec-
tora, la 

fluidez y la 
retención, 
con objeti-

vos de 
aprendi-

zaje basa-
dos en el 

currículum 
nacional 

base.  

15 sema-
nas 

 
30 a 35 

estudian-
tes, parti-
cipando 
en activi-
dades pe-
dagógicas 
como es-

trategia de 
aprendi-

zaje 

Aplicación 
de tres 

técnicas 
por se-

mana con 
una dura-
ción de 45 

minutos 
para dis-
minuir  la 

baja   
compren-
sión lec-
tora  y 

mejorar la 
calidad 

educativa  

Actividades 
motivaciona-
les y recrea-

tivas. 
 

Director, 
maestros 
alumnos, 
maestros, 
padres de 
familias y 
organiza-

ciones que 
funcionan 

en la comu-
nidad.   

 
Planifica-
ción do-

cente  

Entre-
vista 

 
 
 
 
 

Revisión 
docu-
mental 

Guía de en-
trevista 

 
 
 
 
 

Guía de ob-
servación 

Objetivo No. 3.  Investigar  metodologías innovadoras para  disminuir la baja comprensión lec-
tora de los     alumnos      de quinto grado. 

Realiza-
ción de ta-
lleres de 
inducción 
sobre el 

uso y ma-
nejo de la 
guía meto-
dológica  

2 sema-
nas 

4 docen-
tes 

 
 
 

1 director 

Realiza-
ción de 2 

talleres en 
dos sema-

nas  

Talleres que 
verifiquen la 
funcionalidad 
del proyecto 
de mejora-
miento edu-

cativo.  

Guía meto-
dológica 

 
 

CNB 
 
 

En-
cuesta 

 
 

Entre-
vista 

 

Cuestionario 
 
 

Guía de en-
trevista 

Fuente: Elaboración propia 

 
b. Plan de Evaluación  

Tabla No. 32 
Objetivo No. 1,2 y 3 

Objetivo Específico No. 1.  Determinar los factores y condiciones económicas, sociales y psi-
cológicas que inciden en el bajo aprendizaje de los alumnos. 

Resultado que 
se pretende  

Pará-
metros  

Meta Fuentes de infor-
mación 

Técnica Instrumento 

Disminuir los 
índices de baja 
comprensión 
lectora  en los 
alumnos con la 
aplicación de 

una guía meto-

cuatro 
meses 

 
35 a 40 

estu-
diantes 

El 90% de los 
alumnos de 

cuarto grado pri-
maria, retiene 

más información 
a corto mediano 

y largo plazo. 

Cuadros de re-
gistros de rendi-
miento acadé-

mico. 
Supervisión del 

trabajo realizado 
por medio de un 

portafolio. 

Revisión 
documental  

Guía de re-
visión docu-

mental.  
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dológica orien-
tada a comuni-
cación y len-

guaje 

Objetivo Específico No. 2.  Determinar las condiciones de vida, que influyen en la baja reten-
ción de los alumnos de cuarto grado de La Escuela Oficial Rural Mixta, de Caserío La Cumbre 

de Huicá. 

Resultado que 
se pretende  

Pará-
metros  

Meta Fuentes de infor-
mación 

Técnica Instrumento 

Alumnos con 
más facilidad 
de palabra, 

participativos y 
con seguridad 
en lo que ex-

ponen. 
 
 

cuatro 
meses 

 
35 a 40 

estu-
diantes 

El 90 % de los 
alumnos de 

cuarto grado pri-
maria, seguri-

dad a la hora de 
llevar a la prác-
tica los conoci-
mientos adquiri-

dos. 
 

Estudiantes, do-
centes, director, 
padres de familia 

y comités. 

Entrevista  Guía de en-
trevista 

Visitas d 
domiciliares  

Objetivo No. 3.   Desarrollar metodologías innovadoras para minimizar la baja retención de los     
alumnos      de quinto grado. 

Resultado que 
se pretende  

Pará-
metros  

Meta Fuentes de infor-
mación 

Técnica Instrumento 

Docentes ac-
tualizados con  

capacidad  
para el uso y 
aplicación de 

guía metodoló-
gica  para me-
jorar el bajo ni-
vel de reten-

ción de los es-
tudiantes de 
cuarto grado. 

15 se-
manas 
10 do-
centes  
1 direc-

tor 

El 100% de do-
centes con co-

nocimiento y do-
minio de la guía 

metodológica 

Docentes, direc-
tores 

Observa-
ción 

Guía de ob-
servación 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla No. 33 
Objetivo No. 4 

Objetivo No. 4.    Ejecutar recursos didácticos que faciliten la aplicación de técnicas de lectura 
en comunicación y lenguaje. 

Resultado que 
se pretende  

Pará-
metros  

Meta Fuentes de infor-
mación 

Técnica Instrumento 

Aceptación apli-
cación de la 

guía metodoló-
gica para for-
mar alumnos 

participativos y 
motivados en 
su superación 

personal.  

15 se-
manas 
10 do-
centes  
1 direc-

tor 

El 90% de 
alumnos aplican 
el conocimiento 
adquirido y do-
minan el conte-
nido  de la guía 
metodológica 

Docentes, direc-
tores 

Información de 
los archivos del 
establecimiento. 

Observa-
ción 

Revisión 
diaria de 
los avan-

ces 

Guía de ob-
servación 

Lista de co-
tejo. 

Fuente: Elaboración propia. 
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1.4.9 Presupuesto  

Tabla No. 34 
Presupuesto 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla No. 35 
Desglose de gastos en recursos materiales 

Actividad 

Cantidad  Unidad de 
medida 

Recursos Mate-
riales  

Costos Unita-
rios  

Costos Total  

Elaboración de 
planes   

1 
1 

Ciento  
Bote de 
50 ml.  

Hojas 
Tinta 

Q     10.00 
Q     75.00 

Q   10.00 
Q   75.00 

Solicitudes Ela-
boración del 
programa 

1 Ciento  Hojas 
 

Q    10.00 Q   10.00 

Elaboración de 
invitaciones  

50 Unidad  Invitaciones Q    5.00 Q   250.00 

Elaboración de 
una manta viní-
lica  

1 Unidad  Manta vinílica Q   200.00 Q  200.00 

Elaboración de 
trifoliar 

60 Unidad Trifoliar Q     1.00 Q    60.00 

Elaboración de 
recursos didác-
ticos con mate-
riales concretos 

100 
50 

 

Unidad  
Unidad 

 
  
 

Cartulinas, mar-
cadores, bote-
llas plásticas, 
tapones, ma-
dera 

Q  1.50 
Q   3.50 
Q  0.00 

Q   150.00 
Q   175.00 
Q    0.00 

Actividad 

Recursos humanos  Costos Unitarios  Costos Total  

Elaboración de la guía. Experto en diseño Q     800.00 Q      800.00 

    

Horas utilizadas Horas invertidas en Q       10.00 Q   1,500.00 

por la elabora- el proyecto   

ción del PME    

 Total  Q      810.00 Q  2,300.00 
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y semi-concre-
tos 

Realización de 
talleres de in-
ducción sobre 
el uso y manejo 
de la guía me-
todológica  

1 
50 

100 

Ciento  
Unidad  
Unidad  

Hojas 
Diplomas 
Refacción 

Q.    1.00 
Q.    5.00 
Q.    5.00 

Q.   50.00 
Q. 250.00 
Q. 250.00 

   Total  Q   317.00 Q1,480.00 

Fuente de elaboración propia 
 
 

 
 

 
Tabla No. 36 

Desglose de gastos de operación 

Actividad 

Cantidad  Gastos de ope-
ración 

Costos Unita-
rios  

Costos Total  

Arreglo de salón 
para el lanza-
miento 

1 Adornos, permi-
sos, dietas por 
uso.  
 

Q     100.00 Q    100.00 

100 Impresión de ró-
tulos con el logo 
y nombre del 
proyecto 
 

Q    3.00 Q    300.00 

Colocación Manta 
Vinílica 

2 Pago de perso-
nas que colo-
quen la manta 

Q      50.00 Q    100.00 

Traslado de  mate-
riales 

1 Vehículo que 
traslada materia-
les 
 

Q     80.00 Q      80.00 

Mobiliario para los 
talleres 
 

50 Alquiler de sillas  Q      2.00 Q    100.00 

  Total  Q   442.00 Q    680.00 

Fuente de elaboración propia 

Q. 4,460.00 
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1.4.10. Plan de divulgación  

A. Parte informativa 

Nombre de la escuela: Escuela Oficial Rural Mixta 

Medio de divulgación: Escrito digital_ Fecha: 29/05/2020 

Responsable: Anabela Eliseni Rivas Ordóñez 

C. Parte operativa 

B. Objetivos  

a. General: 

Presentar los resultados obtenidos durante la ejecución del Proyecto de Mejora-

miento Educativo y sensibilizar de los actores involucrados para llevar a la prac-

tica en los años posteriores el manual de ejercicios para fortalecer la compren-

sión lectora. 

.    

b. Específicos 

i.  Utilizar los medios adecuados de divulgación del PME y así 

llegar con claridad y objetividad a los distintos actores. 

 

ii. Proporcionar el manual de ejercicios de lecturas para fortale-

cer la comprensión lectora en físico y digital, para continuar 

con su aplicación de parte de plan de sostenibilidad. 

 

iii. Proporcionar material, espacios de análisis y reflexión entre 

los actores involucrados procurando para motivarlos a su 

aplicación.  

 

C. Descripción de la estrategia de divulgación 

Para dar a conocer mi proyecto proporcionare, ejemplares impresos para los do-

centes del establecimiento, a autoridades educativas, y una copia en digital para 
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compartirla en las diferentes redes sociales que funcionan en el gremio magiste-

rial. Se adjuntará una copia en la cual se plantearán los resultados obtenidos y la 

forma correcta de su aplicación. 

El proyecto educativo es parte fundamental para solventar el examen privado ante 

una terna examinadora nombrada por las autoridades de la Escuela de Formación 

de Profesores de Enseñanza Media –EFPEM-. 

 

D. Actividades 

a.  Divulgación para la presentación de resultados del proyecto de     

mejoramiento educativo por medio charlas y tutoriales, compartido 

en redes sociales. 

b. Elaboración de ejemplares del proyecto en físico y digital para en-

trega a los actores involucrados. 

c. Presentación de los resultados obtenidos y las metas alcanzadas   

durante la aplicación del proyecto. 

 

 

E. Recursos  

a. Humanos: director y personal del establecimiento, integrantes del 

gobierno escolar y del comité municipal, asesores pedagógicos y 

coordinador técnico administrativo 

b. Materiales:  libros impresos, folletos, cartulina, rotuladores perma-

nentes adhesivos 

c. Tecnológicos: computadora, celular, internet, pantalla, redes socia-

les.   

 

 

E.  Evaluación: a través la aceptación del proyecto entre los diferentes 

actores y la aplicación continua del mismo.  

 

 

    f. _______________________________ 
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Anabela Eliseni Rivas Ordoñez 

 

Fotografía No. 1 

Entrevista a profundidad 

              

                   Fuente de elaboración propia 
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                Fuente de elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



103 
 

Fotografía No. 2 

Instrumento de evaluación 

            

 
                      Fuente de elaboración propia. 
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2. CAPÍTULO II  

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

2.1. Manual de ejercicios de lecturas para fortalecer la comprensión lectora. 

 

2.1.1. Manual. 

Los manuales son herramientas muy útiles y que ayudan a aplicar de una mejor 

manera el trabajo que se desea desarrollar.  

“Los manuales de procedimientos son una herramienta eficaz para transmitir conocimien-

tos y experiencias, porque ellos documentan la tecnología acumulada hasta ese momento 

sobre un tema”. (Torres 1996 p.249) citado por Vergara. (2017). 

Los manuales son herramientas que contienen información basada en la experien-

cia y facilitan la aplicación y el desarrollo de las actividades planificadas.  

 

2.1.2. Ejercicios. 

Son actividades que suelen realizarse naturalmente de los recursos didácticos. 

Zamudio M, Ríos M y Méndez J. (2011) Ejercitar el cerebro es tan importante como 

ejercitar el cuerpo, previene la atrofia de las funciones básicas de los dos hemis-

ferios y favorece el crecimiento de las células nerviosas (Buzan, 2007:39).  

Una de las funciones del cerebro es “la capacidad de alterar las respuestas para 

ajustarse a nuevos datos” (Gamon y Bragdon, 2009:12) lo que de manera perma-

nente ocurre en el aula de clases. Los estudiantes de educación media y superior 

tienen un grado reducido de concentración continúa medido en tiempo cronológico 

y en ideas completas, por diversas causas. Una de estas podría ser la falta de 

oxigenación del cerebro, recuérdese que una parte del O2 que respiramos es con-

sumido por el cerebro.  
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Es sabido que los crucigramas, las sopas de letras, el sudoku, entre otros mate-

riales ayudan en los problemas de memoria ligados a la edad, y como apoyo para 

reducir los distractores en momentos de concentración y aprendizaje en cualquier 

etapa de la vida. Entre esos adiestramientos para concentrarnos está también la 

gimnasia cerebral a la cual se enfocará este trabajo.  

 

A groso modo, la gimnasia cerebral guía al cuerpo para lograr patrones de apren-

dizaje, mejorar la comunicación, la organización, la comprensión y la concentra-

ción, además es una auxiliar para liberar el estrés en situaciones de (lento o difícil) 

aprendizaje. 

 

2.1.3. Fortalecer 

Es enriquecer lo que ya se tiene para obtener mejores resultados. 

Montero M. (2009) define que: Fortalecer entonces es desarrollar control y dominio 

sobre las circunstancias de vida, sobre el entorno y sobre los recursos necesarios 

para que esa vida sea considerada buena (p,3) 

Mejorar los procesos para presentar mejores resultados. 

 

2.1.4. Comprensión  

Facultad del ser humano o facilidad para percibir las cosas y tener una idea clara 

de ella. 

Roldan L. (2019) Si bien la producción teórica y aplicada en el campo de la com-

prensión lectora ha proliferado en las últimas décadas, en el contexto iberoameri-

cano dichas investigaciones no siempre han tenido el impacto esperado en la prác-

tica educativa cotidiana y, en consecuencia, en la mejora del aprendizaje. El pre-

sente escrito presenta perspectivas teóricas y conceptos que han permitido des-

cribir y explicar los componentes implicados en la lectura, la comprensión, y en el 

aprendizaje escolar. 
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2.1.5. Comprensión Lectora 

Es el proceso en el lector identifica las palabras y significados. “La comprensión 

lectora es la capacidad para entender lo que se lee en referencia al significado de 

las palabras que forman un texto, como con respecto a la comprensión global del 

texto.  

Gutiérrez C.  Salmerón H. (2012) La comprensión lectora hace referencia a un 

proceso simultaneo de extracción y construcción transaccional entre las experien-

cias y conocimientos del lector, con el texto escrito en un contexto de actividad 

(Ronsenblatt, 1978). En este sentido, la construcción de la representación mental 

textual es un proceso abierto y dinámico, inexistente exclusivamente en el texto o 

en el lector, y dependiente de la relación recíproca entre las condiciones del texto, 

el contexto y lector. 

 

2.2. Corrientes pedagógicas que sustentan el proyecto de mejoramiento educa-

tivo   

 

2.2.1. Conductista 

Se refiere a las acciones que el ser humano tiene, así mismo a su conducta y su 

forma de actuar misma que define la personalidad del ser humano. 

Bélanger (1999) afirma, que el objetivo del estudio del conductismo según la psi-

cología es la conducta animal y humana, el conductismo es manipular dicha con-

ducta. Para explicar la conducta, una teoría conductista se apoya en tres conduc-

tas que son: La situación, la respuesta, y el organismo mismo que des-cribe, pre-

dice y controla la conducta.  

La teoría conductista utiliza respuesta estímulo. El proceso educativo se determina 

con una base de instrucciones y normas de conducta en una especie de condicio-

namiento. El estudiante no tiene oportunidad de desarrollar las funciones intelec-

tuales del razonamiento, el análisis, deducciones, inferencias. Al desarrollar el pro-

yecto de mejoramiento educativo se concluye que tiene fundamentación teórica 

en el conductismo. 
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2.2.2. Constructivismo 

Coll et al. (2005) Se ha dicho varias veces que la concepción constructivista no es 

en sentido estricto una teoría, sino más bien un marco explicativo que par-tiendo 

de la consideración social y socializadora de la educación escolar, inte-gra apor-

taciones diversas cuyo denominador común lo construye un acuerdo en torno a 

los principios constructivistas. Volveremos sobre este tema; ahora nos interesa 

continuar señalando que se ha dicho también que dicha explicación muestra su 

potencial en la medida en que es utilizada como instrumento para el análisis las 

situaciones educativas y como herramienta útil para la toma de decisiones inteli-

gentes inherentes a la planificación, puesta en marcha y evaluación de la ense-

ñanza.    

En la teoría constructivista, los roles del docente y del alumno son diferentes; el 

docente se encarga de la mediación didáctica, es guía y facilitador de los proce-

sos de construcción del aprendizaje, mientras que el alumno, a través de las dis-

tintas actividades y tareas adquiere e aprendizaje o construye su propio aprendi-

zaje. 

El proyecto de mejoramiento educativo tiene sustentación teórica en esta teoría 

en la cantidad de ejercicios que los estudiantes realizan van construyendo su pro-

pio aprendizaje. 

 

2.2.3. Escuela nueva 

Se refiere a una modernización o a cambios en veneficio de la escuela. 

Torres (19991) Afirma “Es como construir una carretera: hay que ir abriendo para 

adelante, pero sin dejar de mirar para atrás” (p 42). Se refiere a que los cambios 

son necesarios en la educación, construyendo escuelas activas por medio de la 

innovación, pero sin dejar de ver a la escuela tradicional que parte de ella es fun-

damental para los cambios en beneficio a la educación. 
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2.3. Técnicas de administración aplicadas al análisis situacional del proyecto.  

 

2.3.1. Matriz de Priorización  

Es la importancia que se le da al problema de acuerdo a la ponderación que se 

obtiene en un problema. 

Gallardo. (2018) Afirma que: Cada uno de los criterios recibe valores de ponderación 
de tipo numérico que pueden ser positivos o negativos. Estos valores son los que 
sirven de base para el análisis y cálculo por indicador en la matriz de priorización, 
ya a nivel de resultados numéricos. (p.139) 

La matriz de priorización nos permite tomas a decisión del proyecto a realizar des-

pués de que hemos detectado a través a través de dicha priorización el problema 

o necesidad que se necesita mejorar o resolver. 

 

2.3.2. Árbol de problemas 

Su función es identificar las causas y consecuencias de los problemas que afectan 

en determinada índole. 

Martínez y  Fernández (2011) afirman  

¿Qué es el árbol de problemas? Es una técnica participativa que ayuda a desarrollar ideas 
creativas para identificar el problema y organizar la información recolectada, generando un 
modelo de relaciones causales que lo explican. Esta técnica facilita la identificación y or-
ganización de las causas y consecuencias de un problema. Por tanto, es complementaria, 
y no sustituye, a la información de base. El tronco del árbol es el problema central, las 
raíces son las causas y la copa los efectos. La lógica es que cada problema es consecuen-
cia de los que aparecen debajo de él y, a su vez, es causante de los que están encima, 
reflejando la interrelación entre causas y efectos. (p. 2) 

El árbol de problemas permite identificar las consecuencias que se dan cuando no 

se erradican las causas. 

 

2.3.3. Demandas 

Las demandas educativas se refieren a la búsqueda de calidad y su mayor objetivo 

es mejorar los procesos y de esa forma tener mejores resultados. (Briones, 2002). 
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Una oferta curricular adecuada a las demandas del contexto, sólo puede desarro-

llarse sobre la base de una cultura profesional reflexiva, auto evaluativa y autocrí-

tica. Liderar la construcción de dicha cultura es responsabilidad de la gestión es-

colar. 

 

2.3.4. Identificación de actores 

Los actores para la ejecución de un proyecto son determinantes en el sentido que 

ellos manejan información contextual, y esto permitirá realizar una buena planifi-

cación del proyecto. En algunos casos se constituyen en los beneficiarios directos. 

Licha (2020) El análisis del entorno es un instrumento para evaluar la incertidumbre del 
contexto, que es generada por la predictibilidad del comportamiento de las variables y por 
los mismos cambios que se introducen mediante proyectos innovadores. Ello obliga a la 
conceptualización de nuevas estrategias de gestión, que requieren de un importante cú-
mulo de conocimientos sobre las fuerzas del entorno y con respecto a las estrategias de 
los actores involucrados en ellas. (P.1) 

En conclusión, los actores involucrados permiten y velan por que se cumpla a ca-

balidad lo planificado, para el buen desarrollo de lo que se quiere lograr.   

 

2.3.5. Matriz DAFO 

La técnica del DAFO, nos permite detectar rápidamente las debilidades o proble-

mas de la escuela o la institución educativa, de las debilidades o factores inter-

nos, vinculados con las amenazas y las fortalezas y oportunidades que se tienen, 

se va determinando, cuál es la necesidad o problema de mayor impacto para 

planificar el proyecto. 

Espinoza R. (2013) En el análisis interno de la empresa se identifican los factores 

internos claves para nuestra empresa, como por ejemplo los relacionados con: 

financiación, marketing, producción, organización, etc. En definitiva, se trata de 

realizar una autoevaluación, dónde la matriz de análisis DAFO trata de identificar 

los puntos fuertes y los puntos débiles de la empresa. La matriz DAFO es la 
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encargada de identificar las debilidades, amenazas. Fortalezas y oportunidades 

que se le presentan a una empresa o institución.  

 

2.3.6. Técnica Mini-Max  

Es un método para minimizar las debilidades y amenazas de una institución o em-

presa. 

El mini-Max es una técnica utilizada para relacionarlas 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 de cada uno de 
estos criterios se busque dar respuesta o solución a determinada problemática existente, 
(EFPEM-PADEP/D, 2019 p.20)  

La técnica Mini-Mar nos ayuda a transformar las debilidades en fortalezas y las 

amenazas en oportunidades. 

 

2.3.7. Vinculaciones estratégicas  

De acuerdo con la reflexión de la planeación de programas, la vinculación está 

definida como el conjunto comprensivo de procesos planeados sistematizados 

continuamente evaluados, en el que los elementos académicos administrativos de 

la institución de educación se relacionan internamente unos con otros, así como 

externamente con otras personas y organizaciones con el propósito de desarrollar, 

realizar acciones y proyectos de beneficio mutuo (Tavizon y Cortéz, 2016). 

 

2.3.8. Líneas de acción 

Blanchard y Gimenez (1997) Mas que líneas de acción son principios educativos 

fundamentales que dan sentido a nuestro trabajo y que deberán guiarlo. Son el 

horizonte hacia donde debe tender y en donde deben confluir las acciones del 

profesorado de un centro. S e concentrarán a través de todas las áreas y de forma 
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explícita en la acción tutorial en su más amplio sentido. Solo así podemos deno-

minar “educadora” a nuestra tarea al poner el desarrollo integral de la persona en 

el centro de nuestro que hacer. 

 

Todas ellas son líneas que el educador debe tener presente en su tarea diaria. 

Olvidar esta dimensión dejaría sin sentido el trabajo que el profesorado realiza, 

pues la persona es más importante que acabar un programa, que impartir conte-

nidos, que mantener la disciplina del centro. Estos son medios, siendo el fin el 

crecimiento personal y a su servicio debe estar todo lo demás. 

 

2.4. Componentes del diseño del proyecto 

 

2.4.1. Título del proyecto 

El título del proyecto debe señalar con exactitud el motivo por el cual se está pre-

sentando el proyecto. 

Figueroa, (2005). “Indica que el nombre del proyecto debe reunir las siguientes 

características: debe ser conciso y expresar de la manera más precisa posible qué 

es lo que deseamos o que es lo preciso hacer”. El nombre del proyecto está rela-

cionado a la institución que ejecuta o financia el proyecto. 

 

2.4.2. Descripción   

Figueroa y Gustavo (2005) Descripción del proyecto La descripción del proyecto 

sigue el ordenamiento lógico que orientan los objetivos específicos que hemos 

definido. Explica claramente en que consiste el proyecto, trata de una descripción, 

lo más detallada y sucinta posible de las acciones ordenadas en el tiempo.  
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Es recomendable dividir el proyecto en etapas de trabajo en donde incluiremos 

una etapa inicial previa para la generación de las condiciones necesarias. La des-

cripción es una exposición de los pasos que seguiremos en la fase de ejecución o 

implementación del proyecto, podríamos distinguir 3 etapas en la fase de ejecu-

ción del proyecto. 

 

2.4.3. Concepto  

Define claramente el nombre del proyecto, si es social, cultural, económico, etc. Y 

su limitación como la institución ejecutora. 

Morales F (2011) afirma que: 

El concepto de proyecto engloba una disparidad semántica que se extiende en todos los 
ámbitos de la actividad profesional y no profesional. Dentro de la actividad profesional des-
tacan los proyectos que incorporan la ingeniería para la transformación de la realidad (337) 

Situándose en el ámbito de los proyectos de ingeniería, y comenzando por las 

raíces etimológicas de los términos, se efectúa una revisión de las definiciones 

dadas por diferentes autores y su relación con las corrientes sociológicas de las 

últimas décadas.  

 

2.4.4. Objetivos 

Egg y Aguilar (1997) Esta finalidad del proyecto presupone que la realización de 

los objetivos es un factor que contribuye al fin último, pero no necesariamente es 

el único. Existe a veces la tendencia a exagerar la finalidad de un proyecto, o bien 

a expresarla en términos vagos y abstractos. Por otra parte, los objetivos de un 

solo proyecto, aunque éste sea realizado con éxito, no pueden contribuir de ma-

nera exclusiva al logro de las finalidades, que suelen depender de un gran número 

de factores y proyectos.  
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El objetivo del proyecto es hacia donde se quiere llegar y lo que se desea alcanzar 

para obtener una solución satisfactoria a un problema. 

 

2.4.5. Justificación 

Moeller  y Navarro (2014) La justificación explica la forma en que el proyecto con-

tribuirá a solucionar el problema planteado o al logro de la mejora. Además, los 

motivos o razones que han llevado a tomar la decisión realizar el proyecto. 

Plantea cual será el impacto del proyecto en la organización a corto, mediano y 

largo plazo. En qué forma va a beneficiar a quienes lo ejecuten. Se resalta también 

aquí que presenta de interesante, útil o novedoso. La justificación responde al 

¿Por qué se hace el proyecto? ¿Para qué?  

En conclusión, la justificación define el motivo del porque se realiza el proyecto y 

con qué fin. 

 

2.4.6. Plan de actividades  

Según Andrés E (2011) identifica a la planificación como la forma de organizar las 

actividades, es la forma de expresar la política de desarrollo regional. Este motiva 

a que se cumplan las actividades destacadas y darle cumplimiento las mismas son 

aplicables por diferentes métodos e instrumentos, que permiten resultados positi-

vos. El plan debe contener los objetivos o metas, las actividades y los responsa-

bles de realizarlas. 

2.4.7. Cronograma 

Egg y Aguilar (1997) Para realizar la calendarización del proyecto, existen diferen-

tes técnicas gráficas de apoyo a la programación que permiten distribuir en el 
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tiempo las distintas actividades y hacen posible una captación rápida y global de 

la secuencia operativa.  

El más simple y conocido es el diagrama de avance, cronograma o diagrama 

Gantt, de fácil comprensión y de gran utilidad para programar el conjunto de ac-

tividades en si engloba todas las actividades a realizar en un proyecto. 

 

2.4.8. Monitoreo y evaluación  

Frankel y Gage (2009) USAID (2009) El monitoreo de los programas o interven-

ciones implica la recolección de datos rutinarios para medir los avances hacia el 

cumplimiento de los objetivos del programa. Se utiliza para llevar un registro del 

desempeño de los programas a lo largo del tiempo, y su propósito es ayudar a los 

interesados pertinentes a tomar decisiones informadas respecto a la eficacia de 

los programas y el uso eficiente de los recursos.  

A través del monitoreo se evalúa y se analizan los resultados para realizar las 

acciones de orientación o las correcciones correspondientes. 

 

2.4.9. Indicadores educativos  

Son las mediciones que se realizan de programas y proyectos educativos que nos 

indican los resultados, si la situación es favorable o desfavorable. Martínez (2007) 

Aunque pueden rastrearse antecedentes en épocas antiguas, la construcción de 

indicadores numéricos sobre ciertos aspectos de la realidad social es un fenómeno 

relativamente reciente. En último término, este fenómeno se debe a la necesidad 

que tiene el hombre de utilizar conceptos más o menos precisos para captar el 

mundo que lo rodea, que inevitablemente deben limitarse a algunos de los aspec-

tos o dimensiones de dicha realidad, ante la imposibilidad de conocerla intuitiva-

mente en su totalidad; a esto se añade la ventaja de manejar datos numéricos y 

no sólo cualitativos.  
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2.4.10. Plan de sostenibilidad  

Se refiere al lapso de vida que se le da a un proyecto. El plan de sostenibilidad de 

un proyecto prevé los recursos financieros y materiales para la vida.  

Tolino, Fernández y Henarejos (2019) En la actualidad se escucha, se comenta, se es-
cribe, se discute y se analiza en gran medida sobre el concepto “sostenibilidad” que parece 
que se ha puesto de moda hace 30 o 40 años, sin embargo, está presente más de dos-

cientos años (P.3) 

. Entonces la sostenibilidad en la forma de mantener viva una acción que permitirá 

las mejoras en la institución.                     

Como es sabido, el término se inicia con los economistas clásicos cuando busca-

ban el crecimiento económico, no obstante, se cuestionaban la posibilidad de cre-

cer indefinidamente, dado que la Tierra es finita y la limitación de recursos natura-

les Se define que, la sostenibilidad asegura el futuro de un proyecto. evidente 

(Bermejo, 2001).  

Se define que, la sostenibilidad asegura el futuro de un proyecto. 

 

2.4.11. Presupuesto del proyecto 

Padid (2014) Son todos los detalles económicos para desarrollar las actividades y 

las necesidades dentro de cada plan, tratando de evitar los gastos no previstos a 

la hora de llevar a cabo el proyecto. - Hacer el cálculo sobre las cantidades nece-

sarias, teniendo en cuenta los tiempos de cada actividad. - Averiguar el precio de 

mercado vigente de los bienes y servicios y no hacer estimaciones. 

Refiere a gastos detallados que permitirán la buena utilización del presupuesto 

con el que se cuenta. 
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                                                     CAPÍTULO III  

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

3.1  Título 

 Manual de ejercicios de lecturas para fortalecer la comprensión lectora. 

 

3.2  Descripción de PME 

El Proyecto de Mejoramiento Educativo se realiza en quinto grado  de primaria           

en el área de Comunicación y Lenguaje L1, de la Escuela Oficial Rural Mixta Ca-

serío La Cumbre de Huicá, municipio de La Libertad, departamento de Huehuete-

nango, el objeto del proyecto está enfocado a mejorar los resultados obtenidos en 

los indicadores de resultados de la tasa de escolarización, específicamente se 

quiere incidir en el indicador de inasistencia, debido a que según la tendencia de 

los últimos años de escolarización han bajado demasiado y es muy marcado en el 

entorno mencionado anteriormente; lo cual ha provocado el incremento de otros 

indicadores, siendo estos: Desintegración Familiar, la sobre edad, la deserción 

escolar, ausentismo  entre otros. 

Se refleja esta problemática, en las demandas que ha sido difícil de enfrentar, 

debido a que los padres les niegan la oportunidad a los niños y niñas de seguir 

estudiando así mismo sus derechos, también existe la baja comprensión lectora y 

se bebe mejorar para tener una educación eficiente. 

Para lograr se investigaron que las demandas muestran cómo está la educación 

que refleja sin embargo es evidente que los estándares de calidad no son favore-

cedores, pero, se están implementando acciones en pro de la educación y sobre 
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todo para satisfacer las demandas sociales, institucionales y poblacionales; es im-

portante mencionar que el Proyecto de Mejoramiento Educativo vendrá a disminuir 

la baja comprensión lectora  esto debemos esforzarnos en gran manera para que 

la educación de nuestro país sea de calidad, esto viene a afectar desde hace ya 

varios años. 

El Proyecto de Mejoramiento Educativo debe incidir principalmente en los autores 

directos que son los niños en los cuales se pretenden que tengan una educación 

de calidad y que esto sea fundamental generar cambios en su forma de pensar, 

criticar y analizar; generando competencias que realmente le sirven para desen-

volverse de forma efectiva en su vida y que tenga un vocabulario amplio. 

También, buscar los medios para involucrar de forma eficiente y eficaz a los acto-

res potenciales para que contribuyan en esa meta que es lograr la calidad educa-

tiva si se trabaja de forma conjunta entre actores directos y potenciales el éxito del 

proyecto será infalible. 

La asistencia no solo depende de los padres de familia sino también de nosotros 

esperar a los niños con una actitud positiva, con amor, con un ambiente agradable 

que el niño sienta ese cariño ese carisma y que sienta ese apoyo que se le reciba 

con un abraso, pero también el padre de familia juega un papel muy importante en 

la asistencia de los niños más de las madres que se tienen que levantar tempranito 

para darles su desayuno y ellos puedan asistir a clases. 

Las personas son conceptuadas como seres activos, en desarrollo constante y en 

búsqueda de elementos fuera de su alcance inmediato. Así, están motivadas a 

satisfacer sus necesidades de forma tal, que dichas aspiraciones dominan todas 

las actividades y disminuir la baja comprensión lectora con apoyo de los padres 

de familia. 

Con el Proyecto de Mejoramiento Educativo se pretende minimizar el problema 

que es la baja comprensión lectora ya que es un problema que afecta a los niños 

que muchas veces no saben expresarse porque no tienen facilidad de palabras 
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esto hace que busquemos las herramientas de habilidades lectoras para poder 

ayudar a que la educación sea de calidad. 

A través de la matriz DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades) y 

haciendo las respectivas vinculaciones mediante la técnica Mini-Max se identificó 

la línea de acción estratégica que ha dado lugar a un grupo de posibles proyectos 

para centrarse en el diseño de uno de ellos. 

 

3.3 Concepto de PME 

Fomentar la comprensión lectora a través de ejercicios de lectura  

3.4 Objetivos 

3.4.1 Objetivo general  

Incrementar las habilidades de comprensión lectora que tienen los niños Quinto 

Grado de la Escuela Oficial Rural Mixta, caserío La cumbre de Huicá, por medio 

de técnicas de lectura, para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje y forta-

lecer el hábito a la lectura. 

  

 

3.4.2 Objetivos específicos 

A Practicar habilidades de comprensión lectora de los alumnos     de 

quinto grado de primaria. 

 

B Utilizar los materiales de apoyo docente en el desarrollo de estrate-

gias didácticas que promuevan la comprensión lectora. 

 

C Apoyar a los niños con metodologías participativas para que desa-

rrollen sus habilidades lectoras y puedan salir adelante en el pro-

ceso enseñanza aprendizaje. 
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D Aplicar las estrategias de lectura: muestreo, predicción, anticipa-

ción, monitoreo e inferencia en el desarrollo de la planeación de los 

contenidos curriculares de cualquier asignatura. 

 

3.5 Justificación 

El proyecto denominado Manual de ejercicios de lecturas para fortalecer la com-

prensión lectora, de la Escuela Oficial Rural Mixta Caserío La Cumbre de Huicá, 

municipio de La Libertad, departamento de Huehuetenango. Pretende disminuir la 

problemática que dificulta la tasa de escolarización hoy en día como lo que es la 

inasistencia, la no aprobación de los cursos y este problema hace que los niños 

pierdan el interés por terminar su educación; así se puede hacer mención la ac-

tualización pedagógica del docente para incentivar, motivar, orientar y facilitar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de los niños. 

 

De acuerdo a la problemática de la baja comprensión lectora en los alumnos de 

quinto grado de primaria y el poco apoyo de los padres de familia en guiarlos, 

orientarlos y ayudarlos en sus tareas cotidianas, se toma como medida de acción 

realizar el proyecto Manual de ejercicios de lecturas para fortalecer la comprensión 

lectora el cual vendrá a minimizar los efectos de ausentismo, la deserción escolar 

evidenciados en los indicadores educativos según la investigación realizada.  

 

Tomando en cuenta las características particulares y esenciales del contexto del 

entorno educativo donde se ejecutará  el proyecto de Disminuir la Baja Compren-

sión Lectora  para el aprendizaje sea significativo de Comunicación y Lenguaje ,  

se puede evidenciar que los niños a parte de estudiar también se dedican a traba-

jar en el hogar y en el campo en actividades agrícolas situación que se convierte 

en serias debilidades para los niños las cuales se convierten en amenazas al mo-

mento que los niños se retiran definitivamente de la escuela, por tal virtud se deben 
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aprovechar las oportunidades con que se cuenta haciendo referencia a los progra-

mas implementados a través de la organización de los padres de familia (OPF) 

específicamente a los programas de alimentación escolar y gratuidad de la edu-

cación los cuales vienen a ayudar grandemente a los niños logrando así un alto 

porcentaje de la permanencia en la escuela, convirtiéndose en una gran fortaleza.   

Por medio de esta la implementación de herramientas de habilidades lectoras se 

podrá contar con una nueva serie de  libros de lectura libros de textos, actividades 

de lectura, y sobre todo mi diario de lectura donde el niño determina el nivel de 

avance que tiene en cada una de sus habilidades que va aprendiendo en las dife-

rentes clases con su maestra cada uno expondrá sus diferentes puntos de vista y 

así ver los errores o dificultades encontradas y como poder enmendarlas y así 

convertirse un creador de su propio aprendizaje significativo tomando en cuenta 

el interés que tendrán ambas partes, es decir docente y alumno. Por consiguiente, 

el facilitador contará con una guía metodológica que contenga actividades pro-

puestas y de igual forma el proceso de cómo evaluar sin recaer al proceso tradi-

cionalista, convirtiendo todo en una actividad que sea llamativa para todos. Me-

diante esta utilidad que tendrá el proyecto se verá que el nivel de asistencia, per-

manencia y entendimiento sea más alto por contar con un conjunto de procedi-

mientos, herramientas y materiales que les será más factible en su acción educa-

tiva. 

 

Es importante hacer mención que el Programa Leamos Juntos y los pocos textos 

que brinda el Ministerio de Educación tiende a ser un complemento, puesto que 

no viene a cubrir al cien por ciento la necesidad que tiene la comunidad educativa; 

muchas veces no trae consigo la forma en cómo poder trasladar la información 

que necesita el niño asimilar para lograr y cumplir las competencias propuestas, 

así como los indicadores de logro. Otro aporte fundamental que este proyecto es 

la profesionalización y la preparación académica que ha conseguido el docente en 

los últimos años mediante el Programa Académico de Desarrollo Profesional Do-

cente (PADEP/D), que busca crear un perfil innovador, actualizado y flexible ante 
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las diversas necesidades que el niño demuestra en las diferentes acciones edu-

cativas.  

 

3.6 Distancia entre el diseño proyectado y el emergente 

Revisando el plan y el cronograma de actividades, la primera actividad fue en el 

mes de noviembre realizando solicitudes para el Director de la Escuela Oficial Ru-

ral Mixta del caserío La Cumbre de Huicá, y al Coordinador del Distrito 13-11-023 

del municipio de La Libertad, la segunda actividad fue recopilación de material y 

organización de material, Diseño de Guía metodológica, Guía metodológica para 

el desarrollo del Proyecto de Mejoramiento Educativo Manual de ejercicios de lec-

turas para fortalecer la comprensión lectora. 

En enero se hizo el lanzamiento del proyecto, también se realizó una charla con 

docentes y estudiantes en el mismo mes, se realizó una reunión con padres de 

familia, de enero hasta abril se llevó acabo la ejecución del plan de actividades 

con los distintas actividades y ejercicios de lecturas para fortalecer la comprensión 

lectora así poder lograr los objetivos propuestos. Cada uno de los pasos fue revi-

sado, evaluado y algunas veces reforzado con apoyo de la docente y padres de 

familia. 

Con una carpeta de lecturas se evaluó el trabajo desarrollado con los estudiantes 

de quinto grado de primaria y con la recepción de los diferentes ejercicios de lec-

turas a través de las redes sociales, haciendo uso de la aplicación de WhatsApp 

se obtuvo la información correspondiente para su ponderación. Así mismo se efec-

tuó el agradecimiento al director y a padres de familia, de la misma manera se 

entregaron los ejemplares del Manual de Ejercicios de Lecturas Para Fortalecer la 

Comprensión Lectora al director del establecimiento, en físico y digital.  El Proyecto 

de Mejoramiento Educativo se finalizó con las diferentes actividades un 80 % se 

realizó en forma presencial y el 20% se hizo a través diferentes estrategias que 
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permitieron la finalización del PME dando cumplimiento a las disposiciones presi-

denciales por la pandemia Covid 19 y el distanciamiento social, pero esto no impi-

dió que culminara el Proyecto de Mejoramiento Educativo con éxito. 

3.7 Plan de actividades 

Tabla No. 37 
Plan General de actividades Fase inicial 

  
 

Fase de planificación: 
No. DURA-

CIÓN 
ACTIVIDADES TAREAS SUB-TAREA RES-

PONSA-
BLES 

1. 2 días  Planificación del 
proyecto 

-Elaboración de 
planes. 

-Plan del proyecto 
-Plan de monitoreo 

y evaluación 
-Instrumentos de 

monitoreo y evalua-
ción 

Estu-
diante 

maestro 
de PA-
DEP 

2.  2 días Diseño del pro-
yecto 

-Elaboración de 
las metodologías 

innovadoras 
-Elaboración de 
recursos didácti-
cos con las meto-
dologías innova-

doras. 

-Seleccionar las 
metodologías inno-

vadoras. 
-Seleccionar los 

materiales a cons-
truir. 

Estu-
diante 

maestro 
de PA-
DEP 

. 
 
 

No. DURA-
CIÓN 

ACTIVIDADES TAREAS SUB-TAREAS RESPON-
SABLES 

1. 2 días Presentación del 
proyecto al Director 

de la Escuela, 

-Entrega de soli-
citud al director. 
-Entrega de soli-
citud  al C.T.A. 

-Elaboración de so-
licitud. 

Estu-
diante 

maestro 
de PA-
DEP 

2.      3 días Reunión de padres 
de familia y director 
del establecimiento 

educativo.  

-Convocar a pa-
dres de familia 
del estableci-

miento para una 
reunión de tra-

bajo. 

-Elaboración de no-
tas y distribución 
por medio de los 

estudiantes. 

Estu-
diante 

maestro 
de PA-
DEP 

3. 1 semana Dar a conocer las  
metodologías inno-
vadoras que se van 
a aplicar durante el 
desarrollo del pro-

yecto 

-Investigar y 
aplicar metodo-
lógicas innova-

doras 

-Listado de meto-
dológicas a interve-

nir. 

Estu-
diante 

maestro 
de PA-
DEP  

                Fuente de elaboración propia 

Fuente de elaboración propia 



123 
 

De ejecución: 
No. DURA-

CIÓN 
ACTIVIDADES TAREAS SUB-TAREAS RESPONSA-

BLES 

1. Primera  
semana 

-Dar a conocer 
¿Qué significa 
leer bien? ¿Por 

qué es importante 
leer bien? 

 -¿Qué se nece-
sita para leer 

bien? 
-¿Codificación efi-

ciente? 
-¿Velocidad lec-

tora? 

-Enlistar las meto-
dologías innova-
doras que se van 

a realizar 
-Elaborar el mate-

rial 

-Solicitar mate-
riales a los es-

tudiantes. 
-Clasificar ma-

teriales que 
nos van a ser-

vir. 

Estudiante 
maestro de 

PADEP 

2.  Segunda 
semana 

-Lectura den co-
lumnas o triangu-

lar 
-Mi diario de lec-

tura 
.Cajas Misterio-

sas 

-Buscar lecturas 
de forma triangu-

lar 
-Usar los materia-

les adecuados  

-Escoger los 
contenidos del 
área de Comu-
nicación y Len-

guaje 
 

Estudiante 
maestra de 

PADEP 

3. Tercera se-
mana 

-Las palabras que 
conozco 

 
-Escritura de la 

lectura 

-Convocar a 
Maestros y autori-
dades para cono-
cer los resultados 
-Preparar el am-
biente y la clase 

demostrativa  

-Solicitud al Di-
rector. 

-Elaboración 
de invitaciones 

-Arreglo de 
ambiente 

Estudiante 
maestra de 

PADEP  

4. Cuarta se-
mana 

-Cambiar el for-
mato de un texto 

Recopilación de 
libros de texto  

-Preparar el 
ambiente para 
la exposición y 
los materiales. 
-Realizar rótu-
los y demás 

Estudiante 
maestra de 

PADEP 

5 Quinta  
semana 

-Estos cuentos 
están locos 

Investigar que 
son las herra-

mientas de habili-
dades lectoras 

Elaboración de 
Herramientas 
de habilidades 

lectoras 

Estudiante 
maestra de 

PADEP 

6 Sexta se-
mana 

-Palabras o frases 
condicionadas. 

Investigar las fra-
ses 

Periódico 
Hojas con dife-
rentes textos 

Estudiante 
maestra de 

PADEP 

7 Séptima 
semana 

-Usar una película 
para trabajar la 

memoria 

Investigar qué pe-
lícula se va a dar 

a conocer 

Televisión  
Cables 

Estudiante 
maestra de 

PADEP 

8 Octava se-
mana 

-El dictado dispa-
rado 

Investigar que se 
les va a dictar 

Hojas de tarea Estudiante 
maestra de 

PADEP 

9 Novena se-
mana 

-Escribir imagina-
tivamente 

Buscar imágenes 
y dárselas a co-

nocer con un friso 

Hacer el  friso 
con diferentes 

imágenes 

Estudiante 
maestra de 

PADEP 

10 Décima se-
mana 

-Imágenes en car-
tulinas 

Investigar las imá-
genes 

Comprar cartu-
lina cortarla  
Cortar imáge-
nes 

Estudiante 
maestra de 

PADEP 
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11 Décima pri-
mera se-

mana 

-Palabras tabú Investigar que 
son palabras tabú 

Hojas Cuader-
nos 
Listado de pa-
labras tabú 

Estudiante 
maestra de 

PADEP 

12 Décima se-
gunda se-

mana 

-Alargar frases Investigar las fra-
ses 

Enlistar las fra-
ses  
Hojas de papel 

Estudiante 
maestra de 

PADEP 

13 Décima ter-
cera se-
mana 

-Inventando histo-
rias. 

Investigar historia 
 

Hojas con his-
toria  

Estudiante 
maestra de 

PADEP 

Fuente de elaboración propia.  
 

Fase Monitoreo 
No. DURA-

CIÓN 
ACTIVIDADES TAREAS SUB-TAREAS RESPONSA-

BLES 

1. 15 sema-
nas 

Verificar el cum-
plimiento de las 

actividades 

-Consultar planifi-
cación del pro-

yecto 

-Entrevistas a 
actores Direc-

tos 

Estudiante 
maestra de 

PADEP 

2.      Una se-
mana 

Agradecimiento a 
director padres de 
familia y estudian-

tes 

-Invitar al Director 
y CD para ver los 

cambios 

-Coordinación 
de monitoreo 
con el director 

y CTA 

Estudiante 
maestra de 

PADEP 

3. Una se-
mana 

 

 

Empastado y en-
trega de proyecto 

-Convocar a Di-
rector, maestros y 
padres de familia 

-Conformar la 
comisión de 

resolución de 
problemas del 

PME. 

Estudiante 
maestro de 

PADEP  

Fuente: Elaboración propia 

 
Evaluación: 

No. DURACIÓN ACTIVIDADES TAREAS SUB-TAREAS RESPONSA-
BLES 

1. 15 semanas Revisar el cum-
plimientos de 
los objetivos 

- Hacer instru-
mentos de eva-

luación 

-Hacer lista de 
cotejo, planti-
llas de entre-
vistas, matri-

ces de valora-
ción, escalas 

de apreciación 

Estudiante 
maestra de 

PADEP 

2.      15 sema-
nas 

Examinar si se 
cumplió con la 
elaboración de 

materiales 

-Revisar fotogra-
fías de la elabora-
ción de materiales 

-Hacer registro 
descriptivo 

-Hacer guía de 
observación 

Estudiante 
maestra de 

PADEP 

3. 15 semanas Ejecutar tareas 
de verificación 

del cumpli-
miento del PME 

-Evaluar por fases 
el cumplimiento 
de lo planificado 

-Hacer guía de 
evaluación de 

proyectos. 

Estudiante 
maestra de 

PADEP  

Fuente: Elaboración propia 
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3.7.1 Fases del proyecto 

   A. Inicio  

El Proyecto de Mejoramiento Educativo se inicia realizando un estudio en la Es-

cuela Oficial Rural Mixta, Caserío La Cumbre de Huicá, del municipio de La Liber-

tad, Huehuetenango sobre las debilidades que se encuentran dentro del estable-

cimiento en el proceso enseñanza aprendizaje, lo cual nos genera a hacer un es-

tudio más profundo, de los años anteriores sobre los factores que ha llevado a una 

finalización no satisfactoria de los estudiantes en su ciclo lectivo. 

 

 

GUÍA DE ENTREVISTA A PROFUNDIDAD  
 

Introducción: esta investigación tiene como objetivo identificar las necesidades sociales que afec-

tan el contexto educativo de la comunidad para generar alternativas de solución con pertinencia.  
 
INSTRUCCIONES: Marque con una X la casilla que considere correcta y justifique su respuesta. 
 
Entrevista No. 1  Fecha: 14 de julio de 2019 

Entrevistado:   Eni María Martínez Castillo Lugar: Caserío La Cumbre de Huicá 

 

1. Valores en la familia 
¿Considera que los padres de familias de la comunidad aun practican y fomentan valores 
en el hogar? 
 
                         SI NO  

 

Porque: Por nosotros como padres les enseñamos que deben de poner en práctica los 

valores que han prendido en la escuela   

 

2. Tiempo de ocio  
¿Cree usted que los niños de la comunidad ocupan sanamente su tiempo libre?  

 

SI NO  

 

Porque: Porque los padres se los llevan a traer leña o sácate otros muy pequeños toman 

o fuman  

 

3. Violencia y maltrato  
¿Considera usted que en las familias de esta comunidad se da la violencia y el maltrato 

intrafamiliar?  

 

 

                         SI                                           NO  

 

 

X 

 X 

X 
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Porque: Los padres tiene el vicio del alcohol y yagan a la casa y hay maltrato familiar o por 

la misma pobreza 

 
 

4. Desnutrición infantil  
¿considera usted, que en esta comunidad existen casos de desnutrición infantil?  

 

 

                         SI                                           NO  

 

 

Porque: En la comunidad hay muchas madres solas que tienen que trabajar para poderles 

brindar alimentos a sus hijos cuando les dan y cuando no los niños no tienen nada que 

comer  

 

 
 

5. Seguridad social  
¿Cree usted que como miembro de esta comunidad, todos gozan de los mismos derechos 

y beneficios?  

 
Respuesta:                          SI                                           NO  

 

 

Porque: No porque no todos conocen sus derechos y que beneficios  
 
 

6. Migración Infantil 
¿Considera usted que es correcto que los padres de familia utilicen a sus hijos como pase 

para emigrar a Estados Unidos?  

                         SI                                           NO  

 

 

Porque: No porque ellos no saben el riesgo que corren los niños al llevarlos y le niegan 

sus derechos  

 

7. Alcoholismo  
¿Considera usted que el alcoholismo afecta a los habitantes de esta comunidad?  

 
                         SI                                           NO  

 

Porque: Por el alcohol hay padres que dejan sin comer a sus hijos y ocasionan problemas 
con la sociedad 

 

8. Drogadicción  
¿Cree usted que, en esta comunidad se consume algún tipo de droga?  

 
                          SI                                           NO     

 

 

Porque: Los mismos miembros de la comunidad lo venden  

X 

X 

X 

X 

X 
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9. Salud 
¿Considera usted que las personas de esta comunidad practican normas de higiene para 

mantener una buena salud?  

                         SI                                           NO  

 

Porque: Algunas personas sí, pero otras no mantienen los animales cerca de su casa 

 

10. Derechos y obligaciones de niño 
¿Cree usted que el incumplimiento a las obligaciones del niño afecta a la educación?  

 
                          SI                                           NO  

 

Porque: Los padres hacen que los niños no cumplan con sus obligaciones y se los llevan 
a trabajar  

 

Fotografía No. 1 
Inicio del proyecto 

     

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

Fuente de elaboración propia 

X 

X 
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Fuente de elaboración propia 
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Fuente de elaboración propia 

Indagando un poco más profundo en  documentos del establecimiento sobre las 

tasa de promoción anual, nos lleva a indagar la comunidad y los factores que con-

tribuyen a la deserción escolar y al ausentismo, que son unos de las causas más 

comunes del abandono de su estudio y  nos pudimos dar cuenta de una serie de 

factores que son difíciles de tratar , pero también nos enfocamos en el factor de 

enseñanza aprendizaje que contribuye grandemente al ausentismo escolar y bus-

camos la manera de minimizarlo presentando un Proyecto de Mejoramiento Edu-

cativo. 
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Fotografía No. 2 
Presentación de proyecto 

                                       

 

 

 

                                              Fuente de elaboración propia 

   B. Planificación 

Después de definir el problema a tratar en el establecimiento y específicamente 

en quinto grado, se empiezan a planificar actividades con las cuales se espera 

minimizar en gran manera muchos de los factores que afectan el proceso ense-

ñanza aprendizaje. Se elabora un cronograma de actividades con este instrumento 

se organiza el tiempo, en el cual se tiene estipulado desarrollar el Proyecto de 

Mejoramiento Educativo. Paralelamente se trabaja un plan de actividades a desa-

rrollar en quince semanas en las que se llevan actividades dentro y fuera del aula. 

Fotografía No. 3 
 Planificación de actividades 

 

 

 

 

 

                                     

                                    Fuente de elaboracion propia 
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C. Ejecución 

La ejecución da inicio con la inauguración del Proyecto de Mejoramiento Educa-

tivo, tomando en cuenta a la comunidad educativa e informado el proceso de cómo 

se desarrollaran las diferentes  actividades, para lo cual esperamos contar con el 

apoyo de cada uno de ellos, al mismo tiempo se les presento un Manual de ejer-

cicios de lectuiras para fortalecer la comprensión lectora en el área Comunicación 

y Lenguaje L1, en donde va planificadas las actividades que se realizaran con los 

alumnos de quinto grado de primaria. 

Fotografía No. 4 
Presentación de manual 

                                      

                                     Fuente de elaboracion propia 

D. Monitoreo 

Con el plan de monitoreo se pueden evidenciar si se están cumpliendo los objeti-

vos propuestos y si se está llevando bien el desarrollo del Proyecto de Mejora-

miento Educativo tal y como fue planteado en el cronograma de actividades y en 

el plan de actividades, esto nos ayuda a verificar los avances del mismo las debi-

lidades y fortalezas en su aplicación. 
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 Fotografía No. 5 
Realización de actividades 

                                    

                                          Fuente de elaboracion propia 

 

E. Evaluación 

Los resultados que se lograron fueron satisfactorios del el Proyecto de Mejora-

miento Educativo, ya que se ejecutó en el tiempo propuesto, respetando las me-

didas presenciales decretadas por el Covid 19 y el distanciamiento social, pero 

esto no fue un obstáculo si no uno oportunidad más para demostrar que los obje-

tivos propuestos se pueden cumplir utilizando diferentes técnicas con el apoyo del 

director establecimiento y los padres de familia. Queda evidenciada la aplicación 

oportuna, adecuada y planificada del mismo con los resultados obtenidos con la 

carpeta de lecturas y el Manual de Ejercicios de lecturas para fortalecer la com-

prensión lectora entregado a la comunidad educativa.   
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Tabla No. 38 
Instrumento de evaluación 

 

NOMBRE DEL DOCENTE: Anabela Eliseni Rivas Ordoñez                                                         
FECHA: 02/05/2020 
ÁREA: Comunicación y Lenguaje        GRADO:  Quinto primaria                     SECCION: A 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Mi carpeta de lecturas 
COMPETENCIA:  Produce mensajes verbales, no verbales, icónicos e icono-verbales como 
apoyo a las actividades planeadas en los proyectos de aprendizaje 
INDICADOR DE LOGRO: Utiliza la información explicita e implícita que transmiten textos 
icónicos e icono-verbales. 
N0  

NOMBRE DE LOS 
ALUMNOS Y ALUM-
NAS 

ASPECTOS PRESENTES EN EL DESEMPEÑO DEL ALUMNO O ALUMNA 

PRA
CTIC
A DE 
VA-
LO-
RES 
5pts. 

TRA-
BAJO 
EN 
EQUIPO 
5pts. 
 

PARTI-
CIPA-
CION  
5pts. 
 

INTERES 
POR 
APREN-
DER 5pts. 
 

CREATIVI-
DAD PARA 
REALIZAR 
SUS TAREAS 
5 PTS. 

ENTREGA 
DE TRABA-
JOS A 
TIEMPO 
5pts. 

PUNTEO 
TOTAL 
30 PST 

1 CASTILLO PÉREZ MILEIDY LUS-
BELL 

4 5 4 5 4 4 26 

2 COBÓN LÓPEZ ZURY YOJANA 5 5 5 5 4 5 29 

3 CRÚZ TOMÁS ARACELY 3 5 3 5 4 3 23 

4 GÓMEZ LÓPEZ TATIANA 
YASMÍN  

4 5 4 5 4 4 26 

5 GÓMEZ PÉREZ KEVIN NICOLAS 
 

4 5 4 5 4 4 26 

6 LUCAS LUCAS BRENDA KA-
RINA 

3 5 3 5 4 3 23 

7 LUCAS REYES ELVIN BELAR-
MINO 

4 5 4 5 4 4 26 

8 LUCAS ROLDÁN ADILIO 
 

4 5 4 5 4 4 26 

9 LÓPEZ GÓMEZ DARVIN ALE-
XANDER 

3 5 3 5 4 3 23 

|0 LÓPEZ GÓMEZ DAYBERLIN 
URIEL 

4 5 4 5 4 4 26 

11 LÓPEZ PÉREZ HECTOR OBAY-
RON 

4 5 4 5 4 4 26 

12 LÓPEZ TOMÁS ERICK ES-
TUARDO 

4 5 4 5 4 4 26 

13 LÓPEZ TOMÁS SERGIO YOR-
DAN 

4 5 4 5 4 4 26 

14 MARTÍNEZ ROLDÁN MILEIVIS 
YESENIA 

4 5 4 5 4 4 26 

15 PÉREZ TOMÁS MARICELA 4 5 4 5 4 4 26 

16 RAYMUNDO MARTÍNEZ FRAN-
KLIN ABIDAEL 

5 5 5 5 4 5 26 

17 RECINOS MARTÍNES YORLIN 
BENAVID 

5 5 5 5 4 5 26 

18 REYES GÓMEZ GREYSI YA-
RENY 

3 5 3 5 4 3 23 

19 TOMÁS GÓMEZ BERNARDINO 
ABIDAEL 

4 5 4 5 4 4 26 

20 TOMÁS GÓMEZ ERIKA 3 5 3 5 4 3 23 

21 TOMÁS LUCAS CARLOS 3 5 3 5 4 3 23 

22 TOMÁS LUCAS YORDIN 
ENEMIAS 

3 5 3 5 4 3 23 

23 TOMÁS MARTÍNEZ NEYRA MI-
RANDA 

4 5 4 5 4 4 26 

24 MOLINA GÓMEZ BANER YAN-
DEL 

4 5 4 5 4 4 26 

25 MOLINA GÓMEZ ERIK CARLI-
TOS 

4 5 4 5 4 4 26 
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F,_________________________        sello                F.___________________________ 

Anabela Eliseni Rivas Ordoñez                                  Lic. Abel Mario Hernández Castillo 

Docente de grado                                                       Director del establecimiento. 
 

Fuente de elaboración propia. 

 

Fotografía No. 6 
Revisión de carpeta educativa 

                                         

                                        Fuente de elaboracion propia 

F. Cierre del proyecto 

El Proyecto de Mejoramiento Educativo, llega a feliz término, concluyendo con to-

das las actividades planificadas de la mejor manera dejando huella y espíritu de 

superación en los alumnos por cada una de las actividades realizadas, logrando 

los objetivos y metas propuestas siendo estos reflejados en los padres de familia 

y alumnos de quinto grado al mostrar sus agradecimientos y apoyo del mismo. 
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 Fotografía No. 7 
Acta de cierre de proyecto 

  

                     Fuente de elaboracion propia 

3.  
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4.  

 

 

                                                    CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

La Institución seleccionada es la Escuela Oficial Rural Mixta del caserío La Cum-

bre de Huicá, ubicada en el municipio de La Libertad, del departamento de 

Huehuetenango. 

La escuela es grande, tiene nivel pre primario y todos los grados de primero a 

tercero cuentan con dos secciones y de cuarto a sexto solo una sección por grado. 

La Corporación Municipal por medio de la comisión de educación ha realizado 

acercamiento para apoyar la gestión educativa. 

Realizando estudios se encontró que en la Escuela Oficial Rural Mixta Caserío la 

Cumbre de Huicá, tiene varios problemas que afectan el proceso enseñanza 

aprendizaje especialmente en los alumnos de quinto grado de primaria ya que  

tienen baja comprensión lectora, por lo anterior  se decide desarrollar un Proyecto 

de Mejoramiento Educativo tomando en cuenta las siguientes  líneas estratégicas: 

No. 1 Igualdad de oportunidad para todos y la No. 3 Educación de calidad para 

todos, propuestas en el Plan 2016-2020. Uno de los objetivos principales del PME 

es desarrollar habilidades lectoras con la utilización de diferentes técnicas de lec-

tura presentadas en manual, el cual está planificado y organizado de manera ade-

cuada sencilla para fortalecer el proceso enseñanza aprendizaje. 

Con las técnicas DAFO y MINIMAX nos pudimos dar cuenta de los problemas que 

afectan el proceso enseñanza aprendizaje, los cuales se evidencian en los estu-

dios realizados durante el proceso de investigación, se aprovecharan también las 

fortalezas y oportunidades encontradas para contrarrestar las debilidades y ame-

nazas por medio del PME que viene a fortalecer la comprensión lectora y a enri-

quecer la planificación curricular. Crear Herramientas lectoras, material de apoyo 
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para lecturas, tecnología en el aula, mini biblioteca, actividades como lo es orato-

ria, lectura cronometrada, creación de cuentos y que el mismo estudiante se mo-

tive a realizar su propio aprendizaje,  

 

Al elaborar cada vinculación se observó que por medio del Proyecto de Mejora-

miento Educativo se orienta como utilizar las herramientas y mejorar la motivación 

para el uso de los materiales de apoyo para las lecturas y el desarrollo de habili-

dades de comprensión lectora, también promover la lectura con un propósito de 

una forma adecuada y ordenada, con el fin de lograr lo que nos proponemos ya 

que se cuenta con libros de texto materiales llamativos entre otros.    

Al revisar los indicadores educativos se encuentra un porcentaje alto de repitencia 

en los primeros grados de primaria, especialmente en el área de Matemática 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 MINEDUC. 

Producto de las vinculaciones estratégicas realizadas se decide partir de la se-

gunda línea de acción estratégica: Motivar y fortalecer la participación de padres 

de familia para la realización de las diferentes actividades de comprensión lectora.   

Por lo anterior se decide que el PME a diseñar va a cambiar algunos problemas 

identificados, pero todo va encaminado a generar conocimientos sobre la necesi-

dad de aprender a comunicarse adecuadamente mediante la organización de un 

comité municipal, conjuntamente con el gobierno escolar, para la gestión de acti-

vidades promotoras de lectura y escritura en la población escolar y la comunidad 

educativa  

Se desarrolló un plan de actividades en el que se involucró al director del estable-

cimiento, Gobierno Escolar, padres de familia de la escuela Las actividades desa-

rrolladas que incluyeron concursos de lectura, oratoria, escritura se logró que los 

estudiantes se motivaran y que subiera su autoestima todo enfocado en el área 
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de Comunicación y Lenguaje L1. Logrando en ellos un avance significativo y buena 

comprensión lectora 

Rodríguez L (2004) hace una revisión de la Teoría del Aprendizaje Significativo 

tratando en primer lugar su caracterización. Se delimitan sus conceptos-clave, 

analizando el significado del constructo “aprendizaje significativo”, tanto desde la 

perspectiva ausubeliana, como atendiendo a distintas contribuciones que han en-

riquecido su sentido teórico y su aplicabilidad (P1) 

Con las actividades implementadas en los primeros meses del ciclo escolar 2020 

se registró un alto índice de rendimiento académico, en los alumnos de quinto 

grado.  Después de la aplicación de los distintos ejercicios de lectura, es notable 

el enriquecimiento del vocabulario de los alumnos, el interés por la lectura y la 

mejora en sus notas académicas. 

 

4.1  Conclusiones  

4.1.1 .  Los alumnos de quinto grado practicaron las habilidades de compren-

sión lectora, esto hizo que dominaran varias habilidades importantes como 

la decodificación, velocidad, conocimientos nuevos y disfrutaron la expe-

riencia de leer y comprender, lo cual se reflejó en las notas académicas. 

 

4.1.2 Con la utilización de los materiales de apoyo se lograron desarrollar las 

estrategias didácticas que promovieron la motivación, la inteligencia, las ap-

titudes para triunfar en el que hacer educativo. 

 

4.1.3 La utilización de diferentes metodologías participativas resulto eficiente 

y permitió construir confianza, promover la comunicación y el dialogo acom-

pañar y cooperar en la realización de un aprendizaje significativo. 
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4.2  Plan de sostenibilidad 

 

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 
ESCUELA DE FORMACIÓN DE PROFESORES DE ENSEÑANZA MEDIA 

PROGRAMA ACADÉMICO DE PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PRIMARIA INTERCULTURAL CON ÉNFASIS 

EN EDUCACIÓN BILINGÜE 
 

Plan de sostenibilidad 

1. Datos Generales 

1.1. Establecimiento: Escuela Oficial Rural 

1.2. Dirección: Caserío La Cumbre de Huicá, La Libertad, Huehuetenango 

1.3. Área de Aprendizaje: Comunicación y Lenguaje 

1.4. Grado: Quinto Grado  

1.5. Sección: “A” 

1.6. Nivel: Primario  

2. Información general del Proyecto 

2.1. Manual de ejercicios de lecturas para fortalecer la comprensión lectora. 

2.2. Beneficiarios 

 

Directos: estudiantes, docente, director y padres familia. 

 

Indirectos: Autoridades educativas, comunales. 

 

3. Propuesta de sostenibilidad 

3.1.  Objetivo General 

Promover la sostenibilidad de la aplicación de las metodologías innovado-

ras, para disminuir la baja comprensión lectora. 
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3.2. Objetivos Específicos 

3.2.1  Socializar la guía metodológica a través del Proyecto de Mejora-

miento Educativo. 

3.2.2  Elaboración de instrumentos de evaluación y compartirlos a través 

de círculos de calidad docente.  

3.2.3  Gestionar recursos financieros involucrando a los actores potencia-

les para la reproducción de ejemplares de la guía metodológica.  

Tabla No. 39 
                            Plan de sostenibilidad 

 

Fuente de elaboración propia 

 

Productos 
procesos im-
plementados 

Actividades específi-
cas realizadas 

Justificación de los pro-
ductos y procesos a con-
siderarse en la estrategia 

Recomendaciones para 
su fortalecimiento 

Institucional Socialización de la 
Guía Metodología 
para disminuir la baja 
comprensión lectora 
en la escuela donde 
labora. 
Desarrollo de las dife-
rentes técnicas de 
lectura. 
Implementación de 
las metodologías in-
novadoras. 

Deficiencia en la com-
prensión lectora 
 
 
 
Fortalecer las deferentes 
técnicas de lecturas. 
 
 
Mejorar su vocabulario  
para que tengan facilidad 
de palabra. 

Incluir la guía metodoló-
gica en el Proyecto de Me-
joramiento Educativo, con 
la participación de la co-
munidad educativa.   
Generar la guía metodoló-
gica a los docentes a tra-
vés de círculos de calidad. 
Involucrar a la comunidad 
educativa en el Proyecto 
de Mejoramiento Educa-
tivo. 

Financiero 

 
Gestión Financiera 
 
Administrar los recur-
sos económicos ´para 
su buen desarrollo  

Cubrir los gastos de pro-
yectos 
 
Optimizar los recursos del 
contexto. 

Gestionar recursos finan-
cieros involucrando a los 
actores potenciales para la 
reproducción de ejempla-
res de la guía metodoló-
gica.  

Social Apoyo de padres de 
familia con la sociali-
zación de la guía me-
todológica a los niños. 
Apoyo directo del di-
rector para la imple-
mentación de la guía 
a los niños. 

Involucrar a los padres de 
Familia en el acompaña-
miento a sus hijos en el 
proceso de lectura y ver 
como se genera su pro-
ceso 
Enriquecer su autoestima 
para que su aprendizaje 
sea más fácil y diversa. 

Reuniones constantes en-
tre los actores directos. 
 
Implementar estrategias 
de aprendizaje que forta-
lezcan la autonomía en la 
construcción de su propio 
aprendizaje. 

Instrumental Calendarizar la socia-
lización de la Guía 
Metodológica 

Previsión adecuada de las 
actividades a realizar. 
 

Nombrar una comisión 
responsable que le dé se-
guimiento a la aplicación 
de la Guía Metodológica 
presidida por el Director. 
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Tabla No. 40 
Presupuesto de sostenibilidad 

Fuente de elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad Recursos Costos Unitarios  Costos Total  

Elaboración de la guía. Impresión Q     120.00 Q      1440.00 

Monitoreo de aplica-

ción 

Refacción 

Para  alumnos 

Q, 5.00 Q      1,200.00 

Revisión después de 

un año de aplicación 

Humano   

Evaluación por medio 

de una técnica, 

Premio al alumno que 

cumplió con las tareas 

del proyecto 

Q   40.00 Q         320.00 

Redacción de cuentos Impresiones ilustra-

das 

Q    3.00 Q          720.00 

 Total   Q       3,680.00 

 

 

 

   

Una inversión tres mil seiscientos ochenta quetzales por año 
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ANEXOS 

Instrumento de Monitoreo 
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Instrumento de Evaluación 

 

 

 

 

 


