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RESUMEN 

 

En la Escuela Oficial Rural Mixta Aldea El Quinto, Morales Izabal jornada 

matutina queda a 42 km. de la cabecera Municipal de Morales, departamento de 

Izabal. 

 

Al revisar los indicadores educativos me di cuenta que hay un porcentaje alto de 

repitencia en el primer ciclo de primaria especialmente en el grado de segundo 

grado de primaria, en el área de comunicación y lenguaje, el resultado es muy 

bajo. 

 

Seleccioné el proyecto de Implementación de Estrategias para Mejorar la Lectura 

en Estudiantes de Segundo grado de primaria, con técnicas y estrategias se 

busca despertar el hábito en la lectura y motivar al estudiante para que su 

enseñanza y aprendizaje sea todo un éxito.  

 

Las actividades desarrolladas lograron que los estudiantes se motivaran y 

aprendieran a trabajar en grupo, convivir en un clima efectivo y armónico, así se 

logran resultados positivos. 

 

Se evidencia que aplicar estrategias para generar alianzas y compromisos entre 

diferentes actores involucrados en la comunidad educativa y otros potenciales 

como, el entorno que los rodea y siendo de los libros que envía el MINEDUC se 

puede impactar en la estructura organizativa para lograr los resultados deseados 

que se espera de los estudiantes.  
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INTRODUCCIÓN 
 

En los últimos años se ha despertado una gran preocupación por los diferentes 

factores que influyen en la formación, desarrollo de los hábitos de la lectura y la 

escritura, mediante las observaciones realizadas a los estudiantes, se presentan 

deficiencias para recordad conocimientos para comparar conceptos. La lectura 

es un proceso eficaz donde la creatividad es elemental, es una práctica que el 

niño y la niña tienen una fluidez para la comprensión lectora.  

 

La investigación acción propio que se utilizó para la concretización del estudio de 

cada una de las presenciales que fueron desarrollados en el curso de 

investigación acción   aplicada en intervención pedagógica en contexto 

interculturales, este es un método fácil que es empleado por el maestro para 

mejorar y resolver problemas que se observen durante el procesa de lectura. 

 

En cada fase la investigación que se ha realizado se puede realizar en cuanto a 

la problemática los  niños y niñas  de segundo grado primaria  tiene el problema 

para escribir de la Escuela  Oficial Rural Mixta  de Aldea El Quinto jornada 

matutina de Morales Izabal hubo necesidad de revisar el conocimiento teórico y 

práctico con cada contexto a la problemática  suele suceder en el aula o escuela  

en general depende el problema educativo organizado actividades nuevas 

metodología innovados y actualizados. 
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CAPITULO I INFORME FINAL DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO 
EDUCATIVO 

1.1. MARCO ORGANIZACIONAL 

1.1.1. Diagnóstico Institucional  
 

La Escuela Oficial Rural Mixta Aldea El Quinto, se desempeña en 

plan diario específicamente en la jornada matutina, su modalidad es 

bilingüe, con categoría pura, ciclo anual, posee junta escolar y 

gobierno escolar.  

 

A. Visión-Misión  
 

a) Visión  

• Ser una Institución Educativa dedicada a la formación de niños, niñas y 

jóvenes aplicando métodos de enseñanza innovadoras, para crear 

personas competentes que se desarrolle por sí mismo eficientemente y 

coadyuvar las necesidades de su familia y su comunidad. 

 

b) Misión 
 

• Somos una institución educativa a la formación de niños, niñas y jóvenes 

con habilidades científicas, humanistas y culturales, ciudadanos 

excelentes, que con su trabajo y su ejemplo contribuyan al desarrollo de 

nuestro país. 

 

 

A. Modelos educativos 
 

• CNB 
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B. Programas que actualmente estén desarrollando  
 

• Programa nacional de Lectura 

• Programa Nacional de Matemáticas 

• Programa Nacional de Valores 

• Gobierno Escolar 

• Gratuidad 

• Vivamos Juntos en Armonía 

 

C. Proyectos desarrollados, en desarrollo o por desarrollar  
 
 

a) Proyectos Desarrollados  

• Construcción de una cocina en el año 2015. 

 

b) Proyectos en Desarrollo 

• Reparación de Cercos en el año 2017 con ayuda de padres de familia. 

 

c) Proyectos por Desarrollar  

• Remozamiento de la escuela de fondos propiciados por MINEDUC  

 

2.1.2. Indicadores Educativos  
 

A. Indicadores de Contexto 

 
a) Población por rango de edades 

 

Esto se refiere a porcentajes de personas por rango de edad de la población 

específica haciendo énfasis en las edades escolares. Esta información está 

relacionada a la demanda de educación. Adicionalmente, es una información 

que, combinada con otras, permite construir otros indicadores educacionales de 

interés.  
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Distribución por edad 
 
Tabla 1 Distribución por Edad 

Edades 

     Años 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

7 4 3 5 5 4 0 

8 8 5 8 5 3 3 

9 2 7 4 4 5 5 

10 13 5 7 7 6 7 

11 4 9 7 7 5 3 

12 5 6 4 6 3 5 

13 1 4 8 8 7 5 

14 1 2 6 3 3 0 

15 0 2 0 1 0 0 

16 0 0 0 1 0 0 

 

b) Índice de desarrollo humano del municipio o departamento 
 
Tabla 2 Índice de Desarrollo Humano del Municipio 

Año Porcentaje 

2006-2010 0.56% 

2011-2013 0.57% 

2014 0.48% 

 

 

 

 

c) Producto interno Per Cápita 

Tabla 3 Producto Interno Per Cápita 

Año  Ingreso por familia 

2007 Q2558.00 

2008 Q2862.00 

2009 Q2691.00 
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2010 Q2879.00 

2011 Q3240.00 

2012 Q3344.00 

 

 

B. Indicadores de Recursos  
 

a) Cantidad de alumnos matriculados  
 

b) Distribución de la cantidad de alumnos por grados o niveles 
 
Tabla 4 Distribución de Cantidad de Alumnos por Grados o Niveles 

Grados  Alumnos  

Primero 4 

Segundo 8 

tercero 4 

Cuarto 4 

Quinto 6 

Sexto 4 

                                  Fuente Propia 

 
 
 
 

c) Cantidad de docentes y su distribución por grados o niveles  
 
Tabla 5 Cantidad de Docentes y su Distribución por Grados o Niveles 
 
 

 

 

                                  Fuente Propia 

 

Docentes  Grados 

1  Primero, Tercero y Cuarto 

2 Segundo, Quinto y Sexto 
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d) Relación alumno/docente:  

Indicador que mide la relación entre el número de alumnos 

matriculados en un nivel o ciclo educativo y el número total de 

docentes asignado ha dicho nivel o ciclo en el sector público.  

 

 

Tabla 6 Relación Alumno/docente 

Numero  Docentes  Primero Segundo Tercero  

2 
Débora Lucrecia 

Galicia Ramos 
4 4 4 

 

Deysi Yaneth 

Hernández 

Guillen 

Segundo Quinto  Sexto  

8 6 4 

 Fuente Propia 

 

C. Indicadores de Proceso 
 

a) Asistencia de los alumnos:  

Índice que mide la proporción de alumnos que asisten a la 

escuela en el día de una visita aleatoria a la escuela, del total 

de niños inscritos en el ciclo escolar. La visita se hizo el día 

miércoles 17 de julio de 2019. 

 

Tabla 7 Asistencia de los Alumnos 

Grado Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Sexto 

Total 4 7 4 4 5 3 

Faltaron 0 1 0 0 1 1 

 Fuente Propia 
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b) Porcentaje de cumplimiento de días de clase:  

Índice que mide el número de días en los que los alumnos 

reciben clase, del total de días hábiles en el año según el ciclo 

escolar establecido por ley. 

 

Informe de días laborados  
 

Tabla 8 Porcentaje Cumplimiento de Clases 

Años 2014 2015 2016 2017 2018 

Días Laborados 177 178 179 179 180 

 Elaboración Propia 

 

c) Idioma utilizado como medio de enseñanza:  

Indicador que mide el uso de un idioma maya en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en escuelas cuyos estudiantes son 

mayoritariamente maya hablantes.  

 

• Idioma Español 

 

d) Disponibilidad de textos y materiales:  
 

Medición de la disponibilidad de textos y materiales por parte de 

los docentes.  

• Libro de Matemática 

• Libro de Comunicación y Lenguaje 

• Libro Ciencias Sociales y formación Ciudadana. 

• Ciencias Naturales y Tecnología. 

 

e) Organización de los padres de familia:  
Indicador que mide la cantidad de organizaciones de padres de 

familia, y los tipos de organizaciones de padres dentro de las 

escuelas.  
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• Rolando Gómez 

• Guayo Gómez 

 

D. Indicadores de Resultados 
 

a) Escolarización Oportuna:  

Proporción de alumnos inscritos en el nivel y ciclo que les corresponde según su 

edad, por cada 100 personas en la población del mismo rango etario.  

 
Tabla 9 Escolarización Oportuna 

Grado 

        Total 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

Primero 9 13 12 10 3 

Segundo 11 8 6 5 1 

Tercero 6 0 0 5 3 

Cuarto 2 3 0 0 0 

Quinto 1 2 2 0 0 

Sexto 1 0 0 1 0 

Total 30 26 20 21 7 

Fuente Propia 

b) Escolarización por edades simples:  

Incorporación a primaria en edad esperada  

Tabla 10 Escolarización por Edades Simples 

Fuente Propia 

. 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Primero 8 3 5 2 4 3 

Segundo 11 4 4 3 2 3 

Tercero 5 4 5 4 3 4 

Cuarto 4 3 3 6 2 2 

Quinto 3 3 4 4 1 2 

Sexto  2 1 2 2 1 1 
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c) Sobre edad:  

Proporción que existe entre la cantidad de estudiantes 

inscritos en los diferentes grados de la enseñanza primaria y 

secundaria con dos o más años de atraso escolar, por encima 

de la edad correspondiente al grado de estudio. 

Tabla 11 Sobre Edad 

Grado Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Sexto 

Total 73 49 27 30 13 16 

Elaboración Propia 
 
 

d) Tasa de Promoción Anual:  

Alumnos que finalizaron el grado y lo aprobaron, del total de 

alumnos inscritos al inicio del año.  

 

 
Tabla 12 Tasa de Promoción anual 

Grado 

       Total 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

Primero 10 6 5 8 

Segundo 5 9 4 5 

Tercero 4 5 8 4 

Cuarto 5 3 4 5 

Quinto 6 3 3 4 

Sexto 6 5 1 4 

Total 35 31 25 30 

 Elaboración Propia fuente SIRE 

 

e) Fracaso escolar:  
Alumnos que reprobaron o se inscribieron y no finalizaron el 

grado, del total de alumnos inscritos al inicio del año.  
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Tabla 13 Fracaso Escolar 

Grado 

       Total 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

Primero 2 4 3 3 

Segundo 2 1 3 0 

Tercero 0 0 0 0 

Cuarto 0 0 0 1 

Quinto 0 0 0 0 

Sexto 0 0 0 0 

Total 4 5 6 4 

Elaboración Propia Fuente SIRE 
 

f) Conservación de la matrícula:  

Estudiantes inscritos en un año base y que permanecen 

dentro del sistema educativo completando el ciclo 

correspondiente en el tiempo estipulado para el mismo.  

 
Tabla 14 Conservación de la Matricula 

Grado 

Total 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

Primero 13 15 10 13 4 

Segundo 9 15 9 9 8 

Tercero 4 5 8 4 5 

Cuarto 5 4 4 8 4 

Quinto 7 5 3 4 6 

Sexto 6 6 3 4 4 

Total 44 50 37 42 31 

 Elaboración Propia Fuente SIRE 

g) Finalización de nivel:  

El número de promovidos en el grado final de un nivel o ciclo 

por cada 100 alumnos de la población de la edad esperada 

para dicho grado. 
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Tabla 15 Finalización de Nivel 

Año 2014 2015 2016 2017 2018 

No. 

Promovidos 
34 36 31 25 30 

Elaboración Propia Fuente SIRE 
 
 

h) Repitencia por grado o nivel:  
 
Tabla 16 Repitencia por Grado o Nivel 

Grado 

       Total 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

Primero 3 2 4 3 3 

Segundo 3 2 0 1 0 

Tercero 0 0 0 0 0 

Cuarto 0 0 0 0 0 

Quinto 0 0 0          0 0 

Sexto 0 0 0 0 0 

Total 6 4 4 4 3 

Elaboración Propia Fuente SIRE 

 

i) Deserción por grado o nivel  
 
Tabla 17 Deserción por Grado o Nivel 

Grado 

Total 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

Primero 1 5 2 2 

Segundo 2 5 2 4 

Tercero 0 0 0 0 

Cuarto 0 1 0 2 

Quinto 1 2 0 0 

Sexto 0 1 2 0 

Total 4 14 6 8 

Elaboración Propia Fuente SIRE 

 
 



12 
 

E. Indicadores de Resultados de aprendizaje  
 

a) Resultados de Lectura de primer grado primaria 
 
Tabla 18 Resultado de Lectura Primer Grado Primaria 

Años 2014 2015 2016 2017 2018 

Ganados 15 17 11 13 13 

Perdidos 6 4 11 10 8 

Elaboración Propia  

 

b) Resultados de Matemáticas primer grado primaria 
 
Tabla 19 Resultado de Matemática Primer Grado Primaria 

Años 2014 2015 2016 2017 2018 

Ganados 15 17 11 13 13 

Perdidos 6 4 11 10 8 

Elaboración Propia 

 
 

c) Resultados de Lectura tercer grado primaria 
 
Tabla 20 Resultado de Lectura Tercer Grado Primaria 

Años 2014 2015 2016 2017 2018 

Ganados 16 10 5 7 14 

Perdidos 7 6 3 6 6 

Elaboración Propia 

 
 
 

d) Resultados de Matemáticas tercer grado primaria 
 
Tabla 21 Resultado de Matemáticas Tercer Grado Primaria 

Años 2014 2015 2016 2017 2018 

Ganados 16 10 5 7 14 

Perdidas 7 6 3 6 6 

 Elaboración Propia 
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e) Resultados de Lectura sexto grado primaria 
 
Tabla 22 Resultado de Lectura Sexto Grado Primaria 

Años 2014 2015 2016 2017 2018 

Ganados 7 5 4 7 3 

Perdidos 0 4 0 1 0 

Elaboración Propia 

 

f) Resultados de Matemáticas sexto grado primaria 
 
Tabla 23 Resultado de Matemática Sexto Grado Primaria 

Años 2014 2015 2016 2017 2018 

Ganados 7 5 4 7 3 

Perdidos 0 4 0 1 0 

 Elaboración Propia 

 
 

g) Resultados SERCE de 3º. Y 6º. Primaria y Matemáticas  
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F. Antecedentes de los Indicadores de la Institución Pública  

La Escuela Oficial Rural Mixta de Aldea El Quinto el nombre de la comunidad fue 

bautizado con el apellido de la familia Quinto quienes en ese entonces vivían allí. 

El termino para construir la escuelita fue donada por Don Raúl Ruano Juárez, 

donde Don Rolando de Gómez, don Esteban Vásquez, Don Abraham y Eduardo 

Gómez León y otros padres de familia vieron la necesidad de que había niños y 

niñas en la comunidad y tenían que aprender a leer y a escribir, gestionaron los 

medios para que hicieran un llamado a los medios los medios para que hubiera 

un maestro o maestra en la comunidad porque había necesidad de elaborar fue 
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Leax Adilia Quiñonez de aldea Rio Negro tuvo el privilegio de impartir clases a 

los alumnos de primero a sexto. 

 

En el año de 1998 agilizaron los tramites con Ministerio de Educación para la 

construcción de una nueva aula de block y láminas dos cuartos y una cocina. 

Puesto de metal convenimos de vidrio y planta. 

 

El 30 de agosto de 1999 se reunieron para organizar el primer proyecto con el 

propósito de pinta la escuela para que tuvieran una mejor vista y que tuviera 

mejoras en el aspecto físico, como don Eduardo Gómez León quien impuso 

mano de obra calificadora para poder pintar con pintura de aceite. 

 

1.1.3. Marco Epistemológico 

La escuela Oficial Rural Mixta de Aldea El Quinto del Municipio de Morales, 

dentro lo más importante que podemos destacar es todo los avances que ha 

tenido en la educación ya que antes no gozábamos de una junta escolar, ahora 

ya se cuenta con cuatro programas en el establecimiento que son la 

alimentación, útiles escolares, valija didáctica y remozamiento en la escuela 

gracias a Dios gozamos de todos esos servicios  y poco a poco la diferencia se 

nota al ver a los maestros con todo el empeño del mundo tratando de hacer las 

cosas bien para que los niños no se les retiren por todas las causas que se dan 

en la comunidad sabiendo que es una comunidad que cuenta con bajos recursos 

económicos que esto viene a perjudicar a los niños que estudian porque sus 

padres prefieren llevárselos a trabajar a las milpas que tener a sus hijos 

estudiando e ir mejorando cada día. 

 

Sociológico Cultural 

En el ámbito sociológico-cultural en el establecimiento se hacen muchas 

actividades que engloban ambas partes para poder interrelacionarse entre 

comunidad-escuela-alumnos para que todos vayan de la mano para que las 

actividades sean mejores con ayuda de director y docentes nos hemos hecho la 
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tarea de involucrar a todos los agentes mencionados para que cada actividad 

que se ha realizado como día del cariño, carnaval donde todos participan asta 

candidatas de la comunidad interfieren, el tres de mayo todas las familias 

cristiano católicos colocan una cruz de palo de chino en el patio de la casa la 

cual adornan y le echan agua para que llueva todo el mes de mayo es tradición 

que se hace año con año.  Día de la madre y la más importante donde todos los 

miembros de la comunidad se involucran e involucran a los docentes en la fiesta 

patronal a Honor del Patrón San José, en el mes de septiembre se celebra la 

semana cívica donde se hacen actividades como concurso de dibujo, de baile, 

concursos de aprendizajes como de lectura y matemática donde se ve el nivel 

académico de los alumnos participantes y en el mismo podemos medir nuestro 

desempeño como docentes. Todos los miembros de la comunidad se ven 

involucrados porque todos interfieren ayudándolos de una u otra manera así es 

como se ha mezclado el marco sociológico con el cultural promoviendo 

actividades. 

 

En el mes de octubre se celebra el día del niño donde participan todos los niños 

que viven en la comunidad y se les hace un refresco a todos para compartir ese 

día de la mejor manera además en el mismo mes se hace la clausura donde solo 

se hace un acto protocolario en la escuela. 

 

1.1.4. Marco de contexto Educacional  

A través de los estudios realizados a nivel nacional y con los problemas que han 

venido afectando en nuestro país el problema que ha enmarcado el marco 

Epistemológico es la Repitencia Escolar problema que ha venido dando ya que 

son varios los años que se ha dado este problema porque los niños no terminan 

sus estudios o porque no les importa el mismo porque son muchos los factores 

que intervienen como lo económico donde los padres prefieren llevarse a sus 

hijos a trabajar en la agricultura para que aporten algo en los hogares y el poco 

interés de padres de familia ya que no les interesa el estudio de sus hijos 

además los padres de familia emigran a otros lugares de igual manera no 
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terminan sus estudios y esto nos lleva a la deserción escolar porque por el 

mismo factor los padres buscan mejoras económicas yéndose a otros lugares no 

importándoles el daño que les están ocasionando a sus hijos y el problema que 

están causando como lo es el fracaso escolar que es el motivo principal que está 

afectando a nivel nacional porque es alto el índice de porcentaje que se arrojó en 

la estadística más en los alumnos de primero y sexto grado porque los niños no 

saben del interés que conlleva la educación y los jóvenes de hoy prefieren 

dedicarse a trabajar o hacer otras cosas que no sea seguir estudiando todo esto 

se viene dando por la falta de comunicación de los padres de familia y por la falta 

de consistencia de los padres de familia para que sus hijos reciban una 

educación que mejore su calidad de vida. 

 

Haciendo un consenso a nivel nacional en el ámbito de comunicación en el 

establecimiento no se cuenta con ningún medio de comunicación para poder 

informar a los niños mucho menos ellos cuentan con alguno ya que no se cuenta 

con energía eléctrica en la comunidad por lo tanto no hay ningún medio de 

comunicación en lo que ellos se puedan entretener el único que se puede 

mencionar es la radio donde hay una pequeña cantidad de personas que la 

poseen y los que la poseen es para poder estudiar el programa Educativo de 

IGER donde van estudiando por medio de un programa que se da en las tardes. 

 

Según nuestro marco epistemológico nos damos cuenta que el problema que 

nos enmarca es prácticamente la nula aplicación de la tecnología en las aulas ya 

que a nivel nacional son pocas las escuelas que cuentan con mobiliario 

tecnológico como establecimiento estamos a cero en el aspecto tecnológico ya 

que los alumnos carecen de toda clase de información por los problemas 

expuestos anteriormente de igual manera carecemos de información. Además de 

esto carecemos de una mala infraestructura de las aulas y esto viene a afectar 

también porque no tenemos suficientes espacios para poder implementar nada 

en nuestra escuela además el bajo presupuesto que maneja el MINEDUC otorga 
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en educación porque en ellos no se implementan todos los programas que se 

manejan a cabalidad esto se debe a la poca información que se maneja. 

 

En Guatemala el factor cultural lingüístico es un problema que viene afectando 

mucho ya que son muchas las comunidades lingüísticas que hay en el país  y 

como docentes carecemos de material de apoyo como libros y otros ya que en 

nuestro curriculum nos exigen  impartir las lenguas deQ”eqchi, Garífuna e Inglés 

y como docentes estamos faltos de capacitaciones para poder impartir estas 

clases, porque tenemos que tener el material de apoyo necesario para poder 

impartir estas clases y tener constantes capacitaciones con personas que 

puedan hablar de buena manera estas lenguas. Aquí tienen que ser personal 

capacitado para poder impartir estas clases. 

 

1.1.5. Marco de Políticas Educativas  

 

A. Políticas educativas 

En Guatemala, por ejemplo, en el Diseño de Reforma Educativa (1998:13) se 

plantea que “los Acuerdos de Paz, puntualizan la educación como uno de los 

vehículos más importantes para la transmisión y desarrollo de valores y 

conocimientos culturales, y promover el mejoramiento de las condiciones 

socioeconómicas de las comunidades.  Dichos Acuerdos sintetizan el 

convencimiento que existe en el país sobre la necesidad de cambiar el sistema 

educativo. Autoridades y analistas educativos han indicado la necesidad de 

transformarlo. Los padres de familia han planteado sus demandas de atención 

escolar para sus hijos. Las organizaciones indígenas han presentado 

planteamientos sobre una educación equitativa que potencialice especificidades 

culturales y aspiraciones identitarias y favorezca relaciones interétnicas 

armónicas y solidarias. Los sectores productivos señalan como, debilidad la poca 

calificación de jóvenes y adultos que participan en el mercado de trabajo.  
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Los medios de comunicación señalan repetidamente la necesidad de mejorar la 

calidad educativa. Para todos ellos es urgente, valioso e importante que el país 

se vuelque en un proceso de reforma educativa. Tan justificada expectativa no 

puede quedar sin respuesta.” 

 

Doce años después estas demandas están vigentes. Se puede observar cómo el 

desarrollo humano está ligado a la educación, la cual además de contribuir a 

reducir la pobreza, como ya se indicó con anterioridad, también contribuye a 

fortalecer las instituciones de la sociedad civil, la capacidad de los países para 

progresar y la gobernabilidad de los mismos. La educación tiende a ser un 

espejo de la sociedad, por tal razón en ella inciden una serie de factores 

exógenos como la cultura de la comunidad, la demografía de las familias, las 

condiciones políticas, las demandas de la economía, las ideas sobre la 

educabilidad de las personas, las teorías del aprendizaje, la disponibilidad y el 

uso de las tecnologías y los recursos que la sociedad está dispuesta a asignar 

en esta tarea. 

 

Dentro de este contexto, los miembros del Consejo Nacional de Educación, 

conscientes de los desafíos y la demanda educativa de calidad, asumiendo la 

responsabilidad que la Ley les demanda, tomaron la decisión de formular una 

serie de políticas educativas que den respuesta en el mediano y largo plazo a los 

desafíos educativos planteados y en un futuro cercano se conviertan en políticas 

de Estado que trasciendan gobiernos. 

 

Dentro de las ocho políticas planteadas se encuentra como una más, la política 

de calidad, estando conscientes que la calidad no es una política aislada, sino 

que, cuando se habla de calidad se refiere a todo el Sistema Educativo y que 

abarca desde el desarrollo de las competencias básicas de la lector-escritura y 

Matemática hasta la infraestructura. Entendiendo la calidad educativa como: la 

columna vertebral del proceso educativo, un desafío permanente en el aula, que 
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tiene en cuenta las particularidades nacionales y evita la exclusión, y que no hay 

calidad sin equidad. 

 

Tomando en cuenta que la calidad está inmersa en todo el Sistema Educativo, 

ésta se plantea como una política por razones de una mejor comprensión de la 

misma y de sus principales componentes para que se haga realidad en el aula, 

de allí que las otras siete políticas están íntimamente relacionadas con la calidad. 

 

a) Política de cobertura 

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

discriminación, a todos los niveles educativos y subsistemas escolar y 

extraescolar. 

 

Objetivos estratégicos 

• Incrementar la cobertura en todos los niveles educativos. 

• Garantizar las condiciones que permitan la permanencia y egreso de los 

estudiantes en los diferentes niveles educativos. 

• Ampliar programas extraescolares para quienes no han tenido acceso al 

sistema escolarizado y puedan completar el nivel primario y medio. 

 

b) Política de Calidad Educativa 

Mejoramiento de la calidad del proceso educativo para asegurar 

que todas las personas sean sujetos de una educación 

pertinente y relevante. 

 

Objetivos estratégicos 

• Contar con diseños e instrumentos curriculares que 

respondan a las características y necesidades de la población 

y a los avances de la ciencia y la tecnología. 

• Proveer instrumentos de desarrollo y ejecución curricular. 



21 
 

• Fortalecer el sistema de evaluación para garantizar la calidad 

educativa. 

 

c) Política de modelo de gestión 

Fortalecimiento sistemático de los mecanismos de efectividad y 

transparencia en el sistema educativo nacional. 

 

Objetivos estratégicos 

• Sistematizar el proceso de información educativa. 

• Fortalecer el modelo de gestión para alcanzar la efectividad 

del proceso educativo. 

• Garantizar la transparencia en el proceso de gestión. 

• Fortalecer criterios de calidad en la administración de las 

instituciones educativas. 

• Establecer un sistema de remozamiento, mantenimiento y 

construcción de la planta física de los centros educativos. 

 

 

 

d) Política de recurso humano 

Fortalecimiento de la formación, evaluación y gestión del recurso 

humano del Sistema Educativo Nacional.  

 

Objetivos estratégicos 

• Garantizar la formación y actualización idónea del recurso 

humano para alcanzar un desempeño efectivo. 

• Evaluar el desempeño del recurso humano para fines de 

mejora de la calidad. 
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• Implementar un sistema de incentivos y prestaciones para el 

recurso humano, vinculados al desempeño, la formación y las 

condiciones. 

 

e) Política de educación bilingüe intercultural 

Fortalecimiento de la Educación Bilingüe Multicultural e 

Intercultural.  

 

Objetivos estratégicos 

▪ Fortalecer programas bilingües multiculturales e interculturales 

para la convivencia armónica entre los pueblos y sus culturas. 

▪ Implementar diseños curriculares, conforme a las 

características socioculturales de cada pueblo. 

▪ Garantizar la generalización de la Educación Bilingüe 

Multicultural e Intercultural. 

▪ Establecer el Sistema de acompañamiento técnico de aula 

específico de la EBMI. 

 

 

f) Política de aumento a la inversión educativa 

Incremento de la asignación presupuestaria a la Educación hasta 

alcanzar lo que establece el Artículo 102 de la Ley de Educación 

Nacional, (7% del producto interno bruto) 

 

Objetivos estratégicos 

• Garantizar el crecimiento sostenido del presupuesto de 

Educación en correspondencia al aumento de la población 

escolar y al mejoramiento permanente del sistema educativo. 

• Promover criterios de equidad en la asignación de los 

recursos con el fin de reducir las brechas. 
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• Asignar recursos para implementar de manera regular la 

dotación de material y equipo. 

 

g) Política de equidad 
Garantizar la educación con calidad que demandan las personas 

que conforman los cuatro pueblos, especialmente los grupos 

más vulnerables, reconociendo su contexto y el mundo actual. 

 

Objetivos Estratégicos 

• Asegurar que el Sistema Nacional de Educación permita el 

acceso a la educación integral con equidad y en igualdad de 

oportunidades. 

• Asegurar las condiciones esenciales que garanticen la 

equidad e igualdad de oportunidades. 

• Reducir el fracaso escolar en los grupos más vulnerables. 

• Implementar programas educativos que favorezcan la calidad 

educativa para grupos vulnerables. 

 

 

1.2. MARCO SITUACIONAL  

El Análisis Situacional es un método que lleva a la aplicación del procedimiento 

más adecuado para analizar lo que está ocurriendo cuando una organización se 

enfrenta con diferentes asuntos (asunto o cuestión: dificultad, falla, oportunidad, 

amenaza o riesgo que nos obliga a actuar). Este método ayuda a saber por 

dónde comenzar a desenredar los asuntos traslapados y confusos, a establecer 

prioridades y a establecer la secuencia de actividades que darán respuestas a 

las preocupaciones de las organizaciones.  
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Para llevar a cabo el análisis de situaciones primero es importante reconocer 

todos los asuntos que se tengan actuales o futuros, enumerando las 

desviaciones, las oportunidades o las amenazas y anticipar los problemas que 

puedan surgir. 

 

A continuación hay que aclarar los asuntos ambiguos y desglosar los complejos 

para lograr asuntos independientes y del mismo nivel de generalidad. Una vez 

definido, se decide la prioridad de cada asunto con base en la urgencia, la 

gravedad y la probabilidad de su crecimiento. Con base en una o en todas estas 

características, se puede juzgar que un asunto es relativamente menos 

importante y debe ser considerado después. 

 

Por último, se selecciona el proceso apropiado para resolver cada asunto, 

planeando como pueden resolverse, quién se hará cargo de ellos y qué clase de 

respuestas se necesitan. Para tal efecto, se reconocen tres tipos de asuntos más 

comunes: las desviaciones, las oportunidades y las amenazas. Para cada uno de 

ellos corresponde un procedimiento específico para resolverlo. Las desviaciones 

requieren de la aplicación del Análisis de Problemas; las oportunidades requieren 

de la aplicación del Análisis de Decisiones; y las amenazas requieren de la 

aplicación del Análisis de Problemas Potenciales. 
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1.2.1. Priorización de Problemas   

 

Puntuación obtenida por cada problema = (A+B+C) (F+G) 
 
 
 
 
 
 
PROBLEMAS  
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Pérdida de Valores 2 1 1 0 2 6 2 2 4 24 
Migración 2 1 1 0 2 6 2 2 4 24 
Deserción  2 1 0 0 2 5 2 2 4 20 
Dificultad en el Aprendizaje de lector-
escritura 

2 2 2 1 2 9 2 0 2 18 

Escritura   1 0 2 1 2 6 2 2 4 24 
Poca Comprensión de Lectura  1 1 1 1 2 6 2 0 2 12 
Falta de Retentiva  2 2 2 0 2 8 2 1 3 24 
Dificultad en pronunciación.  2 2 2 1 2 9 2 1 3 27 
repitencia 2 2 2 2 2 10 2 2 4 40 
Hiperactividad  2 1 2 1 2 8 1 2 3 24 
Falta de Atención 1 1 1 1 2 6 1 2 3 18 

 

 

 

 

 

CRITERIO ESCALA DE PUNTUACIÓN 

2 PUNTOS 1 PUNTO 0 PUNTOS 

A Frecuencia y/o gravedad 
del problema. 

Muy frecuente o 
muy grave. 

Medianamente 
frecuente o grave. 

Poco frecuente o 
grave. 

B Tendencia del problema. En aumento Estático En descenso 

C Posibilidad de modificar la 
situación. 

Modificable Poco modificable inmodificable 

D Ubicación temporal de la 
solución.  

Corto plazo Mediano plazo Largo plazo 

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

F Interés en solucionar el 
problema. 

Alto Poco  No hay interés 
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1.2.2. Selección del Problema a Intervenir  

Implementación de Estrategias para Mejorar la Lectura  
 

1.2.3. Análisis del Problema Prioritario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efectos  

Causas 

LECTO ESCRITURA 

Mala 
pronunciación de 

las palabras 

Confusión de 
letras altas y 

bajas 

Falta de reglas 
ortográficas.  

Mal trazo de 
letras Mala ortografía 

Problemas de 
articulación de la 

lengua 

Dislalia 

Tartamudeo con 
las palabras. 

El niño como 
escribe habla 

Trastornos de 
Lenguaje  
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1.2.4. Identificación de las Demandas Sociales, Institucionales y 

Poblacionales. 

 

A. Listado de las Demandas Sociales: 

Conjunto de necesidades, potencialidades y aspiraciones, que 

caracterizan la realidad y que ejercen influencia sobre la acción 

educativa y el alumno. 

 

a) Cobertura 

• Favorecer la asistencia y permanencia de niños y niñas. 

• Incrementar la oferta educativa pública. 

• Incrementar programas educativos 

• Crear estrategias emergentes para la creación de 

cobertura 

• Creación de cinco programas  

• Mejoramiento de las aulas 

• Dotación de libros 

• Útiles escolares 

• Alimentación 

• Docentes preparados 

 

b) Calidad  

• PADEP/D 

• Inculcar la multiculturalidad y la interculturalidad 

• Inculcar valores 

• Fortalecer la Calidad Educativa 

• CNB 

• Fortalecer actividades deportivas 

• Promover valores ciudadanos 

• Mejores servicios de insumos 
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c) Espacios dignos y saludables para el aprendizaje  

• Remozamiento de aulas 

• Promover las culturas de Guatemala 

• Promover el uso de tecnología 

• Dosificar actividades de aprendizaje 

 

d) Gestión Institucional 

• Implementación del SIRE 

• Uso del POA 

• Promover becas 

• Implementación del PEI 

 

B. Listado de Demandas Institucionales 
 

• Cumplimiento de los 180 días de clases 

• Ampliar cobertura de nivel primario 

• Promover acciones para mejorar el aprendizaje 

• Implementación de Licenciaturas de PADEP/D 

• Selección de docentes 

• Tecnología en los centros educativos 

• Mejoramiento de infraestructura 

• Derecho a la educación publica 

• Implementación de valores 

• Desarrollo integral 

• Sociedad democrática 

 

 

 

 



29 
 

 

C. Listado de Demandas Poblacionales  
 

• Maestros no preparados  

• Inasistencia de alumnos 

• Pobreza  

• Carencia laboral 

• Mala alimentación 

• Desnutrición 

• Desempleo 

• Salud 

• Bajo rendimiento 

• Deserción escolar 

• Trabajo infantil 

• Poca retentiva 

• Impuntualidad de algunos docentes 

• Carencia de valores  

 

1.2.6. Identificación de Actores  

El concepto de actor social es el siguiente: Un actor social es un sujeto colectivo 

estructurado a partir de una conciencia de identidad propia, portador de valores, 

poseedor de un cierto número de recursos que le permiten actuar en el seno de 

una sociedad con vistas a defender los intereses de los miembros que lo 

componen y/o de los individuos que representa, para dar respuesta a las 

necesidades identificadas como prioritarias. 

 

También puede ser entendido como un grupo de intervención, tal que percibe 

sus miembros cómo productores de su historia, para la transformación de su 

situación. O sea que ser actor social actúa sobre el exterior, pero también sobre 

sí mismo. 
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En ambos casos, el actor se ubica cómo sujeto colectivo, entre el individuo y el 

Estado. En dicho sentido es generador de estrategias de acción que contribuyen 

la gestión y transformación de la sociedad.  

 

El reconocimiento de los actores sociales introduce una concepción de la 

sociedad humana fundada en el historicismo, en la cual conflicto social es un 

mecanismo de cambio.  

 

A partir de esta concepción, la sociedad puede ser entendida como un sistema, 

que nunca está totalmente reglamentado ni controlado, y en el cual los actores 

sociales disponen de un margen de libertad más o menos grande, que utilizan en 

forma estratégica en sus interacciones con los demás. 

 

Una sociedad en transformación tiene por corolario la Constitución y el desarrollo 

de nuevos actores sociales, productores de nuevos conflictos ligados a las 

características de la evolución de la sociedad. 

 

En todos los casos, la intervención de los actores sociales debe ser juzgada a 

partir de su representatividad en el seno de la sociedad y de su poder cómo se 

manifiesta por su capacidad de transformar los conflictos sociales en nuevas 

reglas institucionales 

 

A. Listado de actores directos involucrados en el entorno educativo en 
que va a desarrollar el PME:  

 

• Los alumnos  

• Padres de familia 

• Docentes 

• Directores de la institución  
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B. Listado de actores indirectos involucrados en el entorno educativo 
en el que va a desarrollar el PEM 

 

• Autoridades urbanas y mediadores 

 

C. Listado de actores potenciales para involucrarse en el entorno 
educativo en donde va a desarrollar el PEM: 

 

• Granjas  

• Viveros 

• Productores agrícolas  

 

1.3. ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

Se refiere al proceso de llevar a cabo una investigación sobre una empresa y su 

entorno operativo para formular un plan que ayude al negocio a alcanzar sus 

objetivos. En ese proceso intervienen distintos factores, como la recogida y 

evaluación de datos relevantes, la definición de los entornos internos y externos 

a analizar y la aplicación de distintos métodos analíticos, como el análisis de las 

cinco fuerzas de Porter, el análisis FODA o el análisis de la cadena de valor. 

 

1.3.1. Análisis DAFO 

El análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas, Oportunidades), también 

conocido como análisis FODA, es una herramienta de estudio de la situación de 

una empresa, institución, proyecto o persona, analizando sus características 

internas (Debilidades y Fortalezas) y su situación externa (Amenazas 

y Oportunidades) en una matriz cuadrada. 

 

 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_empresarial
https://es.wikipedia.org/wiki/Matriz_cuadrada
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D 
D1. Desinterés de los padres de familia. 
D2. El nivel socioeconómico 
D3. Desintegración familiar. 
D4. Carencia de motivación. 
D5. Inestabilidad emocional por problemas de baja 
autoestima. 
D6. Conducta indeseable. 
D7. Desigualdad no haya trabajo justo para el 
estudiante. 
D8. Déficit de atención como la dislexia e hiperactivos. 
D9. Capacidades diferentes. 
D10. Desagrado por estudiar siempre negativamente. 
 
 

A 
A1. Bajo rendimiento académico. 
A2. Carencia de apoyo familiar. 
A3. Trabajo informal. 
A4. Irresponsabilidad docente. 
A5. No se reconoce el déficit de atención de los 
niños por los padres de familia. 
A6. Desintegración de la comunidad educativa. 
A7. Jóvenes viciosos. 
A8. Estudiantes introvertidos. 
A9. Violencia intrafamiliar fomenta el mal 
comportamiento del estudiante. 
A10. Escasez de valores desde el hogar.  

F 
F1. Participación y convivencia. 
F2. Concientización a padres de familia y estudiantes 
de la importancia de educarse. 
F3. Programas educativos y de apoyo. 
F4. Profesionalización docente. 
F5. La importancia de la unión familiar. 
F6. Educar con amor y valores. 
F7. Creatividad para despertar en el estudiante el 
deseo por la superación personal. 
F8. Motivar a promover el trabajo en equipo. 
F9. Bibliotecas para mejorar los programas Leamos 
Juntos- Cantemos Juntos. 
F10. Trabajo docente involucrado autoridades 
educativas, estudiantes y padres de familia. 
 
 

O 
O1. Talleres para padres de familia. 
O2. Integración de la comunidad educativa en todas 
las actividades mejoramiento educativo. 
O3. Abrir vínculos con entidades de Educación 
especial. 
O4. Gestionar apoyo de recursos humanos a las 
entidades gubernamentales para contrarrestar el 
déficit por necesidades.  
O5. Sensibilizar y concientizar a los padres de 
familia de la importancia de educar en valores. 
O6. Crear programas que contribuyan a reducir el 
ausentismo y la deserción escolar. 
O7. Innovar para que la enseñanza sea de calidad. 
O8. Utilización de las herramientas adecuadas. 
O9. Practica de valores para convivir en paz y 
armonía. 
O10. Buscar ayuda para el desarrollo intelectual de 
los estudiantes. 
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1.3.2. Técnica Mini-Max  

A. Análisis Vinculaciones debilidades-amenazas  

MINIMAX 

DEBILIDADES AMENAZAS 

D-1. Desinterés de los padres de familia. 
D-2. El nivel socioeconómico.  
D-3. Desintegración Familiar. 
D-4. Carencia de Motivación. 
D-5. Déficit de atención como la dislexia e 
hiperactivas. 

A-1. No se reconoce el déficit de atención de los niños 
por el padre de familia. 
A-2. Trabajo Informal. 
A-3. Violencia intrafamiliar fomenta el mal 
comportamiento del estudiante. 
A-4. Estudiantes introvertidos.  
A-5. Carencia de Apoyo Familiar. 

D-1. Desinterés de los padres de familia. 
A-1. No se reconoce el déficit de atención de los niños por el padre de familia. 

D-2. El nivel socioeconómico.  
A-2. Trabajo Informal. 

D-3. Desintegración Familiar. 
A-3. Violencia intrafamiliar fomenta el mal comportamiento del estudiante. 

D-4. Carencia de Motivación. 
A-4. Estudiantes introvertidos.  

D-5. Déficit de atención como la dislexia e hiperactivas. 
A-5. Carencia de Apoyo Familiar 

 
ANALISIS GENERAL 

Es importante hacer el uso adecuado de las bibliotecas con el conocimiento, estrategias, herramientas para la 
obtención de una información o lectura. 
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B. Análisis Vinculaciones debilidades-oportunidades 

MINIMAX 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES 

D-1. Desinterés de los padres de familia.  
D-2. Desagrado para estudiar siempre actúa 
negativamente.  
D-3. Déficit de atención de dislexia e hiperactividad. 
D-4. Muy pocas horas efectivas en el alumno.  
 

O-1. Abrir vínculos con educación especial. 
O-2. Innovar para que la enseñanza sea de calidad.  
O-3. Gestionar apoyo de recursos humanos a las 
entidades gubernamentales para contrarrestar el 
déficit por necesidades especiales.  
O-4. Educación suficiente para la educación primaria.  

D-1. Desinterés de los padres de familia.  
O-1. Abrir vínculos con educación especial. 

D-2. Desagrado para estudiar siempre actúa negativamente.  
O-2. Innovar para que la enseñanza sea de calidad.  

D-3. Déficit de atención de dislexia e hiperactividad. 
O-3. Gestionar apoyo de recursos humanos a las entidades gubernamentales para contrarrestar el déficit por 
necesidades especiales.  

D-4. Muy pocas horas efectivas en el alumno.  
O-4. Educación suficiente para la educación primaria. 

 
ANALISIS GENERAL 

La oportunidad de abrir y contar con los padres de familia para que ese apoyo sea incondicional y ayude a 
mejorarla.  
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C. Análisis Vinculaciones amenazas-fortalezas 

MINIMAX 

AMENAZAS FORTALEZAS  

A-1. Bajo rendimiento académico. 
A-2. Carencia de apoyo familiar. 
A-3. Estudiantes introvertidos. 
A-4. Trabajo informal. 
A-5. Desintegración de la comunidad educativa.  

F-1. Motivar a promover el trabajo en equipo. 
F-2. Participación y convivencia. 
F-3. Educar con amor y valores. 
F-4. Trabajo docente involucrando autoridades 
educativas estudiantes y padres de familia. 
F-5. Concientización a padres de familia y estudiantes 
la importancia de educar para la vida.  

A-1. Bajo rendimiento académico. 
F-1. Motivar a promover el trabajo en equipo. 

A-2. Carencia de apoyo familiar. 
F-2. Participación y convivencia. 

A-3. Estudiantes introvertidos. 
F-3. Educar con amor y valores. 

A-4. Trabajo informal. 
F-4. Trabajo docente involucrando autoridades educativas estudiantes y padres de familia. 

A-5. Desintegración de la comunidad educativa.  
F-5. Concientización a padres de familia y estudiantes la importancia de educar para la vida. 

 
ANALISIS GENERAL 

El Ministerio de Educación cuenta con el programa educativo y así ha sido impartido a todos los niños que 
asistan a la escuela y que su rendimiento sea exitoso. 
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D. Análisis Vinculaciones fortalezas-oportunidades  

MINIMAX 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

F-1. Creatividad para despertar en el estudiante el 
deseo de superación personal. 
F-2. Carencia de apoyo familiar. 
F-3. Participación y convivencia. 
F-4. Biblioteca para mejorar los programas Leamos 
Juntos – Cantemos juntos. 

O-1. Educación suficiente para la educación para la 
vida. 
O-2. Sensibilizar y concientizar a los padres de familia 
de la importancia de educar con valores. 
O-3. Talleres para padres. 
O-4. Crear programas que contribuyan a reducir el 
ausentismo y la deserción escolar.  

F-1. Creatividad para despertar en el estudiante el deseo de superación personal. 
O-1. Educación suficiente para la educación para la vida. 

F-2. Carencia de apoyo familiar. 
O-2. Sensibilizar y concientizar a los padres de familia de la importancia de educar con valores. 

F-3. Participación y convivencia. 
O-3. Talleres para padres. 

F-4. Biblioteca para mejorar los programas Leamos Juntos – Cantemos juntos. 
O-4. Crear programas que contribuyan a reducir el ausentismo y la deserción escolar. 

 
ANALISIS GENERAL 

Gracias al Ministerio de educación que crea programas para fortalecer los valore para así mejorar la calidad 
educativa. 

 

 

1.3.3. Líneas de Acción Estratégica  

A. Cuadrante Fortalezas-Oportunidades  

Coordinar junto con las autoridades acciones que contribuyan a 

mejorar la enseñanza, con diferente capacitación así utilizar la 

adecuación curricular.   
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B. Cuadrante Amenazas-Fortalezas 

Se debe planificar diversas actividades y que el docente lo lleve 

a cabo. 

 

C. Cuadrante Debilidades-Oportunidades 

Contribuye al fortalecimiento y esa comunicación sea constante.    

 

D. Cuadrante Debilidades-Amenazas 

Orientar la utilización del material didáctico adecuado para lograr 

la participación y convivencia en el aula. 

 

1.3.4. Posibles Proyectos  

A. Cuadrante Fortalezas-Oportunidades 

• Estrategias para despertar el interés en los estudiantes. 

• El aprendizaje inclusivo dentro del salón de clases. 

• Mejorando las estrategias para el aula. 

• Alumno su docente en la educación inclusiva.  

• Instruir a padres de familia. 

 

B. Cuadrante Amenazas-Fortalezas 

• Mejorando la calidad de vida familiar. 

• Educación y disciplina con valores. 

• Fortalecer y práctica de valores. 

• Incentivar el aprendizaje en los estudiantes. 

• Organizar actividades para enriquecer la comunicación.   
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C. Cuadrante Debilidades-Oportunidades 

• La importancia de los conocimientos de las necesidades 

educativas en los estudiantes. 

• Motivar para una mejor calidad educativa. 

• Implementación de recursos educativos para niños con 

problemas de aprendizaje. 

• Practica lúdica para mejorar el proceso de lecto-escritura en 

los estudiantes. 

• Como integrar a los estudiantes con necesidades educativas 

especiales en el proceso educativo.   

 

D. Cuadrante Debilidades-Amenazas 

• Elaboración de normas de convivencia para la calidad 

educativa. 

• Técnicas que refuercen y contribuyan a la dificultad para 

mantener la atención a las estudiantes. 

• Planificación variada para alcanzar el proyecto. 

• Elaborar una propuesta para que potencie su tarea. 

• Mejorar la motivación mediante la unión de aprendizaje. 

 

1.3.5. Selección del Proyecto a Diseñar  

Implementación de Estrategias para Mejorar la Lectura  
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1.4.  DISEÑO DEL PROYECTO  

1.4.1. Título del Proyecto a Diseñar  

Implementación de Estrategias para Mejorar la Lectura  

1.4.2. Descripción del Proyecto 

Mediante el proyecto se pretende alcanzar que los estudiantes de 

segundo primaria obtengan mayor conocimiento de la lectura, a través de 

estrategias innovadoras de lectura que ayuden alcanzar un aprendizaje 

significativo, y de esta manera tomen el hábito de la lectura y  a su vez 

aprendan a realizar análisis propios, ya que de esta manera el estudiante 

podrá desarrollar de mejor manera su comprensión lectora. Objetivos   

A. Objetivo General 

Motivar a los alumnos, el amor hacia la lectura y mejorar las habilidades y 

estrategias dadas para que ellos sean creativos y logren los resultados 

esperados con una calidad educativa de alto nivel. 

B. Objetivos Específicos  

• Desarrollar la habilidad lectora en los niños y niñas de 2do, grado de 

primaria para que ellos adquieran.  

• Mejor fluidez.  

• Identificar estrategias de enseñanza significativa 

• Seleccionar estrategias de escrituras para mejorar el gusto por la 

escritura. 

• Juzgar detalladamente los resultados de la evaluación diagnóstica de 

lectura practicada los-as niños-as de 1º. Grado de Primaria. 

• Categorizar la habilidad lectora de acuerdo a los estándares 

educativos del Ministerio de Educación para 1º. Grado de Primaria. 

• Seleccionar estrategias de lectura para mejorar los indicadores que se 

tienen en cuanto a la dificultad para leer. 
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1.4.3. Justificación  

El ser humano a través de la historia está en constante búsqueda por el logro de 

mejores condiciones de vida, la sobrevivencia y la convivencia, para lo cual ha 

recurrido a su modo de pensar, a aprovechar sus procesos cognitivos de tal 

manera que pueda aportar soluciones, métodos y diversas posibilidades de 

actuar. Y es a través de los procesos de la enseñanza en donde se puede contar 

con alternativas de mejoramiento de las condiciones de vida de la sociedad, 

como lo manifiesta Comenius (2006), ya que en la medida de las disposiciones y 

los procesos de enseñanza mejoren, y los pueblos podría tener mejores 

horizontes. (s.f.). 

 

Por tal razón como maestra-estudiante del Programa Académico de Desarrollo 

PADEP/D del grado de Licenciatura en Educación Preprimaria y Primaria 

Intercultural con énfasis en Educación de la Escuela de Formación de Profesores 

de Enseñanza Media de la Universidad de San Carlos de Guatemala debemos 

de realizar como trabajo de evaluación final una investigación-acción siguiendo 

estructura brindada por nuestro profesor. 

  

De esta forma lograre tener una práctica reflexiva y una práctica de enseñanza 

las cuales deben de estar orientadas a la construcción del currículo, la practica 

en el aula, el contexto, las situaciones socio-culturales, la ética profesional y los 

compromisos con los otros docentes en especial con la niñez de mi comunidad. 
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1.4.7.  Presupuesto  

A. Recursos Materiales  

 

 

B. Recursos Humanos  

 

 

C. Recursos Institucionales 

NO. Recursos 
Institucionales 

Cantidad Precio Unitario Precio Total 

1 La Escuela  1 Q 155.000.00 Q 155.000.00 
2     
   TOTAL ________________ 

________________ 

 

No. Recursos 

Materiales 

Cantidad Precio unitario Precio total 

1. Hojas Bond 1 resma Q 35.00 Q35.00 

2. Impresiones 150 hojas Q 2.00 Q300.00 

3. Empastado 1 Q 25.00 Q25.00 

4 Hojas papel lino 12 Q 1.00 Q12.00 

5 Hojas de colores 
 

50 Q 0.25 Q 12.50 

 TOTAL   Q384.50 

No. Recursos 

Humanos 

Cantidad Precio unitario Precio total 

1. Docentes del 

establecimiento. 

No generan ningún 

gasto 

No genera 

ningún gasto 

No genera ningún 

gasto 
 

Total - - - 
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CAPITULO II FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

2.1.  MARCO ORGANIZACIONAL  

2.1.1. Marco Epistemológico  

 

Pensar en la epistemología desde el enfoque educativo (en la práctica, la 

relación profesor-alumno) implica recorrer un camino histórico de cómo la ciencia 

y el conocimiento científico han influido en la pedagogía y en la enseñanza, 

hasta el esquema actual que hoy día tenemos concebido. De su parte, 

consideramos el estudio de la epistemología en nuestra Educación como un pilar 

fundamental que nos ayudará de un modo sigiloso (pero a la vez de una forma 

realmente eficaz) a abordar con mayor probabilidad de éxito el día a día en la 

relación humana y mental con todos y cada uno de nuestros educandos. A lo 

largo de esta documentación vamos a tratar de aportar, desde un prisma 

científico investigativo, cómo mejorar el proceso cognitivo del aprendizaje por 

parte los discentes; contextualizando a nuestro alumnado dentro de un marco 

científico, tecnológico, sociológico y ambiental (CTSA). Así, nuestro deseo es 

perfeccionar el análisis epistemológico del proceso docente-educativo; el cual se 

hace necesario como consecuencia del requerimiento de su optimización, que, 

claro está, deberíamos llevar a cabo en relación a los estudiantes. Por tanto, la 

epistemología, que profundiza en los conceptos, leyes y métodos de una ciencia, 

se convierte en un enfoque esencial en el logro de la excelencia docente. Y 

determinar lo esencial en los problemas que estudia una ciencia es una buena 

parte de su solución; que trataremos de exponer a lo largo de este texto. 

Iniciando un recorrido histórico a lo largo de cómo adquirir el conocimiento 

científico, tal cual sabemos hoy día, empieza con las primigenias visiones pre 

racionalistas de la Educación, siendo éstas de corte empirista (donde la verdad 

solo es alcanzable mediante la observación y la experimentación). Esa 

consideración del Conocimiento tiene origen en el s.VI a.C.; pero no la vemos tan 

lejana cuando observamos cómo hoy día, aún hay algún sector del profesorado 
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que la desarrolla en sus aulas. Esto es, llevan a cabo un proceso pedagógico 

poco contrastado y a veces magistral en exceso. 

 

¿Qué es una estrategia lectora? 

Marín, M. (2008) afirma que las estrategias lectoras son: “los procesos mentales 

que el lector pone en acción para interactuar con el texto”. 
 

Las estrategias lectoras son entonces, acciones (formas de actuar) que realiza el 

lector para comprender.  Son como herramientas que le permiten construir el 

significado de lo que lee, formas de trabajar con el texto que hacen que pueda 

interactuar con él.   

 

Algunas estrategias lectoras (antes de leer, durante la lectura y después de leer) 

 

• Predecir 

• Describir 

• Comparar 

• Identificar secuencias 

• Reconocer causas y efectos 

• Identificar el tema 

• Identificar idea principal 

• Hilo temático 

• Inferir 

• Expresar opiniones 

• Interpretar lenguaje figurado 

• Resumir 

• Analizar críticamente 

• Relacionar texto-contexto 

• Visualizar 

 

Estrategias lectoras y comprensión lectora 
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La comprensión lectora es el principal propósito de la lectura y “es el resultado 

de la aplicación de estrategias para entender, recordar y encontrar el significado 

de lo leído.”  (Camargo, 2013).  

 

Velocidad lectora.Concepto 

Se entiende por velocidad lectora el número de palabras que se es capaz de leer 

en una unidad de tiempo determinada que, frecuentemente, viene expresada en 

minutos, es decir, el número de palabras leídas por minuto (p.p.m.) 

 

Metodología: sujetos, técnicas, instrumentos de investigación 
 
Sujetos: 

Las personas involucradas en esta investigación-acción son los niños-as de 1º. 

Grado de Primaria, el maestro, director y el maestro estudiante del X Bimestre de 

Licenciatura en Educación Preprimaria y Primaria Intercultural con énfasis en 

Educación Bilingüe del Programa Académico de Desarrollo Profesional Docente 

–PADEP/D- de la Universidad San Carlos de Guatemala con sede en el INEB 

¨Francisco Marroquín¨, del municipio de Morales, departamento de Izabal. 

 

 

Técnicas: 

Se realizó una evaluación diagnóstica inicial de lectura para 1º. Grado de 

Primaria en el mes de enero la cual provee el Ministerio de Educación al igual 

que recientemente en los meses de mayo y junio se procedió a pasar la 

evaluación diagnóstica intermedia. 

 

Dichas evaluaciones tienen como finalidad lograr la clarificación al máximo 

posible la condición en que están los-as niños-as en su avance en la lectura y 

poder determinar las estrategias y actividades a utilizar para que este 

conocimiento se traduzca en la identificación de lo que requiere iniciar el camino 

de la solución esperada. 
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Para ello fue necesario elaborar un plan que responde al qué, para qué, cómo, 

con qué, cuándo y cuánto se va a profundizar en la investigación, además que 

contenga datos generales: título, institución educativa, ubicación de la institución 

educativa, beneficiarios directos e indirectos (actores involucrados), responsable 

del proyecto y período de ejecución. 

 

También se establece el objetivo general (para qué, comprende la definición del 

impacto que se va a provocar con este estudio o proyecto que se realizará y de 

la mano se establecen los objetivos específicos (describen o definen las 

acciones concretas que se realizarán para provocar el impacto definido en el 

objetivo general). 

 

Se utilizaron las siguientes técnicas de investigación: participativa, la Matriz 

FODA, la Matriz Tows para la formulación de estrategias (tomada con 

modificación de Flor de María Sosa Mendoza: Administración I. PROFASR, URL, 

Guatemala, 1995. Pág. 82), análisis documental y la observación interna o 

participante. 

 

Instrumentos de investigación: 

 

Se elaboró un diseño de plan de investigación que responde a varios 

cuestionamientos descritos en el punto anterior, se construyó una matriz de 

análisis con un cuadro en el cual se listan los elementos correspondientes a cada 

variable, también para observar a los-as niños-as de 1º. Grado de Primaria al 

momento de leer se  elaboraron fichas para anotar los datos obtenidos y también 

las pruebas de lectura estandarizadas enviadas por el Ministerio de Educación al 

inicio de año (enero) y a mediados (mayo) especialmente dirigidas por el 

Programa ¨Comprometidos con primer grado¨. 

 

 



57 
 

2.1.2. Marco de Contexto Educacional 

Los Informes Nacionales sobre Desarrollo Humano abordan la temática del 

desarrollo humano desde una perspectiva nacional, y son elaborados e 

impulsados por equipos nacionales. Estos equipos aportan datos y análisis al 

Informe mundial y al mismo tiempo que se nutren de ellos. En Guatemala se han 

publicado diez Informes Nacionales de Desarrollo Humano, desde 1998, los 

cuales han tratado desde diversas perspectivas el desarrollo humano. 

Los Informes nacionales sitúan el desarrollo humano en el primer plano de la 

agenda política nacional. Son herramientas de análisis político que reflejan las 

prioridades de la gente, fortalecen las capacidades de los países, generan el 

compromiso de colaboradores nacionales, identifican desigualdades y miden el 

progreso. Como instrumentos de medición del progreso humano y como 

desencadenantes de acciones para el cambio. 

Como documentos de promoción de políticas, los Informes sobre Desarrollo 

Humano han introducido el concepto de desarrollo humano en el diálogo político 

nacional, no sólo a través de indicadores de desarrollo humano y 

recomendaciones en materia de políticas, sino también mediante un proceso de 

consulta, investigación y documentación. 

Por su carácter de herramientas de promoción diseñadas para atraer a un 

público vasto, los Informes sobre Desarrollo Humano pueden suscitar debates 

públicos y fomentar iniciativas de apoyo para la acción y el cambio. Asimismo, 

han colaborado en la integración de las percepciones y prioridades de la gente y 

han servido como fuente de opinión alternativa en materia de políticas, para la 

planificación del desarrollo a través de diversas temáticas. 

El desarrollo humano propone ir más allá de la expansión de la riqueza y traducir 

el progreso en mejorar la calidad de vida humana en armonía con la 

sostenibilidad del planeta. La búsqueda de los objetivos del desarrollo humano 

tiene una amplia coincidencia con los «contenidos de la democracia. 
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Tal y como se explica en la infografía de abajo, cuando se producen círculos 

virtuosos con el desarrollo humano, el proceso de democratización conlleva una 

fuerte participación, movimientos sociales consolidados e identidades fuertes, 

con demandas que son atendidas de forma justa, oportuna y transparente por 

instituciones deliberativas que operan en el marco de un sistema de justicia que 

opera en el marco de un sistema de justicia y respeto a los derechos humanos. 

En la última década, Guatemala avanzó muy poco en su desarrollo humano. 

Cada vez más empleos se vuelven vulnerables, con salarios bajos y sin 

protección social. Un 70% de la población trabaja en la informalidad. 

Aproximadamente 80% de la población indígena vive en pobreza y se ha 

registrado una reducción de la clase media de un 26% (2006) a un 21% (2014). 

Como se observa en la gráfica, los avances en el desarrollo humano del país han 

sido muy lentos. El Índice de Desarrollo Humano (IDH) se incrementó en un 17% 

de 2000 a 2014. No obstante, fue en la primera mitad de la década de 2000 que 

logró mayor crecimiento. Entre 2000 y 2006, el IDH mejoró a una tasa anual 

promedio de 2.3%. Posteriormente, el crecimiento se ralentizó a un poco menos 

de 0.3% anual, entre 2006 y 2014. 

El capítulo 10 desafíos de una democracia en construcción concluye que los 

procesos de democratización son fundamentales para desatar los ciclos 

virtuosos del desarrollo humano, y estos incluyen en su esencia el 

empoderamiento de la ciudadanía y el ejercicio de la agencia colectiva. Las 

distintas expresiones de demanda de las poblaciones van más allá del concepto 

de conflictividad, son expresiones de esa agencia colectiva en construcción y 

deben ser atendidas, potenciadas y canalizadas para la construcción de esa 

democracia que será la base política del bienestar común. 

La Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible proporciona un marco de acción para 

transformar las actuales condiciones de pobreza y desigualdad en el mundo. 

Además, constituye una oportunidad sin precedentes para enrumbar al país en la 

búsqueda de soluciones para los antiguos problemas estructurales que 

entrampan el desarrollo humano de Guatemala.  
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 Nivel de educación de la población en los hogares En los Cuadros 2.10a y 2.10b 

se presenta la distribución de la población (de facto) femenina y masculina, con 

seis o más años de edad, por el nivel educativo más alto alcanzado, según 

características generales. Se observa sin ningún nivel de educación el 22 por 

ciento de las mujeres y el 16 por ciento de los hombres, no completó la primaria 

el 37 por ciento de las mujeres y el mismo porcentaje de los hombres, y completó 

la primaria el 14 por ciento de las mujeres y el 16 por ciento de los hombres 

(Véase Gráfica 2.5). Para la mediana de años completados, en los quintiles de 

riqueza inferiores son menores que en los superiores, en mujeres y hombres. 

 

 Asistencia escolar En la Gráfica 2.7 se presentan las tasas de asistencia escolar 

por edad y sexo. Se observa que estas tasas suben con la edad y se mantienen 

en valores cercanos o superiores a 95 por ciento entre los ocho y los 12 años, 

edad a partir de la cual la asistencia escolar desciende de forma continuada. 

Llama la atención que las tasas son superiores en mujeres que, en hombres en 

los primeros años de primaria, pero esta tendencia se invierte a partir de los diez 

años. A partir de esta edad, la asistencia escolar masculina supera a la 

femenina. En los Cuadros 2.11a y 2.11b se presenta el porcentaje de niñas y 

niños de diez a 14 años de edad que asisten a la escuela, según la 

sobrevivencia de los padres.  

 La asistencia escolar en las mujeres es menor (86 por ciento) que en los 

hombres (91 por ciento), y en el área rural (86 por ciento) que en la urbana (93 

por ciento). Se observa que para las niñas y niños con ambos padres vivos y que 

viven con por lo menos uno de ellos, los menores porcentajes de asistencia 

escolar se observan en los departamentos de Huehuetenango (78 por ciento), 

Totonicapán (83 por ciento), Quetzaltenango (84 por ciento) y Quiché (85 por 

ciento) 

Alfabetismo a diferencia de las anteriores ENSMI’s en este informe, se incluye un 

indicador de alfabetismo, basado en una prueba de lectura aplicada a las 

mujeres y hombres que reportaron no haber asistido a la escuela o haber 
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asistido sólo a la primaria. En la prueba se le solicitó a la persona encuestada 

leer una frase y se registró si la persona pudo leer la frase y si lo hizo de forma 

completa o sólo una parte. En los Cuadros 3.3a y 3.3b se presentan los 

resultados de alfabetismo para mujeres y hombres según características 

generales. 

En el ámbito nacional, el 34 por ciento de las mujeres y el 35 por ciento de 

hombres leyeron la frase completa; el 10 por ciento de mujeres y hombres 

leyeron sólo una parte de la frase; el 16 por ciento de las mujeres y el 9 por 

ciento de los hombres no pudo leer la frase. Las mujeres que en mayor 

porcentaje no leyeron la frase son las de mayor edad en el grupo de 45 a 49 

años (35 por ciento) al igual en los hombres, pero dos veces menos que el 

observado en las mujeres (15 por ciento). Tanto las mujeres como los hombres 

del quintil inferior de riqueza muestran los porcentajes más elevados de 

personas que no pueden leer, de manera similar ocurre en el grupo indígena 

(Véase Gráficas 3.5, 3.6 y 3.7). 

EXPOSICIÓN A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Es reconocida la influencia 

que tienen los medios de comunicación en todas las sociedades. En salud, es 

una herramienta que utilizada de manera correcta puede influir en la creación de 

estilos de vida saludables o en pautas diferentes relacionadas con salud 

reproductiva e infantil. Es evidente que muchas de las intervenciones del 

gobierno y las organizaciones de ayuda hacen uso de los medios de 

comunicación, razón por la cual es importante evaluar el acceso de las mujeres y 

hombres en estudio a los diferentes medios, particularmente el periódico, la 

televisión y la radio.  

En los Cuadros 3.4a y 3.4b se presentan los resultados de exposición a los 

medios de comunicación en mujeres y hombres según características generales. 

Las mujeres en edad reproductiva son las que menos acceso tienen a los tres 

medios de comunicación y se agrava con el menor nivel educativo o con los 

quintiles más bajos de riqueza. En el ámbito nacional, el 33 por ciento de las 

mujeres y el 46 por ciento de los hombres tienen acceso a los tres medios de 
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comunicación. Sin embargo, el 13 por ciento de las mujeres no tienen acceso a 

ninguno de los tres medios de comunicación comparado con el 7 por ciento en 

los hombres. Al medio que más acceso tienen es la radio, las mujeres (70 por 

ciento), igual que los hombres (77 por ciento), pero en diferente magnitud. Se 

observa que los mayores porcentajes de las mujeres que no tienen acceso a los 

medios, corresponden a los grupos de mayor edad y al grupo indígena 

En relación a la ENSMI 2008-2009, se observa una disminución en el porcentaje 

de mujeres que leen periódico por lo menos una vez a la semana, mientras que 

los porcentajes correspondientes a la televisión y la radio permanecen 

constantes, aunque la radio se refiere a una vez por semana y la televisión a 

todos los días. 

CONDICIÓN LABORAL DE MUJERES Y HOMBRES En los Cuadros 3.5a y 3.5b 

se presenta el porcentaje de mujeres y hombres sin un empleo en los últimos 12 

meses, según principales características generales y en los Cuadros 3.5c y 3.5d 

según lugar de residencia. Estos porcentajes son muy similares a los observados 

en la ENSMI 2008-2009, por lo que la condición laboral de las mujeres en 

estudio no ha cambiado, posiblemente con una pequeña mejora en los 

departamentos de Zacapa, Jutiapa, Petén, Suchitepéquez y El Progreso. 

En la categoría sin empleo en los últimos 12 meses, se observa que los mayores 

valores de estos porcentajes corresponden a mujeres y hombres del grupo de 15 

a 19 años, pero con diferente magnitud. (Véase Gráfica 3.15). Esa condición 

también se observa en las mujeres casadas o unidas, sin educación, con quintil 

de riqueza inferior. A nivel departamental las mujeres tienen los porcentajes más 

altos que los hombres. (Véase Mapas 3.5 y 3.6).  

La condición laboral de mujeres y hombres es totalmente diferente según el 

quintil de riqueza en donde se ubiquen, en las mujeres en el quintil inferior son 

las que menos tienen un trabajo actualmente, en el caso de los hombres es en el 

quintil superior (Véase Gráfica 3.16). El no contar con algún nivel de educación 

es una gran desventaja para obtener empleo, el 60 por ciento de las mujeres que 
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carecen de educación no trabajaron en los últimos 12 meses, y el 2 por ciento en 

los hombres. 

Condición laboral de mujeres y hombres. En los Cuadros 3.5a y 3.5b se presenta 

el porcentaje de mujeres y hombres sin un empleo en los últimos 12 meses, 

según principales características generales y en los Cuadros 3.5c y 3.5d según 

lugar de residencia. Estos porcentajes son muy similares a los observados en la 

ENSMI 2008-2009, por lo que la condición laboral de las mujeres en estudio no 

ha cambiado, posiblemente con una pequeña mejora en los departamentos de 

Zacapa, Jutiapa, Petén, Suchitepéquez y El Progreso.  

En la categoría sin empleo en los últimos 12 meses, se observa que los mayores 

valores de estos porcentajes corresponden a mujeres y hombres del grupo de 15 

a 19 años, pero con diferente magnitud. (Véase Gráfica 3.15). Esa condición 

también se observa en las mujeres casadas o unidas, sin educación, con quintil 

de riqueza inferior. A nivel departamental las mujeres tienen los porcentajes más 

altos que los hombres. (Véase Mapas 3.5 y 3.6). La condición laboral de mujeres 

y hombres es totalmente diferente según el quintil de riqueza en donde se 

ubiquen, en las mujeres en el quintil inferior son las que menos tienen un trabajo 

actualmente, en el caso de los hombres es en el quintil superior (Véase Gráfica 

3.16). El no contar con algún nivel de educación es una gran desventaja para 

obtener empleo, el 60 por ciento de las mujeres que carecen de educación no 

trabajaron en los últimos 12 meses, y el 2 por ciento en los hombres (Véase 

Gráfica 3.17) 

Estado nutricional de las niñas y niños. Una adecuada nutrición de las niñas y 

niños es esencial para su crecimiento, desarrollo y buena salud. En las mujeres 

es fundamental para: una buena salud y productividad en sus labores; para 

reducir el riesgo de infecciones, enfermedades y muerte; para ayudar a su 

recuperación de enfermedades; para reducir el riesgo de problemas en el 

embarazo y el parto; para asegurar el nacimiento de niñas y niños con un peso 

adecuado, y para la producción de leche materna.  
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Es muy importante que las niñas y niños sean alimentados adecuadamente 

durante sus dos primeros años de vida. En este capítulo se presentan los 

principales indicadores de las prácticas de alimentación de las niñas y niños.      

Como el estado nutricional de las niñas, niños y mujeres, también depende del 

consumo de micronutrientes, se incluyen los indicadores de anemia, el consumo 

de la vitamina A y el hierro, y los alimentos ricos en estos micronutrientes. 

Anemia en niñas y niños menores de 6 a 59 meses. La anemia es una condición 

que se caracteriza por los bajos niveles de hemoglobina en la sangre. El hierro 

es un componente clave de la hemoglobina y se estima que la deficiencia de 

hierro es responsable de la mitad de los casos de anemia en todo el mundo. 

Otras causas de la anemia incluyen anquilostomiasis, uncinariasis y otros 

helmintos, deficiencias nutricionales, infecciones crónicas y enfermedades 

genéticas.  

 

2.1.3. Marco de Políticas Educativas  

 

Lineamientos generales de política (desde el ámbito educativo) 

Algunas de las directrices que apliquen y deben tener en cuenta todas las 

instituciones públicas centralizadas, en coordinación con las entidades 

descentralizadas, autónomas y semi autónomas, relacionadas con educación, 

son las siguientes: 

 

Todas las instituciones públicas deben atender las instrucciones y coordinar su 

trabajo en el marco del desempeño de los Gabinetes de Gobierno y del Sistema 

Nacional de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural. 

 

Cada una de las instituciones públicas, en coordinación con la Secretaría de 

Planificación de la Presidencia (SEGEPLAN), revisará y adecuará sus políticas, 

planes institucionales y operativos, programas, proyectos y presupuesto a las 
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prioridades establecidas en esta Política General, así como a los lineamientos 

del Plan Nacional de Desarrollo K’atun Nuestra Guatemala 2032. 

 

Cada una de las instituciones públicas debe realizar, al inicio de cada año, la 

revisión del gasto e inversiones, en el marco de la transparencia y la eficiencia, 

estableciendo medidas auto identificadas de racionalidad y orientadas a las 

prioridades de Gobierno. Para esto deben realizar los arreglos correspondientes 

en los planes operativos anuales y multianuales. 

 

Todas las instituciones públicas basarán su presupuesto en los procesos de 

planificación y programación, vinculados con las prioridades de esta Política 

General y su plan de acción, así como con los lineamientos establecidos en el 

K’atun 2032. 

 

Las instituciones públicas deben establecer y armonizar sus resultados de 

desarrollo con las prioridades nacionales.  Para el efecto, se instruye la 

aplicación del proceso de Gestión por Resultados en el marco de la Política y el 

Plan Nacional de Desarrollo y los Resultados Estratégicos de Gobierno. 

 

Todas las instituciones deben priorizar lo instruido en esta 

Política General, sin descuidar las otras responsabilidades 

que son de su competencia. 

 

Necesidades de infraestructura 

 

La educación en Guatemala es uno de los factores más fundamentales para 

formación de buenos ciudadanos que sean importantes en el presente y futuro 

del país, para mejorar la educación es necesario intervenir en varios aspectos, 

entre los cuales se estima de suma importancia la infraestructura escolar, pero 

también se encuentran en la actualidad muchas escuelas que poseen un acceso 

en condiciones difíciles, precarias, a pesar de los esfuerzos que se hacen y el 
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desarrollo que algunas comunidades han tenido, actualmente existen muchas en 

donde su acceso preocupa. 

 

Es decir, muchos niños en el país no llegan a estudiar por lo difícil que es el 

acceso a las escuelas, las condiciones del camino no permiten, la distancia es 

otro de los fenómenos que afecta y cuando llegan en una situación de pobreza, 

frio y otros fenómenos, la infraestructura de su escuela da tristeza porque en una 

sola aula, una galera construida por los padres de familia es la que les espera, 

en donde deben compartir muchas veces 2, 3, 4 grados o en algunos casos 

primaria completa. 

 

El problema de la falta de escolaridad en muchos niños en el país se ha ido 

agravando, producto de la necesidad de infraestructura o los caminos de acceso 

a las escuelas, pues uno de los fenómenos que se evidencia es que varias 

escuelas del sector público no logran la cobertura necesaria y se ven en la 

necesidad de impartir clases en aulas unitarias en donde solo un maestro 

atiende varios grados, las instalaciones son insuficientes, la infraestructura 

escolar no se ha incrementado, ampliado o remodelado, esto hace que muchos 

niños en edad escolar no reciban educación. 

 

En estas condiciones de varias décadas que afectan al sistema educativo, se 

han preparado muchos ciudadanos que hoy son profesionales que le sirven de 

una buena forma al país, a continuación, se profundizan estos dos temas de 

trascendencia en las necesidades educativas consideradas de importancia. 

 

 Infraestructura escolar 

Aspecto Legal 

Según la Constitución Política de la República de Guatemala, en su artículo 71 

dice: 

Derecho a la educación. Se garantiza la libertad de enseñanza y de criterio 

docente. 
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Es obligación del estado proporcionar y facilitar educación a sus habitantes sin 

Discriminación alguna. Se declara de utilidad y necesidad públicas de fundación 

y Mantenimiento de centros educativos culturales y museos. (p. 21). 

 

La Infraestructura Escolar y su impacto en las escuelas 

 

Dentro de las políticas educativas formuladas en Guatemala, el interés por el 

incremento de la cobertura en todos los niveles educativos surgió hace varios 

años, en la última década los mayores esfuerzos se han concentrado en el nivel 

primario. Actualmente, 82 de cada 100 niños Ministerio De Educación 

(MINEDUC, 2014) asisten a la escuela primaria. 

 

La escuela es considerada como el ambiente educativo por excelencia, donde se 
aprende a relacionarse con los demás, vincularse con el desarrollo de la 
comunidad, preservar y mejorar el entorno y la cultura. Donde se canalizan los 
intereses y necesidades personales y se experimenta el respeto a los demás. 
(Chang, 2011) (p. 13). 
 

En la actualidad los servicios educativos en Guatemala presentan entornos 

variados y edificios que presentan distintas condiciones en cuanto a su 

infraestructura, una de las causas es porque muchos edificios acogen dos o tres 

jornadas educativas, esto hace que el deterioro de estos sea acelerado y 

necesitan reparaciones emergentes, algunas veces depende de la gestión 

educativa. Pero las áreas urbanas marginales y rurales del país, son las que 

presentan deficiencia en aspectos de infraestructura escolar, en especial 

servicios básicos: (sanitarios en condiciones precarias, electricidad, agua 

potable, drenajes), mobiliario (escritorios, pizarrones), otros. 

 

Uno de los indicadores de calidad del sistema educativo, es la disponibilidad de 

recursos en especial el de infraestructura física que albergue a la población 

escolar y que sirva de adecuado soporte en los procesos de enseñanza 

aprendizaje. 
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La infraestructura de los centros educativos abarca los espacios en los que se 

desarrollan actividades escolares propias de la convivencia escolar por periodos 

entre cuatro a cinco horas diarias. El ambiente físico determina la obtención de 

los objetivos de la educación y permite un cierto grado de comodidad. 

 

Así también la infraestructura escolar es un factor determinante para la 

motivación, el interés, la participación y la integración de los miembros de la 

comunidad educativa, además proporciona la igualdad de oportunidades 

 

Además, algunos resultados muestran que las condiciones de los 

establecimientos a nivel nacional reflejan la necesidad de una estrategia 

integrada de mejoramiento de la infraestructura escolar, debido a que no existe 

una entidad responsable del mantenimiento y reparaciones mayores, lo que 

incide en forma negativa en el estado de las escuelas. Así también, es necesario 

realizar esfuerzos conjuntos entre el Ministerio de Educación, consejos de 

desarrollo, municipalidad, instituciones de desarrollo comunal como Consejo 

Comunitario de Desarrollo - COCODE -, comunidad educativa, empresas y 

algunas fundaciones. 

 

En conclusión, uno de los retos más grandes en Guatemala, es la falta de 

servicios básicos en los centros educativos, construcciones de edificios, 

vinculado a la precariedad de recursos económicos, los desastres que afectan el 

país, tormentas tropicales, erupciones volcánicas, movimientos telúricos, otros. 

Cuando se cuenta con salones con condiciones apropiadas en el centro 

educativo impactan en forma directa en el aprendizaje de los estudiantes, crea 

ambiente agradable con impacto positivo en la motivación y desempeño del 

estudiante. 

 

Según Zavala (2006), La Asociación de Investigación y Estudios Sociales – 

ASIES la infraestructura escolar en Guatemala, incluye: “techo, suelo y paredes, 
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puertas y ventanas, servicios básicos, servicios sanitarios, dirección, bodega o 

biblioteca, áreas recreativas o canchas deportivas” (p.18). 

 

2.2. ANÁLISIS SITUACIONAL 

El Análisis Situacional es un método que lleva a la aplicación del procedimiento 

más adecuado para analizar lo que está ocurriendo cuando una organización se 

enfrenta con diferentes asuntos (asunto o cuestión: dificultad, falla, oportunidad, 

amenaza o riesgo que nos obliga a actuar). Este método ayuda a saber por 

dónde comenzar a desenredar los asuntos traslapados y confusos, a establecer 

prioridades y a establecer la secuencia de actividades que darán respuestas a 

las preocupaciones de las organizaciones. 

 

Para llevar a cabo el análisis de situaciones primero es importante reconocer 

todos los asuntos que se tengan actuales o futuros, enumerando las 

desviaciones, las oportunidades o las amenazas y anticipar los problemas que 

puedan surgir. 

 

A continuación hay que aclarar los asuntos ambiguos y desglosar los complejos 

para lograr asuntos independientes y del mismo nivel de generalidad. Una vez 

definido, se decide la prioridad de cada asunto con base en la urgencia, la 

gravedad y la probabilidad de su crecimiento. Con base en una o en todas estas 

características, se puede juzgar que un asunto es relativamente menos 

importante y debe ser considerado después. 

 

Por último, se selecciona el proceso apropiado para resolver cada asunto, 

planeando como pueden resolverse, quién se hará cargo de ellos y qué clase de 

respuestas se necesitan. Para tal efecto, se reconocen tres tipos de asuntos más 

comunes: las desviaciones, las oportunidades y las amenazas. Para cada uno de 

ellos corresponde un procedimiento específico para resolverlo. Las desviaciones 

requieren de la aplicación del Análisis de Problemas; las oportunidades requieren 
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de la aplicación del Análisis de Decisiones; y las amenazas requieren de la 

aplicación del Análisis de Problemas Potenciales. Para estar seguros de elegir el 

procedimiento o procedimientos que convienen, debemos contestar algunas 

preguntas acerca del tipo de respuesta que cada una de estas requiere: 

 

¿Es necesario explicar el asunto? ¿Existe una desviación entre el desempeño 

esperado y el real? ¿La desviación se debe a una causa desconocida? ¿Saber la 

causa verdadera nos ayudaría a ejercer una acción más efectiva? Si existe una 

desviación y es de causa desconocida podemos usar el procedimiento de 

Análisis de Problemas. 

 

¿Debe hacerse una elección? ¿O necesitan ponerse en orden los objetivos para 

emprender alguna actividad? De ser así, podemos usar el procedimiento del 

Análisis de Decisiones. ¿Se ha tomado una decisión que aún no se ha 

implantado y es necesario actuar ahora para evitar posibles problemas en el! 

futuro? ¿Es necesario elaborar un plan para salvaguardar alguna decisión o 

actividad futura? De ser así, podemos usar el Análisis de Problemas Potenciales, 

 

¿Qué es un Problema? 

Se refiere a un hecho no resuelto que debe encontrar una respuesta teórica o 

práctica, científica o vulgar, social o individual, lo cual posibilitará resolver parcial 

o totalmente el problema (Cerda, 1991: 139)  

  

Para iniciar una investigación se debe partir de la identificación una situación o 

dificultad, aún sin solución, que deberá ser delimitada con precisión para luego 

valorarla críticamente y proceder a su estudio sistemático hasta alcanzar su 

solución. La elección del tema es el primer paso en la realización de una 

investigación. Consiste esta elección en determinar con claridad y precisión el 

contenido del trabajo a presentar. (Tamaño y Tamaño, 1994: 75)  

  

Factores a tener en cuenta para escoger un problema 
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Precisión: El tema debe referirse a un aspecto claro y preciso.   El tema elegido 

debe poseer un contenido definido que lo haga unívoco y con límites 

conceptuales claros.  

 

 

Extensión: El tema de investigación debe ser específico y abarcar un aspecto  

Limitado del problema.   

 

Originalidad: El tema debe referirse a un aspecto no estudiado antes.   

 

Relevancia: El tema debe ser importante desde un punto de vista teórico y 

práctico.  

  

Factibilidad: Se analiza la posibilidad de realizar la investigación, de acuerdo a 

los recursos disponibles.   

 

La experiencia del investigador es un recurso muy importante.  

 

Tiempo: Es fundamental entrar a considerar de qué tiempo se dispone para la 

realización del tema escogido. Para determinar el tiempo disponible es 

recomendable hacer una agenda de trabajo que tome en cuenta las horas 

hábiles de trabajo.  

 

Utilidad: Se debe prever su utilidad con el fin de realizar un trabajo que se 

proyectó a los demás, y no solamente sirva para optar un título en una carrera 

determinada.  

 

Fuentes de información:  

Conviene cercionarse si el material necesario para el trabajo está al alcance o 

disposición, pues sin esta seguridad no debe iniciarse el desarrollo del tema.  
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Capacidad para desarrollarlo:  

Debe conocerse el tema escogido, como también su relación con otros temas.  

  

 Planteamiento del Problema  

  

En principio, la palabra "problema" se entenderá como cualquier situación actual 

de índole social que difiera en alguna medida de la situación ideal, es decir, que 

presente elementos factibles de ser mejorados.  

  

El problema deberá cumplir una serie de condiciones que de alguna forma 

justifiquen el esfuerzo necesario para resolverlo. Entre ellas: originalidad, 

trascendencia, actualidad, relevancia y la posibilidad de permitir el uso de las 

herramientas intelectuales adquiridas a lo largo de la carrera.  

  

El planteamiento consiste en ubicar el asunto en estudio dentro de un contexto 

amplio, que permita comprender sus limitaciones, proyecciones e importancia. 

Es la descripción del marco de referencia donde se ubicará el problema, con 

indicación de su importancia y justificación para el avance del conocimiento en el 

área seleccionada.  

  

Consiste en ubicar dentro de un contexto de conocimientos el tema que se 

pretende estudiar, para colocarlo, con mayor propiedad dentro del problema 

específico que nos interesa. (U.N.A; 1984:108)  

  

Consiste en una descripción general del asunto a investigar: la duda existente, el 

origen y fines de la investigación, sus proyecciones. (Morles, 2015) 

  

Plantear el problema no es sino afinar y estructurar más formalmente la idea de 

investigación. (Hernandez, 2008). permite al investigador la realización de una 

descripción de los hechos y/o situaciones que pueden llegar a constituirse en el 
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objeto de verificación o comprobación, por lo cual se puede identificar la 

situación actual del problema de investigación.  

  

El planteamiento del problema parte de la identificación y descripción de los 

síntomas que se observan y son relevantes de la situación, relacionándolos con 

las causas que lo producen. (Mendez, 2017) 

  

Un problema bien planteado proporciona la mitad de la solución del mismo. 

Durante la redacción, es conveniente que los juicios emitidos sean avalados con 

datos o cifras provenientes de estudios anteriores.  

 

El planteamiento del problema es una etapa no teórica de la investigación que se 

caracteriza por ser descriptiva, analítica y objetiva. Sin embargo, las referencias 

teóricas dentro de este cuerpo pueden estar presentes para dar cuenta de 

alguna observación o para justificas alguna referencia. Se debe evitar adelantar 

opiniones subjetivas en materia de relaciones causa-efecto sin tener prueba 

alguna de ellas, asimismo, se debe evitar adelantar conclusiones sin haber 

demostrado nada aún.  

  

Al plantear el problema, se recomienda dar respuesta a las siguientes 

interrogantes:  

 

Todo planteamiento del problema debe de cumplir con las siguientes funciones   

Relaciona el problema de la investigación dentro del área seleccionada.  

• Justifica la necesidad de realizar la investigación  

• Definir propósitos de la investigación  

• Argumentar la conveniencia de la forma cómo pretendemos 

acercarnos a la solución del problema en estudio.  

• Presentar algunos datos que contribuyan a definir la investigación 

en proceso  
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• Describir situaciones importantes para la fundamentación del 

problema de investigación  

 

 

¿Qué es priorizar? 

Es aquel método que permite seleccionar y ordenar objetos. 

En la planificación en salud, la priorización es posterior a la determinación de 

necesidades (diagnóstico en salud), es parte de la formulación de planes y 

antecede a las intervenciones y permite enfrentar los problemas de salud a partir 

de: Disminuir la desigualdad en la satisfacción de necesidades 

Mejorar la asignación de recursos 

Aumentar le eficacia y la eficiencia de los recursos 

Analizar y definir soluciones para un problema o varios problemas 

 

A. Priorización de Problemas  

Es una de las actividades más importantes dentro del diagnóstico, pues para 

cumplir con su misión y alcanzar los objetivos establecidos, la comunidad debe 

conocer y dar adecuada solución a los problemas que se manifiestan ya que su 

eficacia depende de que cuente con los factores de capacidad para 

solucionarlos. 

 

Este ejercicio de priorización de problemas, más que un proceso de 

identificación, se presenta como un espacio para asignarles prioridades en su 

atención. Es seguro que los asistentes a las mesas de trabajo cuentan con la 

suficiente información y experiencia, puesto que deben vivir cotidianamente con 

los mismos y estar atentos a cómo se responde a ellos. 

 

Priorización simple 

Es una técnica rápida que ayuda a constatar las áreas problemáticas y los 

puntos de vista de los participantes; por lo general, lo más usual es generar una 

lluvia de ideas visualizada donde se le va otorgando valor a los problemas en 
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orden de importancia, ya sea por votación o calificación; al final se analizan los 

resultados y se concluye de manera colectiva a través de una reflexión. 

 

B. Análisis de problemas  

Como dijimos antes, los problemas no existen, sino que se construyen. Existe un 

problema cuando un actor social (individual o colectivo) siente insatisfacción con 

un hecho o circunstancia que está viviendo. Es decir que un problema existe 

cuando el análisis de problemas y toma de decisiones do hay una brecha entre 

cómo queremos o deseamos que la realidad se comporte y cómo la realidad se 

presenta. Por lo tanto, cuando nos sentamos a identificar y definir un problema, 

intervienen en ella aspectos valorativos, culturales, materiales –condiciones de 

vida– que determinan y condicionan un modo de ver y percibir el mundo por 

parte de cada actor.  

 

A partir de este hecho cobra más importancia aún, apelar a diversos 

mecanismos que permitan consensuar alrededor de los problemas relevantes en 

una comunidad, para que, de esa manera, las acciones políticas estén 

direccionadas hacia ellos. Los problemas no son hipótesis abstractas, por el 

contrario, afectan a la población, a grupos sociales y/o a instituciones por eso, en 

forma previa al análisis de problemas, todos los grupos afectados y sus intereses 

correspondientes deben ser tomados en cuenta.  

 

Esto corresponde a lo que denominamos el análisis de la participación. Para 

analizar los problemas de manera sistemática proponemos una técnica que 

permite visualizar la red de relaciones entre el problema central y los problemas 

asociados: el Árbol de Problemas, que se constituye en una imagen completa de 

la situación negativa existente.  

Para su construcción pueden seguirse algunas pautas orientadoras: 

1. Identificar el problema seleccionado y colocarlo en el centro de una 

pizarra.  
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2. Identificar otros problemas percibidos por los actores involucrados, 

que son causas directas del problema bajo consideración, y 

escribirlos en tarjetas que se colocarán “debajo” del problema 

principal seleccionado. Al estar cercanos se está indicando que son 

causas directas. 

3. Continuar identificando problemas que se asocian o son causa del 

problema principal y sus relaciones entre sí, hasta llegar a las 

“raíces”. Éstos son considerados causas más estructurales, por lo 

tanto se colocan en el gráfico “más lejos” del problema, en la base 

del árbol.  

4. Identificar otros problemas que se originan en el problema bajo 

consideración y que son sus efectos o consecuencias, éstos se 

colocan “por encima” del problema seleccionado. 

5. Completar con “flechas orientadas” desde las causas a los efectos 

y revisar que el diagrama tenga sentido. Una vez construido el árbol 

se revisa la definición del problema central y se comprueba que sus 

relaciones de causa-efecto estén correctamente asignadas. 

 Este análisis y la construcción del árbol de problemas es más rico 

si se trabaja en equipo o con la participación de los actores 

involucrados, por ejemplo, en una dinámica de trabajo en taller. 

 

C. Entorno Educativo 

En los procesos de enseñanza-aprendizaje que se realizan en los 

centros docentes intervienen una serie de variables que merecen una 

consideración especial, ya que de su organización depende, en gran 

medida, el logro de las intenciones educativas. Una de estas variables 

es el ambiente educativo, o entorno como elemento fundamental del 

proceso educativo. El desarrollo infantil es un proceso de construcción 

global que se produce por las continuas relaciones interactivas que los 



76 
 

más pequeños realizan de forma espontánea y sistemática en su 

entorno habitual.  

 

Las relaciones niños/objetos, niños/niños y niños/adultos están condicionadas 

por el modelo de escuela en el cual se producen esos contactos. Por tanto, 

diseñar un buen entorno educativo en nuestros centros no carece de 

fundamento, por el contrario es una pieza esencial en el desarrollo afectivo, 

social, cognitivo, etc. de los más pequeños. Y ese entorno debe estar diseñado 

básicamente en torno a las necesidades infantiles. Los niños/as se sitúan de 

manera espontánea en una continua relación con los materiales de su entorno. A 

través de esas relaciones se desarrollan y aprenden a dar respuesta a sus 

propias necesidades: de movimiento, de expresión, de juego, de investigación, 

de socialización, de autonomía, etc.  

 

La organización del ambiente físico escolar no puede ser otra que aquélla que 

fomente y permita la comunicación entre los niños/as y el trabajo en grupo desde 

planteamientos lúdicos. Estas exigencias infantiles reclaman nuevos espacios de 

aprendizaje distintos de los tradicionales que inviten a los niños/as a actuar de 

forma autónoma y en contextos de colaboración.  

 

El aprendizaje de los más pequeños pasa por un alejamiento discreto de las 

"fichas o láminas de trabajo" en las que algunos docentes centran todo su 

quehacer diario, para realizar toda una serie de actividades previas que den 

sentido y coherencia a aquéllas. A la hora de diseñar el entorno educativo, cada 

profesor deberá tener en cuenta varios factores como: Las diferencias 

individuales entre los niños, los materiales con los que cuenta, el espacio, etc., y 

así buscar su propio modelo organizativo en función de estas variables. Además, 

el ambiente escolar tiene un carácter dinámico, es cambiante en función de las 

personas que lo utilizan y de las tareas a realizar. No debemos olvidar que, el 

espacio en la escuela debe estar diseñado en función de las necesidades de los 

niños y niñas, con el fin de que puedan desarrollar todas sus capacidades.  



77 
 

 

De esta manera, podemos decir que la disposición del espacio facilita 

determinadas tareas y dificulta otras, porque (Gairín, 1989) el medio físico, 

además de ser un elemento que genera estímulos, incide sobre los 

comportamientos de los niños y niñas. Por ello debemos organizar espacios 

flexibles, en los que no se limite la realización de diferentes tareas y juegos. Es la 

única manera en que garantizaremos un adecuado desarrollo infantil, sin 

limitaciones. Organizar y diseñar el entorno educativo, no sólo consiste en 

organizar el espacio, sino también en diseñar cuidadosamente el tiempo para las 

diferentes actividades, los materiales que vamos a utilizar, las características de 

nuestros niños de manera que las actividades que planteemos no varíen 

significativamente de su entorno familiar y cultural, así como sus características 

psicoevolutivas. Y lo que es más importante, la capacidad del profesor de 

flexibilizar y cambiar su plan de actividades diario en función de las necesidades 

de los niños, y en función de las necesidades individuales de los niños.  

 

Para ello, una observación sistemática y continua sobre las actividades que los 

alumnos realizan en los distintos espacios y con diferentes materiales, nos dará 

las pautas necesarias para establecer las modificaciones oportunas. El medio en 

el que el niño/a se desarrolla constituye uno de los factores esenciales de su 

desarrollo personal. En consecuencia, ese medio necesita ser estimulador, 

gratificante, afectivo, rico y variado en posibilidades.  

2.3.  ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

A. Técnica DAFO 

El análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas, Oportunidades), también 

conocido como análisis FODA, es una herramienta de estudio de la situación de 

una empresa, institución, proyecto o persona, analizando sus características 

internas (Debilidades y Fortalezas) y su situación externa (Amenazas 

y Oportunidades) en una matriz cuadrada. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_empresarial
https://es.wikipedia.org/wiki/Matriz_cuadrada
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Proviene de las siglas en inglés SWOT 

(Strengths, Weaknesses, Opportunities y Threats). Es una herramienta para 

conocer la situación real en que se encuentra una organización, empresa, o 

proyecto, y planear una estrategia de futuro. Se considera que esta técnica fue 

originalmente propuesta por Albert S. Humphrey durante los años sesenta y 

setenta en los Estados Unidos durante una investigación del Instituto de 

Investigaciones de Stanford que tenía como objetivo descubrir por qué fallaba la 

planificación corporativa. Este recurso produjo una revolución en el campo de 

la estrategia empresarial. El objetivo del análisis DAFO es determinar 

las ventajas competitivas de la empresa bajo análisis y la estrategia genérica que 

más le convenga en función de sus características propias y de las del mercado 

en que se mueve. 

 

a) Análisis interno 

Los elementos internos que se deben analizar durante el análisis FODA 

corresponden a las fortalezas y debilidades que se tienen respecto a la 

disponibilidad de recursos de capital, personal, activos, calidad de producto, 

estructura interna y de mercado, percepción de los consumidores, entre otros. 

Fortalezas 

Para realizar el análisis interno de una corporación deben aplicarse diferentes 

técnicas que permitan identificar dentro de la organización qué atributos le 

permiten generar una ventaja competitiva sobre el resto de sus competidores. 

 

Ejemplos de fortalezas: 

• Locales amplios y cómodos. 

• Variedad de productos. 

• Atención personalizada con asesoramiento técnico. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Albert_S._Humphrey
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/SRI_International
https://es.wikipedia.org/wiki/SRI_International
https://es.wikipedia.org/wiki/Estrategia_Empresaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Ventaja_competitiva
https://es.wikipedia.org/wiki/Ventaja_competitiva
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• Horarios de atención (de lunes a domingo). 

• Trato al cliente. 

• Actitud del equipo de trabajo. 

 

Debilidades 

Las debilidades se refieren a todos aquellos elementos, recursos de energía, 

habilidades y actitudes que la empresa ya tiene y que constituyen barreras para 

lograr la buena marcha de la organización. También se pueden clasificar: 

aspectos del servicio que se brinda, aspectos financieros, aspectos de mercado, 

aspectos organizativos, aspectos de control. Las debilidades son problemas 

internos que, una vez identificados y desarrollando una adecuada estrategia, 

pueden y deben eliminarse. Algunas de las preguntas que se pueden realizar y 

que contribuyen en el desarrollo son: 

• ¿Qué se puede evitar? 

• ¿Qué se debería mejorar? 

• ¿Qué desventajas hay en la empresa? 

• ¿Qué percibe la gente del mercado como una debilidad? 

• ¿Qué factores reducen las ventas? 

• ¿Qué haces mal? 

 

Ejemplos de debilidades: 

• No hay dirección estratégica clara. 

• Incapacidad de financiación. 

• Falta habilidades o capacidades clave. 

• Atraso en I+D. 

• Exceso problemas operativos internos. 

• Instalaciones obsoletas. 

• Coste unitario elevado. 
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• Rentabilidad insuficiente. 

b) Análisis externo 

La organización no existe ni puede existir fuera de un entorno que le rodea.4 Así 

que el análisis externo permite fijar las oportunidades y amenazas que el 

contexto puede presentarle a una organización. El proceso para determinar esas 

oportunidades o amenazas se puede realizar estableciendo los principales 

hechos o acontecimientos del ambiente que tiene o podrían tener alguna relación 

con la organización. El análisis externo DAFO puede además complementarse 

con un Análisis PEST o Análisis PESTEL 

 

Oportunidades 

Las oportunidades son aquellos factores positivos que se generan en el entorno 

y que, una vez identificados, pueden ser aprovechados. Algunas de las 

preguntas que se pueden realizar y que contribuyen en el desarrollo son: 

• ¿Qué circunstancias mejoran la situación de la empresa? 

• ¿Qué tendencias del mercado pueden favorecernos? 

• ¿Existe una coyuntura en la economía del país? 

• ¿Qué cambios de tecnología se están presentando en el 

mercado? 

• ¿Qué cambios en la normatividad legal y/o política se están 

presentando? 

• ¿Qué cambios en los patrones sociales y de estilos de vida se 

están presentando? 

 

Amenazas 

Las amenazas son situaciones negativas, externas al programa o proyecto, que 

pueden atentar contra este, por lo que llegado al caso, puede ser necesario 

diseñar una estrategia adecuada para poder sortearlas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_DAFO#cite_note-4
https://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_PEST
https://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_PESTEL


81 
 

Algunas de las preguntas que se pueden realizar y que 

contribuyen en el desarrollo son: 

• ¿A qué obstáculos se enfrenta la empresa? 

• ¿Qué están haciendo los competidores? 

• ¿Se tienen problemas de recursos de capital? 

• ¿la competencia es superior, más eficiente? 

Matriz DAFO 

DAF

O 
Fortalezas 

Debilidade

s 

Análisis 

Interno 

Capacidades distintas 

Ventajas naturales 

Recursos superiores 

Recursos y 

capacidade

s escasas 

Resistenci

a al cambio 

Problemas 

de 

motivación 

del 

personal 

 
Oportunidade

s 
Amenazas 

Análisis 

Externo 

Nuevas tecnologías 

Debilitamiento de 

competidores 

Posicionamiento estratégico 

Altos 

riesgos - 

Cambios 

en el 

entorno 
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De la combinación de fortalezas con oportunidades surgen las potencialidades, 

las cuales señalan las líneas de acción más prometedoras para la organización o 

empresa. Las limitaciones, determinadas por una combinación de debilidades y 

amenazas, colocan una seria advertencia. Mientras que los riesgos (combinación 

de fortalezas y amenazas) y los desafíos (combinación de debilidades y 

oportunidades), determinados por su correspondiente combinación de factores, 

exigirán una cuidadosa consideración a la hora de marcar el rumbo que la 

organización deberá asumir hacia el futuro deseable como sería el desarrollo de 

un nuevo producto.  

Importancia para la toma de decisiones 

La toma de decisiones es un proceso cotidiano mediante el cual se realiza una 

elección entre diferentes alternativas a los efectos de resolver las más variadas 

situaciones. En todo momento se deben tomar decisiones. Para realizar una 

acertada toma de decisiones respecto a un tema, es necesario conocerlo, 

comprenderlo y analizarlo, para así poder darle solución. Es importante recordar 

que "sin problema no puede existir una solución". Por ello, las empresas 

deberían analizar la situación teniendo en cuenta la realidad particular de lo que 

se está analizando, las posibles alternativas a elegir y las consecuencias futuras 

de cada elección. Lo significativo y preocupante, es que existe una gran cantidad 

de empresas que enfrentan sus problemas tomando decisiones de forma 

automática e irracional (no estratégica), y no tienen en cuenta que el resultado 

de una mala o buena elección puede tener consecuencias en el éxito o fracaso 

de la empresa. Las organizaciones deberían realizar un proceso más 

estructurado que les pueda dar más información y seguridad para la toma de 

decisiones y así reducir el riesgo de cometer errores. Aquí es donde radica la 

importancia de la Matriz FODA como elemento necesario para conocer su 

situación real. Su confección nos permite buscar y analizar, de forma proactiva y 

sistemática, todas las variables que intervienen en el negocio, con el fin de tener 

más y mejor información al momento de tomar decisiones. Si bien lo 

imprescindible para una empresa es el Plan De Negocios, donde se plasma la 

misión, visión, metas, objetivos y estrategias, realizando correctamente el 

https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_de_un_nuevo_producto
https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_de_un_nuevo_producto
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análisis FODA, se pueden establecer las estrategias Ofensivas, Defensivas, de 

Supervivencia y de Reordenamiento necesarias para cumplir con los objetivos 

empresariales planteados. 

 

A partir de los datos extraídos en un análisis DAFO, hay que establecer las 

estrategias a desarrollar. Aparece un análisis complementario, el análisis CAME. 

Éste consiste en Corregir las debilidades, Afrontar las amenazas, Mantener las 

fortalezas y Explotar las oportunidades. Con este análisis deben extraerse las 

estrategias para cumplir objetivos, un sistema menos conocido que el DAFO 

pero muy utilizado en el marketing empresarial. 

 

Un análisis DAFO puede utilizarse para: 

• Explorar nuevas soluciones a los problemas. 

• Identificar las barreras que limitarán objetivos. 

• Decidir sobre la dirección más eficaz. 

• Revelar las posibilidades y limitaciones para cambiar algo. 

C. Nuevas versiones DAFO 

 (Carnap, 1993) presenta el FODA dinámico, que no compara factores 

internos y externos, sino que relaciona experiencias del pasado con 

opciones de desarrollo del futuro.7 Fortalezas se interpretan como éxitos 

en el pasado - las Debilidades como errores en el pasado. Eliminar errores 

habilita aprendizaje e innovación. Su aplicación en áreas críticas tiende a 

mediar conflictos, incrementa la motivación entre todos los participantes y 

orienta a soluciones. Contiene principios básicos de aprendizaje y genera 

procesos de innovación altamente participativos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_DAFO#cite_note-7
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Un método para realizar un análisis DAFO basado en la lógica difusa fue 

propuesto en 2011 y perfeccionado en 2015 por el matemático cubano 

Javier Pérez Capdevila, el cual propone ponderar las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas, bajo la concepción de que estas 

no se manifiestan por igual en la realidad. Para ello, propone que las 

votaciones de los expertos se hagan con números reales entre cero y 

cien, y que luego sean convertidos a valores entre cero y uno dividiendo 

por cien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica_difusa
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CAPITULO III PRESENTACION DE RESULTADOS 

 

3.1. TITULO: 

Implementación de Estrategias para Mejorar la Lectura. 

3.2. CONCEPTO DEL PROYECTO 

Este proyecto tiene como finalidad facilitar a los estudiantes distintas tipologías 

textuales ya que estas lecturas serán geniales para que el niño o niña se 

desenvuelva. La comprensión lectora es una competencia esencial para la vida y 

por ello debemos asegurarnos que los alumnos la desarrollan de forma 

significativa. Gracias a ella seremos capaces de resolver problemas de 

matemáticas, comprender las instrucciones de un juego, reflexionar acerca de 

una noticia en el periódico o simplemente de disfrutar leyendo. 

 

3.3. DESCRIPCION DEL PROYECTO  

Proyecto de Mejoramiento Educativo realizado en la Escuela Oficial Rural Mixta 

de Aldea el Quinto, de Municipio de Morales del Departamento de Izabal. 

3.4. OBJETIVOS 

4.4.1. Objetivo General  

 

Motivar a los alumnos, el amor hacia la lectura y mejorar las habilidades y 

estrategias dadas para que ellos sean creativos y logren los resultados 

esperados con una calidad educativa de alto nivel. 
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4.4.2. Objetivo Específico  

 

▪ Desarrollar la habilidad lectora en los niños y niñas de 2do, 

grado de primaria para que ellos adquieran.  

▪ Mejor fluidez.  

▪ Identificar estrategias de enseñanza significativa 

 

▪ Seleccionar estrategias de escrituras para mejorar el gusto 

por la escritura. 

▪ Juzgar detalladamente los resultados de la evaluación 

diagnóstica de lectura practicada los-as niños-as de 2º. 

Grado de Primaria. 

▪ Categorizar la habilidad lectora de acuerdo a los estándares 

educativos del Ministerio de Educación para 2º. Grado de 

Primaria. 

▪ Seleccionar estrategias de lectura para mejorar los 

indicadores que se tienen en cuanto a la dificultad para leer. 

 

3.5. JUSTIFICACION 

El ser humano a través de la historia está en constante búsqueda por el logro de 

mejores condiciones de vida, la sobrevivencia y la convivencia, para lo cual ha 

recurrido a su modo de pensar, a aprovechar sus procesos cognitivos de tal 

manera que pueda aportar soluciones, métodos y diversas posibilidades de 

actuar. Y es a través de los procesos de la enseñanza en donde se puede contar 

con alternativas de mejoramiento de las condiciones de vida de la sociedad, 

como lo manifiesta Comenius (2006), ya que en la medida de las disposiciones y 

los procesos de enseñanza mejoren, y los pueblos podría tener mejores 

horizontes. (s.f.). 
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Por tal razón como maestra-estudiante del Programa Académico de Desarrollo 

PADEP/D del grado de Licenciatura en Educación Preprimaria y Primaria 

Intercultural con énfasis en Educación de la Escuela de Formación de Profesores 

de Enseñanza Media de la Universidad de San Carlos de Guatemala debemos 

de realizar como trabajo de evaluación final una investigación-acción siguiendo 

estructura brindada por nuestro profesor. 

  

De esta forma lograre tener una práctica reflexiva y una práctica de enseñanza 

las cuales deben de estar orientadas a la construcción del currículo, la práctica 

en el aula, el contexto, las situaciones socio-culturales, la ética profesional y los 

compromisos con los otros docentes en especial con la niñez de mi comunidad. 

 

3.6. DISTANCIA ENTRE EL DISEÑO PROYECTADO Y EL EMERGENTE 

Mi proyecto de Mejoramiento Educativo se basa en Implementación de 

Estrategias para mejorar la lectura en Segundo grado y así lograr cumplir con la 

fase inicial de, mi proyecto y se aplica en mi escuela Oficial Rural Mixta de Aldea 

el quinto con el contexto de la industria ingeniería arquitectura y en otras 

disciplinas que requieren mejor creatividad. El diseño involucra variadas 

dimensiones más allá del aspecto el color la forma de manea que abarca en la 

función de varios objetos y debe tener en cuenta. 
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3.7. PLAN DE ACTIVIDADES 

4.7.1.  Fases del Proyecto 

 

A. Fase de Inicio: 

Proceso en el cual se realizó donde enviamos carta de solicitud al 

supervisor de distrito, Reynaldo Remigio Hernández Hernández, al 

supervisor de la Escuela Oficial Rural Mixta Aldea El Quinto, 

Morales Izabal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reynaldo Remigio Hernández Hernández 

Supervisor Educativo 

Ilustración 1 Supervisor Educativo 
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B. Fase de Planificación: 

Se realizó un plan el cual cuenta con la recopilación de 

información del tema que ejecute en la realización con el material 

a elaborar, el proyecto que se hizo con la presentación.  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3 Libros de Lectura 

Ilustración 4 Tendedero Didáctico 

Ilustración 2 Cuentos para Niños 
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Ilustración 5 Rincón de la Lectura 

Ilustración 6 Narración de Leyendas 

Ilustración 7 Antologías 
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C. Fase de Ejecución:  

En esta fase se contemplan las técnicas y estrategias, el poder 

llevar a cabo el objetivo planteado, ejemplo de ello, la presentación 

de mi proyecto a mis estudiantes de segundo grado de primaria en 

la elaboración de actividades de lectura. 

 

 

 

Ilustración 9 Presentación de Títeres 

Ilustración 8 Presentación de PME 
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Ilustración 11 Exposición del PME 

Ilustración 10 Dinámica de la Pelota con Preguntas 
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Ilustración 12 Reunión con Padres de Familia 

Ilustración 13 Reunión con Padres de Familia 
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D. Fase de Monitoreo: 

Se encuentra la verificación del cumplimiento que se efectuó en las 

actividades que fueron realizados.  

 

C. Fase de Evaluación: 

Aquí se incluye la redacción de la carta al supervisor educativo. En 

mi escuela se enlistan las hojas de trabajo para las actividades.  

 

D. Fase de Cierre del Proyecto: 

La fase de cierre es la culminación de mi proyecto con un informe. 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 

La institución beneficiada del Proyecto de Mejoramiento Educativo realizado en 

la Escuela Oficial Rural Mixta de Aldea el Quinto, de Municipio de Morales del 

Departamento de Izabal. primario, cuenta con grados independientes de primero 

a cuarto, los grados de quinto y sexto son gradados, lo que significa que ambos 

grados están unidos, es multigrado, tiene nivel primario. Los grados de primero a 

cuarto están gradados y los grados de quinto y sexto son multigrado. 

 

Al revisar los indicadores educativos encontramos que hay un porcentaje alto de 

deserción escolar en la Escuela, indicando que el principal problema de 

matemáticas del nivel primario, tomando en cuenta que las matemáticas son 

adecuadas a la selección de material didáctico es indispensable para desarrollar 

el aprendizaje. En el contexto cultural dentro de la escuela se atienden diferentes 

perfiles de estudiantes que han tenido poco interés en el aprendizaje de las 

áreas que integran el aprendizaje de los estudiantes por la deserción por no 

poder adquirir hábito de lectura. Hay un porcentaje alto de analfabetismo en la 

población de la comunidad, los padres de familia son agricultores y las madres 

se dedican al hogar, es decir, que dentro de los hogares de los estudiantes hay 

muy poco apoyo por parte de los padres de familia.  
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CONCLUSIONES 

El ejemplo del lenguaje es fundamental para lograr el objetivo, el conocimiento 

por ello resulta importante analizar los usos didácticos.  

 

En otras palabras, la lectura debe formar parte del aprendizaje para formular 

ideas y motivación. 

 

El profesor es un mediador del proceso de socialización en que el estudiante 

encuentra el contexto a partir de las experiencias.  
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RECOMENDACIONES 

 

 

Conocer sus gustos por la lectura. 

 

Conocer libros adecuados a su edad. 

 

Entender la lectura, como un juego que ellos vean la lectura en casa y marcarse 

unas rutinas diarias. 

 

Estimularlos en la lectura y sientan la importancia que se debe tener. 

 

Conversar con los niños sobre libros interesantes. 

 

La lectura es uno de los hábitos más beneficiosos para el desarrollo intelectual 

de los niños. 

 

La lectura fomenta imaginación y estimula la creatividad y el desarrollo del 

lenguaje.   
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PLAN DE SOTENIBILIDAD 

N
o. 

INDICAD
ORES 

OBJETIVOS ACTIVIDADE
S 

RESPONSA
BLE 

RECURSO
S 

HUMANOS 
Y 

FINANCIER
OS 

FEC
HA 

INICI
AL 

FEC
HA 

FINA
L 

1. Indicadore
s de 
Insumo 

Obtener 
insumos 
necesarios 
para la 
realización del 
PME 

Revisar en la 
biblioteca de 
la escuela 
para 
identificar las 
necesidades. 

Maestros 
Estudiantes 
PADEP 

Comunidad 
educativa 
Entidades 
gubername
ntales 

27 de 
enero 

01 de 
febre

ro 

2. Indicadore
s de 
Proceso 

Monitorear 
frases de 
procesos de la 
evaluación. 

Evaluación 
diagnostica 
intermedia 
inicial y final. 

Maestros 
Estudiantes 
PADEP 

Comunidad 
educativa 

28 de 
marz

o 

28 de 
marz

o 

3. 
 
 
 

Indicadore
s de 
Resultado 

Monitorear el 
cumplimiento 
del ministerio 
de educación 
sobre las 
metas 
alcanzadas.  

Revisar y ver 
el 
cumplimiento 
de las 
actividades. 

Maestros 
Estudiantes 
PADEP 

Comunidad 
educativa 
Autofinancia
miento. 

29 de 
febrer

o 

11 de 
abril 

4. Indicadore
s de 
Impacto 

Realizar una 
encuesta a 
toda la 
comunidad 
educativa 

Encuesta de 
conocimiento
s padres, 
madres y 
estudiantes 
sobre el tema 

Maestros  
Estudiantes 
PADEP 

Comunidad 
educativa 

13 de 
mayo 

18 de 
abril 

5. Indicadore
s de 
Eficiencia 

Trabajar 
utilizando el 
material del 
proceso PME 

Gestionar 
varias 
actividades 
de apoyo 
sobre el 
tema. 

Maestros  
Estudiantes 
PADEP 

Comunidad 
educativa 

23 de 
marz

o 

29 de 
marz

o 

6. Indicadore
s de 
Eficacia 

Investigar para 
conocer bien la 
organización 
que mide la 
eficiencia y 
eficacia por 
grado. 

Monitoreo 
situacional 
del logro de 
los 
indicadores 
de PME 

Maestros  
Estudiantes 
PADEP 

Comunidad 
educativa 

30 de 
marz

o 

04 de 
abril  



101 
 

REFERENCIAS 

 
Camargo, G. (2013). Aprendizaje de la Lectoescritura. Guatemala: MINEDUC. 

Carnap. (1 de Octubre de 1993). Prezi.com. Obtenido de 

https://prezi.com/cnuikqolxw7m/matriz/ 

 

Chang. (16 de Noviembre de 2011). Biblioteca.com. Obtenido de 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/gt/20161116033448/FamiliaEscuelaY

DesarrolloHumano.pdf 

 

Hernandez. (24 de Septiembre de 2008). Dialnet.com. Obtenido de 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2747363.pdf 

 

Marin, M. (2008). Linguistica y Enseñanza de la Lengua. Buenos Aires: Aique. 

Mendez. (23 de Agosto de 2017). Slideshare. Obtenido de 

https://es.slideshare.net/mlanderos55/01-planteo-delproblemasi-79099328 

 

Morles. (9 de Abril de 2015). Slideshare. Obtenido de 

https://es.slideshare.net/jhonmolina10/problema-de-investigacin-2 

 

Zavala. (11 de Mayo de 2006). MINEDUC.gob. Obtenido de 

https://www.mineduc.gob.gt/DIPLAN/documents/manual/Manual%20de%2

0Criterios%20Normativos%20para%20el%20Dise%C3%B1o%20arquitect

onico%20de%20centros%20educativos%20oficiales/Manual_de_Criterios

_Normativos_para_el_Dise%C3%B1o_arquitectonico_de_centros_educati 

 

 

MINEDUC, (junio 2019) .Libro mis primeras lecturas, Programa ¨Comprometidos 

con primer grado¨. DIGECADE, Ministerio de Educación. Guatemala. 

 

 



102 
 

Achaerandio, L. (2010). Iniciación a la práctica de la investigación. 7ª. Edición. 

Guatemala.  

 

Alemán, J., Valladares, A. y Flores, C. (2012). Repitencia escolar en el primer 

grado “B” de educación primaria en la escuela Troilo, núcleo educativo rural 

público (NERP) Abangasca, municipio de León, departamento de León. 

Nicaragua.  

 

Alvarado, F. (2000). La educación bilingüe intercultural y su incidencia en la 

repitencia escolar. Guatemala. Alliaud, A. (2000). El maestro que aprende. 

Buenos Aires: Edita. Anuario Estadístico del Ministerio de Educación (MINEDUC, 

2015). Guatemala. Betancur, A. y Castaño, P. (2008).  

 

Evaluación de las estrategias para disminuir la deserción y la repitencia. 

Branden, N. (2011). Poder de la autoestima. Primera edición. Barcelona, Buenos 

Aires. México. Carrillo, L. (2009).  

 

La familia, la autoestima y el fracaso del adolescente. Granada España. 

Confederación Sindical Internacional (CSI, 2008).  

 

 Guatemala. Dirección de Planificación Educativa (DIPLAN, 2013). Sistema 

Nacional de Indicadores Educativos. Guatemala. Dirección General de 

Evaluación e Investigación Educativa (DIGEDUCA, 2010) 

 
 
 
 
 



1 
 

anexos 
 
 
 
 

Universidad de San Carlos de Guatemala 
USAC Escuela de Profesores de  

Enseñanza Media EFPEM  
Programa Académico de Profesionalización docente PADED/D 

 

Guía de Educación Primaria 
Implementación de Estrategias para mejorar la lectura dirigida a 

estudiantes de segundo Primaria de la Escuela Oficial Rural Mixta Aldea El 
Quinto, Morales, Izabal. 

 
Licenciatura en Educación Primaria Intercultural con Énfasis de Educación 

Bilingüe 
 
 
 
 
 
 
 
   
 Cuanto más lees, más cosas sabrás. Cuantas más cosas aprendas,   
 a más lugares viajaras  

             
 Deysi Yaneth Hernández Guillén 

 
 

Índice 
 

1) UNIDAD I            Página 04 
1.1. ¿Para qué nos sirve la lectura? 
1.2. ¿Qué es la lectura?                                                        
1.3. ¿Qué beneficio se obtiene al tener una fluidez lectora? 
1.4. ¿Por qué es importante leer bien? 



2 
 

 
2) UNIDAD II             Página 09 

2.1. ¿Cómo se clasifica la lectura en los niños y niñas?            
2.2. ¿Cómo inculcarles el habito de la lectura a los niños de nuestra escuela? 
2.3. ¿Cómo motivarlos para que les guste la lectura? 
2.4. ¿Cómo tener una mejor comprensión lectora? 

3) UNIDAD III              Página 10 
3.1. ¿Cómo reforzar la lectura? 
3.2. ¿Cómo se debe medir la velocidad y fluidez?                     
3.3. Lecturas Cortas 

 
4) UNIDAD IV                 Página 
12 

4.1. Contando una historia de misterio El encantamiento del diablo y el fraile 
franciscano. 
4.2. Una leyenda La niña de los finados 
4.3. Narración de un cuento El tigre y el León 
4.4. Dramatización de títeres La caperucita roja. 
4.5. Tendedero didáctico de historias interesantes. 
4.6. Pelota preguntona jugando haciendo preguntas. 

 

   Anexo               Página 
14 

Lecturas divertidas 

Referencias Bibliográficas  

 
  



3 
 

  

 
 
 
 
 
 

Introducción 
La lectura es una técnica que nos permite comprender e interpretar toda la 
información escrita.  
La lectura es conocimiento que nos conduce a un mundo muy variado. Produce 
imaginación y despierta curiosidad.  
En el área de comunicación y lenguaje requiere elementos básicos para que los 
alumnos adquieran mejor fluidez lectora, mejores habilidades destrezas para 
predecir el resultado de sus acciones en el lenguaje.  
En esta guía encontraras una serie de actividades y recursos en lo que puedas 
adaptar para mejorar las técnicas de lectura mediante estrategias que completan 
dicho proceso.  
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La Competencia Lectora 
Es la capacidad individual para comprender, utilizar y analizar textos con el fin de 
lograr sus objetivos y desarrollar sus conocimientos y posibilidades y participar 
plenamente en la sociedad. 
 
Área de Comunicación y Lenguaje  Segundo Grado Nivel Primaria 
Guía de Implementación de Estrategias para Mejorar la lectura 
USAC Licenciatura en Educación Primaria Intercultural con  Énfasis  en 
Educación PRIMARIA  
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Contenidos  

Contenidos I Unidad 
➢ Lectura 
➢ Utilidad de la lectura 
➢ Beneficios de la lectura 
➢ Importancia de la lectura 

Contenidos II Unidad 
➢ Clasificación de lecturas 
➢ ¿Cómo inculcar el hábito de la lectura? 
➢ Motivar la lectura 
➢ Comprensión lectora 

Contendidos III Unidad 
➢ Reforzando la lectura 
➢ Medición de velocidad y fluidez lectora 
➢ Lecturas cortas 

Contenidos IV Unidad 
➢ Contando una historia misterio 
➢ El Encantamiento del Obispo del Diablo 
➢ Una leyenda de la Niños de los Finados 
➢ Narración de un cuento El Tigre y el León 
➢ Dramatización de títeres  
➢ Tendero didáctico 
➢ Dinámicas 
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Conceptos 
1) Unidad I 
1.1. ¿Para qué nos sirve la lectura? 

Aprendemos a saber cuándo un texto es narrativo, informativo, explicativo. 
También a las respuestas y formulación de un texto. Produce 
conocimiento. 
 

1.2. ¿Qué es la lectura? 
Es el proceso de comprensión lectora de algún tipo de información o ideas 
almacenas en un soporte y transmitidas mediante algún tipo usual del 
lenguaje.  
 

1.3. ¿Para qué es útil la lectura? 
Aprendemos a saber cuándo una adquisición de conocimientos. Leer, la 
lectura es una de las mejores habilidades que podamos adquirir. 
 

1.4. ¿Qué beneficio se obtiene al tener una fluidez lectora? 
Estimular tus relaciones interpersonales.  
Reduce el estrés nervios y ansiedad. 
Activa la memoria a corto plazo 
Expande el vocabulario 
Mejora las habilidades expresivas escritura, ortografía y síntesis de 
concepto. 
Leer es un signo de los tiempos modernos de una actividad relativamente.  
 

1.5. ¿Porqué es importante leer bien? 
Desarrolla el lenguaje y el pensamiento 
Favorece el léxico escolar 
Permite adquirir nuevos conocimientos  
Promueve el ejercicio de la ciudadanía  
Posibilita las condiciones. 
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Actividades 
Lectura de Cuentos y leyendas 

El gusanito Tonito 

El cumpleaños del jardinero y el gnomo Ensalada 

Leyenda Kapracán y los volcanes, mujer del siguán y el Misterio 
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Unidad II 
2.1. ¿Cómo se clasifica la lectura en los niños y niñas? 

Los niños crecen en un entorno en el cual la lectura es un componente de 
la vida cotidiana y una experiencia compartida y apoyada por los adultos y 
aprenden a valorar. Es el dominio de la lengua. Un aprendizaje efectivo de 
la lectura involucra el desarrollo de los siguientes aspectos. 

 
2.2. ¿Cómo inculcarles la lectoescritura a los niños y niñas de la escuela? 

Libertad de elección, no imponer la lectura. Entender la lectura como un 
juego la lectura tiene un sinfín de beneficios sobre el habito de la lectura.  

 
2.3. ¿Cómo motivarlos para que les guste la lectura? 

Conocer las técnicas aplicadas para hablar con los niños leer un texto como 
ejemplo la lectura silenciosa, lo que se hace sin pronunciar palabras al leer. 
Es procedimiento individual. Lectura de la maestra, lectura dramatizada, 
lectura compartida y lectura por turno.  

 
2.4. ¿Cómo tener una mejor comprensión lectora? 

Saber identificar la información relevante y leer de una forma más crítica y 
un análisis literario la lectura rápida y la comprensión lectora son conceptos 
importantes en el aprendizaje. Ejemplo hacer pausas cuando lees una 
lectura interesante.  
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3) Unidad III 
3.1. ¿Cómo reforzar la lectura? 

Leer despacio para mejorar tu comprensión lectora cada línea. Así te 
sentirás obligado a entender oración por oración de cada párrafo. Para 
entender lo que leíste leer textos sencillos con un vocabulario coloquial. 
 

3.2. ¿Cómo se debe medir la velocidad y fluidez?  
La velocidad y fluidez lectora son crecientes con la edad y conforme 
aumenta el grado escolar. La velocidad se mide durante la lectura 
silenciosa seleccionar la lectura.  

 
3.2.1. Lean el texto y tomar el tiempo un minuto.  
3.2.2. Los estudiantes deben contar las palabras que leyeron. 
3.2.3. Leer textos completos. 
3.2.4. Contar cantidad de palabras e ideas.  

 
Grado Palabras por minuto (PP/M) 
Primero 40 
Segundo 60 
Tercero 80 
Cuarto 110 
Quinto 124 
Sexto 134 

 
Leer menos palabras por minuto una de las indicaciones ubica a los estudiantes 
en el nivel regular lo deficiente.  
3.4. ¿Cómo aprender a leer en un silabario? 

Son métodos de enseñanza de lectura del español populares son 
pasquines con textos destinados a la enseñanza inicial de la lectura. Se 
busca en la presentación de palabras sencillas descompuestas en sonidos 
articulados que se constituyen en un núcleo fónico, es decir, en silabas. 
Palabras sencillas descompuestas en silabas.  
 
 
 
 

Actividades 

• Elaboración de tarjeta de lectura 

• Resolver sopa de letras 

• Elaboración de un silabario 
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• Evaluación 

• Dinámica la pelota preguntona. 
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IV UNIDAD 
 

Lecturas de historias guatemaltecas 
 

Que es narración. 
La narración es un relato de hechos reales o de ficción, es decir, imaginarios, 
que son llevados a cabo por personajes dentro de un contexto delimitado 
(espacio y tiempo). 
 
Una narración no es necesariamente un relato de ficción, al contar algo que nos 
sucedió o nos sucederá, o un sueño que hemos tenido, etcétera, estamos 
narrando. A diario el ser humano lee y escucha narraciones en todo momento, al 
ir al colegio, a trabajar, cuando conversa con alguien en la calle. No es necesario 
leer una novela para leer una narración. 
 

La narración de cuentos 
 

Dramatización. 
El término dramatización es aquel que se utiliza para designar a algún tipo de 
representación o performance actoral en la cual se realiza una actuación de 
situaciones determinadas y específicas. La palabra proviene de otro sustantivo: 
drama, que es justamente el modo de representar obras literarias a través del 
diálogo y de forma oral. El término drama proviene del griego (civilización que 
creó el teatro como elemento artístico), idioma en el cual significa "acción". Por lo 
tanto, el drama o la dramatización de algo es realizar una acción, actuar de 
determinado modo o forma.  
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• Dramatización con títeres 

• Tendedero didáctico 

• Actividades 

• Lecturas  

• El encantamiento del diablo y el fraile franciscano 

• La niña de los finados 
• Narración de cuentos 

• El tigre y el león 

• Dramatización con títeres “La niña Marilú y sus hermanos “ 
• Evaluación 

• Tendedero Didáctico 
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Planificación de la Unidad I 

COMPETENCIA 

Utiliza conocimientos básicos del sistema fonológico y ortográfico propio de la 
lectura.  

INDICADORES DE LOGRO 

❖ Utiliza estrategias de lectura con propósitos informativos y recreativos. 
❖ Lee para obtener en información. 
❖ Utiliza la lectura de oraciones y relatos sencillos en la búsqueda de 

información como recreación. 
❖ Utiliza el lenguaje oral y escribe en expresiones como auxiliar de la 

comunicación.  
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Planificación de la Unidad II 

COMPETENCIA 

Utiliza la lectura para recrearse y asimilar la información.  

INDICADORES DE LOGRO 

❖ Lee en voz alta textos correspondientes al grado haciendo pausas y con la 
entonación adecuada. 

❖ Aprende nuevas palabras en la lectura. 
❖ Reconoce nombres propios comunidades de personas y cosas de su 

entorno. 
❖ Recita y dramatiza textos simples y breves.   
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Planificación de la Unidad III 

COMPETENCIA 

Redacta textos cortos siguiendo normas. 

INDICADORES DE LOGRO 

❖ Lee diferentes tipos de materiales de lectura. 
❖ Valora los mensajes expresados en las lecturas. 
❖ Redacta oraciones con mensajes cortos con mensajes claros. 
❖ Identifica detalles importantes secuencia de los eventos y emociones de los 

personajes en el material de la escritura. 
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Planificación de la Unidad IV 

COMPETENCIA 

Utilización del dialogo en la comunicación interactiva. 

INDICADORES DE LOGRO 

❖ Identifica detalles importantes secuencia de los eventos sentimientos y 
emociones de los personajes en la lectura. 

❖ Identifica la estructura básica de la oración y sus párrafos. 
❖ Utiliza en la lectura patrones de entonación y ritmos. 
❖ Lee uno o dos párrafos de un texto y cuento explica sobre lo que tratan.  
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Segunda Unidad 
Elaborar la mini antología y evaluar con lista de cotejo  
 

1. Criterios de Evaluación  

 
Lista de Cotejo 

Creatividad 5 pts 

Limpieza 5 pts 

Ortografía 5 pts 

Puntualidad 5 pts 

Total 20 pts 
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Recomendaciones 
Lee: Leer constantemente es importantísimo. Debes practicar para que poco a 
poco mejores la comprensión.  
Lenguaje: Comienza a leer textos sencillos con un vocabulario coloquial, luego 
lee texto más especializado.  
Notas: Algunos libros son muy complejos, ya sea por la cantidad de personajes o 
datos importantes que necesitas recordar para continuar leyendo.  
Lee despacio: Para mejorar tu comprensión lectora, debes leer despacio cada 
línea.  
Pausas: Haz una pausa cada párrafo, para continuar tu lectura. Analizar lo leído 
para asegurarse que se entendió el tema. 
Tranquilidad: Es necesario que leas en un lugar tranquilo para que puedas 
concentrarte.  
Preguntas: Cuando termines de leer, debes realizarte preguntas sobre el entorno 
del texto. La idea es que recuerdes lo sucedido.  
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4.1. La Llorona 
La llorona  es una de las leyendas más conocidas en Guatemala y, aunque hay 
varios elementos que no cambian,  existen varias versiones sobre el origen de 
esta leyenda. Uno de los elementos que permanece igual en todos los relatos es 
el nombre de la Llorona y su procedencia. 

Es decir, en todas las leyendas la mujer lleva el nombre de María y es criolla, es 
decir, hija de de españoles en época de la colonia. 

Así mismo, otro de los elementos en común de las leyendas es que María 
contrajo matrimonio y que su esposo viajaba mucho. Los elementos que varían 
es que, estando de viaje, María se enamoró de un fontanero de nombre Juan de 
la Cruz y producto de este amor queda embarazada. 

Otra de las versiones es que de la persona que se enamora es de un mozo de su 
finca y la tercera versión es que María llevaba una vida de libertinaje y se 
desconoce de quien queda embarazada. 

Las leyendas, casi todas de ellas, cuentan que, una vez embarazada, puede ser 
de 1, 2 o inclusive 3 hijos, y preocupada de lo que diría su esposo, María va al rio 
y ahoga a sus hijos. Luego de haber ahogado a su hijo o hijos, a María le da 
cargo de conciencia y trata de rescatar a sus pequeños y termina ahogada ella 
también. 

Otro de las leyendas cuentan que María regresa a su casa y al darse cuenta de 
lo que había hecho corre por las calles gritando “mis hijos, mis hijos, donde están 
mis hijos” con lágrimas en los ojos. 

Finalmente, las leyendas cuentan que 
la llorona está condenada a buscar a 
sus hijos por toda la eternidad; 
asimismo, se comenta que si se 
escucha a la llorona lejos es porque 
está cerca y cuando se escucha 
cerca es porque está lejos. 

  

https://mundochapin.com/wp-content/uploads/2017/01/la-llorona-terror-miedo.jpg
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4.2.  El Sombrerón 
Al igual que la Llorona, El sombrerón es una de las leyendas más 
populares en Guatemala y por lo tanto, tiene varios elementos similares 
y varios elementos distintos en cada uno de los relatos. Todas las 
leyendas concuerdan en que el sombrerón era una hombre de pequeña 
estatura, que usaba un sombrero muy grande, siempre estaba con una 
guitarra y tenía una voz maravillosa. 

Cuentan las leyendas que el sombrerón vio a una mujer que lo 
deslumbro con su belleza, de ojos oscuros y pelo negro. Al verla no 
puedo resistirse y quiso enamorarla, por lo que se acercó a su balcón y 
le cantó serenata. La mujer, a quienes en algunas leyendas la llaman 
Celina, se enamoró de este pequeño hombre con esta angelical voz a 
quien esperaba todos los días. 

Celina dejo de comer esperando a la llegada del hombre con la voz 
melodiosa.  Los padres de Celina, preocupados, llaman a un sacerdote 
y al ver que este no podía ayudarla, la llevaron a un convento. La 
muchacha murió de tristeza y el día del velorio apareció el sombrerón 
cantando y llorando de tristeza. Desde ese día, cuentan las leyendas 
que se puede escuchar al sombrerón cantar con su guitarra en las 
noches y busca a mujeres de pelo negro y ojos oscuros. Así mismo, se 

dice que para ahuyentar al 
sombrerón de una mujer a la 
que persigue, a esta se le debe 
de cortar el pelo.  
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Conclusión 
En conclusión, yo considero que en Guatemala debe promover aún más la 
lectura, ya que son muy pocas las personas que disfrutan el hábito de leer. 
Leer nos ayuda a tener una mente más abierta, en la lectura aprendemos de los 
libros, leyendo mejoramos nuestra ortografía y comprensión lectora (que es lo 
que más necesitamos), entre otras cosas. 
Pienso, que si en este país se leyera más progresaríamos demasiado, porque 
leer nos da conocimientos que nos ayudan en la escuela, trabajo o en otros 
aspectos. 
Debemos fomentar aún más la lectura, esto debería empezar desde los hogares, 
los padres deben enseñarles a sus hijos que el leer es sano y que ayuda y 
beneficia en gran manera. 
Si desde casa aprendiéramos que el leer es sano, leer no sería un problema, al 
contrario, sería una costumbre. 
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