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RESUMEN 

El presente informe contiene el Proyecto de Mejoramiento Educativo 

desarrolladas en la Escuela Oficial Rural Mixta aldea Socela, municipio de El 

Estor, departamento de Izabal, dentro del marco del Programa Académico de 

Desarrollo Profesional Docente-PADEP/D-” como parte de la formación de 

Programa Académico de Desarrollo Profesional, en donde el docente  lleva a la 

práctica con sus alumnos y alumnas como  también con docentes, realizando 

actividades y aplicando estrategias pedagógicas, para facilitar la lectoescritura en 

el idioma materno del estudiante que es el Q’eqchi´.  

Estas actividades se fueron realizando en clases presenciales. También se 

implementó un taller de capacitación con los docentes que atienden los grados 

de cuarto primaria que todo fue un éxito gracias a la participación y la dedicación 

y el esfuerzo de los mentores.  

La implementación de estrategias será auto sostenible, ya que los docentes que 

recibieron el taller de capacitación le darán seguimiento a la misma.   Como parte 

de la carrera de Licenciatura en Educación Primaria Intercultural. Se pretende 

que el proyecto que se realizó mejore la calidad de la educación bilingüe en el 

centro educativo en donde los niños sean los creadores y actores principales en 

cada sesión de clases.  

Esta implementación de estrategias dará buenos resultados para que los 

alumnos puedan leer y escribir en el idioma materno que es el Q’eqchi´. La 

educación bilingüe es muy importante para el estudiante ya que al terminar el 

proceso de la implementación de estrategias el alumno podrá realizar diferentes 

actividades que fue adquiriendo en las presenciales recibidas y así tendrá una 

oportunidad de sobresalir en el ámbito educativo, y porque no decirlo estará 

preparado para enfrentar los cambios en su entorno social. 
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INTRODUCCIÓN 

El Proyecto de Mejoramiento Educativo se llevó a cabo en la Escuela Oficial 

Rural Mixta, Aldea Socelá, El Estor, Izabal. Durante el proceso de 

investigaciones se utilizó varias técnicas en la cual se identificó y determino un 

problema en la cual afecta negativamente en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje del niño, en la cual es la falta de lectura en el idioma materno. 

Actualmente las nuevas generaciones de la sociedad guatemalteca están 

perdiendo la valorización y la utilización de nuestro idioma materno maya 

Q’eqchi´.El idioma materno se ha visto afectados por varios factores y por la 

influencia que ejercen los medios de comunicación y la tecnología. Estos 

repercuten de manera negativa en el aprendizaje de los niños. Esto viene a 

afectar de manera desmedida a la población estudiantil en no practicar el hábito 

de la lectura en el idioma materno. El presente trabajo de tesis ofrece un análisis 

descriptivo de cómo aplicar estrategias pedagógicas para facilitar la 

lectoescritura en idioma Q’eqchi. 

Al considerar los indicadores educativos en el proceso de investigación, se 

identificó que uno de los problemas que enfrentan los niños, es el poco 

desarrollo de la habilidad lectora y escritura en el idioma materno maya Q’eqchi´. 

Esta situación demuestra en los estudiantes en el poco rendimiento académico al 

momento de realizar actividades de lectoescritura en el idioma Q’eqchi´. Este 

problema afecta a los niños de cuarto primaria, porque les impide a mejorar su 

escritura y lectura durante el proceso de educativo. Por ello hay poco interés de 

los niños, para mejorar esta habilidad lectora. 

Entre las actividades relevantes, para este proceso académico, fue, la 

elaboración de una guía Pedagógica para los docentes y alumnos de cuarto 
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primaria, en el que se dio a conocer actividades de lectoescritura para mejorar su 

rendimiento académico en los niños. Después de este proceso, se realizaron 

visitas domiciliares en donde se les indico a los niños y padres de familia o 

encargado, la realización de cada una de las actividades para lograr los objetivos 

de la propuesta pedagógica.  

Esta propuesta fue aceptada por los docentes y estudiantes, también se vio el 

apoyo de los padres de familia al realizar las diferentes actividades de dicho 

proyecto.  

El presente informe se divide en capítulos, los cuales quedan integrados de la 

manera siguiente. Capitulo I. Plan del proyecto de mejoramiento educativo, 

marco organizacional, análisis estratégico, diseño del proyecto. Capitulo II, 

Fundamentación Teórica. Capitulo III. Presentación de resultados, Capitulo IV. 

Análisis y discusión de resultados, conclusiones, plan de sostenibilidad y 

referencias. 
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Capítulo I 

PLAN DE PROYECTO MEJORAMIENTO EDUCATIVO 

 

1.1. Marco Organizacional 

1.1.1. Diagnostico situacional 

La Escuela Oficial Rural Mixta se encuentra ubicado en la Aldea Socela a 24 

kilómetros de asfalto y 03 de terracería de la cabecera municipal de El Estor 

departamento de Izabal, el mismo pertenece al sector oficial, se encuentra en el 

área rural, para su funcionamiento se trabaja en plan diario, con una modalidad 

bilingüe. 

Dicho centro educativo, es de tipo mixto, su categoría es pura, su jornada es 

matutina y el ciclo escolar es anual, la escuela no cuenta con un director 

liberado.     

El nivel primario del mencionado establecimiento está integrado por 04 docentes, 

quienes atienden los grados de primero a sexto y 1 docentes quien, atienden las 

etapas de cuatro, cinco y seis años del nivel pre primario. 

Para el funcionamiento y siguiendo las nuevas directrices del MINEDUC, existe 

una organización de padres de familia (OPF), conformada por los señores; 

Manuel Maaz. (Presidente), Oscar Choc  (Tesorero), Miriam Floridalma Bolom 

(secretario), Petrona Choc (Vocal I), encargados de administrar los distintos 

proyectos de apoyo que se proporcionan ha dicho establecimiento por parte del 

gobierno de Guatemala.    

 Así mismo, se cuenta con un gobierno escolar, el cual, se encuentra conformada 

por alumnos de distintos grados, estos fueron elegidos en un proceso 

democrático con la participación de maestros y alumnos en general, dichos 

integrantes, son los encargados de representar el centro educativo al momento 

de alguna actividad o recepción de visitas en horario de clases. Dentro de las 

estrategias de abordaje está el Proyecto Institucional Educativo (PEI), este 
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concreta la misión y la enlaza con el plan de desarrollo Institucional dando 

sentido a la planeación a corto y mediano plazo. El plan Operativo Anual (POA), 

presenta detalles sobre cómo conseguir lo planeado en un plan estratégico con 

una duración de 1 año. 

El manejo de la malla curricular (CNB) es un instrumento que contiene el diseño, 

en la cual los docentes abordan conocimientos de las áreas de trabajo con los 

alumnos de manera articulada e integrada.  

VISION. Ser un centro educativo con una modalidad plurilingüe, pluricultural y 

multiétnico para contribuir a la formación integral de los niños y niñas, que 

respondan a las necesidades sociales de la comunidad a través de una 

educación de calidad tomando en cuenta la equidad de género y la participación 

en la construcción de sus valores culturales.  

MISION. Somos un centro educativo que incluye cambios en la participación de 

los niños y niñas comprometidos en la formación de enseñanza y aprendizaje 

integral para obtener una educación de calidad con igualdad de derechos 

contribuyendo así al desarrollo de la comunidad educativa. 

Los programas que actualmente se están desarrollando en el establecimiento 

son: a) leamos juntos, b) contemos juntos, c) salvemos primer grado, d) lectura 

diaria, e) alimentación escolar, f) fondo de gratuidad, g) útiles escolares, h) 

valijas didácticas; i) remozamiento; entre los que se espera realizar con éxito, 

está el proyecto de mejoramiento educativo implementado por los 

docentes/estudiantes del Programa educativo de profesionalización docente 

PADEP/D de la universidad de San Carlos de Guatemala. 

 A. Indicadores de contexto 

La población por rango de edades, según el departamento de Izabal, como parte 

del diagnóstico institucional de la población se describen los siguientes rangos 

de edades, notoriamente se evidencia que la mayoría de población está 

concentrada en las edades de 0 a 9 años, en la suma de las dos edades es de 
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21,794 casi el 100% del total de población del casco urbano. Otro de los casos 

relevantes es que la población mayoritaria está concentrada en el área rural. 

En la aldea Socela es un claro ejemplo, es una comunidad grande, hay 

aproximado de 450 personas y que una buena cantidad de niños que no están 

estudiando. 

Tabla 1 Rango de edades 

      Tabla del municipio de el Estor, 

Edad Hombres y 

mujeres 

0-4 11,090 

5-9 10,704 

10-14 8,882 

15-19 8,600 

20-24 6,954 

25-29 5,306 

30-34 4,379 

35-39 3,727 

40-44 2,952 

45-49 2,205 

 

50-54 1,833 

55-59 1,509 

60-64 1,220 

65-69 997 

70-74 582 

75-79 448 

80-84 273 

85-89 140 

90-94 35 

95-99 10 

100 o mas 0 

Fuente: INE, 2018. XII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda. 

 

B. Indicadores de recursos. 

a.  Cantidad de alumnos matriculados. 

La cantidad de los alumnos matriculados en la Escuela Oficial Rural Mixta aldea 

Socela, es de un 85%, ya que un 15% no se inscriben, por problemas de 

migración, otros por invasión de tierras y en algunos casos es por el trabajo que 

realizan los niños con sus padres ya que se encuentran cerca de las fincas 

bananeras y otros emigran a otros lugares, estos son los factores que inciden en 

la deserción de los alumnos o no son matriculados. 
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b.  Distribución de alumnos por grado o nivel 

Analizando la distribución de los alumnos se observa que en el establecimiento 

se inscriben más niños de primer grado que en los demás, la distribución de los 

alumnos no son los sugeridos por el Ministerio de Educación, ya que en la 

escuela en mención cada docente de primero primaria atiende más de 20 

alumnos por sección y los grados del tercer ciclo atienden dentro de 18 a 30 

alumnos.  

Tabla 2 Distribución de alumnos. 

 

 

 

 

 

 Fuente: elaboración propia. 

c. Cantidad de docentes. 

La cantidad de docentes en la escuela se considera que es escaso ya que se 

refleja en su distribución, tenemos los problemas en el nivel de preprimaria, que 

se tiene a 2 maestras, cada una de ellas atendiendo a un máximo de 40 alumnos 

la situación es alarmante ya que pedagógicamente no se puede trabajar como se 

desea. En el nivel primario los problemas que afrontan los docentes es que los 

niños no asisten a las clases ya que algunos niños van a realizar trabajos en sus 

parcelas. 

 

 

 

 

 

Grado Cantidad alumnos  

Inscritos 

Asistencia de alumnos en 

un día aleatorio 

Primero 22 20 

Segundo 30 28 

Tercero 26 23 

Cuarto 30 24 

Quinto 24 20 

Sexto 18 15 
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Tabla 3 Cantidad de docentes. 

GRADOS DOCENTES 

Primero 1 

Segundo 1 

Tercero 1 

Cuarto 1 

Quinto 1 

Sexto 1 

Total 6 

                                               Fuente: Elaboración propia. 

d. Relación alumno docente 

La relación de los alumnos y docentes es importante que se reconozca, que no 

se puede convivir de una mejor forma o manera ya que en cada aula hay sobre 

población, el docente o la maestra no le dedica el tiempo necesario a cada 

alumno ya que son demasiados, en los grados de quinto y sexto se tiene sobre 

población donde el maestro pasearse entre las filas de los alumnos, ya que 

atienden hasta 45 alumnos por sección. 

Tabla 4 Relación alumno- docente. 

 

 

 

 

 

 

C. Indicadores de Proceso. 

a. Asistencia de alumnos 

La asistencia de los alumnos en un día aleatoria en la Escuela Oficial Rural Mixta 

de la aldea Socela, es alarmante, ya que la mayoría de los niños se dedican a 

ayudar a sus padres en el trabajo. Es por ello que algunos niños no asistentes al 

Docente Grado Cantidad alumnos Inscritos 

5 Primero 22 

4 Segundo 30 

4 Tercero 26 

4 Cuarto 30 

3 Quinto 24 

2 Sexto 18 
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centro educativo y eso causa mucha deficiencia en el desarrollo de las 

actividades de lectura y escritura. 

Tabla 5 Asistencia de alumnos, un día aleatorio 

Fuente: elaboración propia. 

b. Porcentaje de cumplimiento de días de clases 

El libro de asistencia de los docentes que laboran en el establecimiento 

educativo, tiene un 99% que cumplen con su responsabilidad y desempeño. De 

acuerdo con el calendario escolar emanado por el ministerio de educación son 

185 días de clase, este indicador se puede verificar ya que tiene un director que 

vele por el cumplimiento de dicho calendario. 

c. Idioma utilizado como medio de enseñanza. 

El idioma es primordial para poder enseñar, es por ello que, de acuerdo al SIRE 

del MINEDUC, el   idioma utilizado para la enseñanza y aprendizaje es idioma 

materno “Q’eqchi’” y su segundo idioma es el Castellano (español).  

d. Disponibilidad de textos y materiales 

La disponibilidad de texto en la escuela es de un 50 %, de esos cincuenta  por 

ciento no todos están en buen estado, ya que son libros que los alumnos deben 

de trabajar dentro de ellas, pero viendo la necesidad que hay se vuelven a pedir 

para cada fin de ciclo escolar ya que esos libros deben de dejarlos para el año 

siguiente, este es un factor que daña el proceso educativo, el gobierno entrega 

los textos a destiempo y son pocos los textos que entregan en idioma 

Q’eqchi’.Los docentes buscan mecanismos para tener materiales educativos 

Docente Grado Cantidad alumnos  

            inscritos. 

Asistencia de alumnos en 

un día aleatorio 

5 Primero 22 20 

4 Segundo 30 28 

4 Tercero 26 23 

4 Cuarto 30 24 

3 Quinto 24 20 

2 Sexto 18 15 
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poder trabajar con los alumnos y desarrollar las estrategias de lecto escritura en 

Q’eqchi’. 

e. Organización de padres de familia 

La escuela está bien organizada de parte de los padres de familia ya que cada 

nivel tiene su propia representación de OPF, por la misma carencia de recursos 

económicos los padres de familia tratan de estar al pendiente de los recursos 

que el Ministerio de Educación envía a través de DIGEPSA y posteriormente a 

las OPF, considerando que la mayoría de padres velan por estos programas del 

MINEDUC.   

D. Indicador de resultados de escolarización  

a. Escolarización oportuna  

La escolarización de la Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Socela considerado 

como oportuna ya que en su mayoría están inscritos, pero hay un dato que 

quizás no se muestra, de los niños no inscritos, revisando un censo refleja que 

aproximadamente 15 niños en edad escolar no son inscritos en la escuela, 

debido a varios factores, uno de estos factores es la pobreza, otros es lo 

contrario por tener cultivos y hay que trabajarlos, es por ello que en el cuadro 

siguiente se refleja que hay más niñas inscritas que varones. 

c. Proporción de los alumnos de siete años inscritos  

De acuerdo a lo que se ha investigado en el sistema del MINEDUC SIRE, se 

encuentran 162 alumnos debidamente inscritos y con la edad que se establece, 

así como se encuentras 18 niños que tienen sobre edad, este es un problema 

que el centro educativo acarrea años tras años, ya que muchos padres no los 

inscriben en preprimaria y cuando los quieren inscribir el niño no quiere y es así 

como deciden no inscribirlos.   

d. Sobre edad 

Se considera que los alumnos de sobre edad que asisten en la escuela son más 

de primero primaria por razón, de que ellos viven en situaciones vulnerables. Lo 

que se observa en la comunidad son los siguientes problemas, desintegración 

familiar, pobreza, desnutrición, emigración y desempleo. Es la causa a que los 
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padres no les interesan la educación de sus hijos. Esto viene a afectar el 

rendimiento académico de los estudiantes en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, porque muestran inseguridad ya que sus edades deciden 

acompañar a sus padres en busca de trabajos para ayudar en los gastos del 

hogar. Las dificultades que presentan los niños de sobre edad es que no 

avanzan al ritmo de los demás, un ejemplo de ellos les cuesta leer y escribir y no 

alcanzan desarrollar la habilidad lectora en el idioma Q’eqchi. 

e. Taza de promoción anual 

De las investigaciones obtenidas se observa en el siguiente cuadro la taza de 

promoción de niños en la escuela esta detallado de la siguiente manera, en el 

año 2015 fue regular la promoción de los niños en los diferente grados y en el 

año 2018 se logró una cantidad de  un 80 por ciento de niños asistentes en la 

escuela, esto debido a que algunos programas iniciaron en el establecimiento 

como la alimentación escolar, bono seguro, valija didáctica y utilices escolares,  

estos programas han venido a motivar  no solo a los padres de familia, también a 

los niños y niñas del establecimiento educativo.  

Tabla 6 Taza de promoción anual. 
AÑOS 

Grados  2015 2016 2017 2018 

Primero  62.64% 64.79% 60.49% 66.67% 

Segundo 66.67% 71.43% 70.42% 79.1% 

Tercero  66.67% 71.19% 61.43% 68.92% 

Cuarto 74.51% 75% 79.31% 82.69% 

Quinto  68.42% 77.08% 95.83% 88.1% 

Sexto   100% 66.67% 100% 97.67% 

Totales  70.5% 70.87% 74.53% 77.99% 

             Fuente: Estadística Inicial y Cuadros de fin de año reportado por cada establecimiento.   

E. Fracaso escolar 

En la siguiente tabla se observa que el fracaso escolar en la Escuela Oficial 

Rural Mixta Aldea Socela, durante el año 2015 y 2018 es probable que no se ha 

logrado promover al grado inmediato una cantidad de niños y niñas que están 

inscritos, esto debido a varios factores que inciden, la inasistencia en los días de 
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clases, falta de apoyo de sus padres y por migración laboral. 

Tabla 7 Fracaso escolar. 

Años 

Grados  2015 2016 2017 2018 

Primero  38.71% 36.11% 31.94% 29.87% 

Segundo 33.33% 29.49% 28.57% 20.9% 

Tercero  34.43% 30% 38.57% 32% 

Cuarto 25.49% 25% 19.3% 18.87% 

Quinto  35% 22.92% 4.17% 11.9% 

Sexto   12.2% 33.33% 2.38% 2.23% 

Totales  31.52% 29.76% 23.4% 21.57% 

Fuente: Estadística Inicial y Cuadros de fin de año reportado por cada establecimiento   

 a. Conservación de la matrícula. 

El tema de conservación en el centro educativo es variable, ya que en la escuela 

se inscriben nuevos alumnos por traslado, otros que se retiran por falta de apoyo 

de apoyo por los padres de familia ya que ellos llevan a sus hijos a trabajar. 

 

 b. Alumnos promovidos por nivel. 

Revisando la estadística final de los últimos cuatro años se ha logrado verificar 

que cerca del 75% de los alumnos pasan al grado inmediato superior o son 

promovidos, el resto que no logra ser promovido, debido a varios factores que se 

ha estado mencionando, la inasistencia, ausencia por varias semanas, esto hace 

a que el alumno no logra satisfactoriamente promover. 

c. Repitencia por grado o nivel. 

La repitencia de los alumnos se ve en los grados de primero y segundo primario, 

esto debido a que no logran una buena retención de información, las áreas que 

demuestran debilidad son; en Comunicación y Lenguaje L1 Q’eqchi y 

Matemáticas también en comunicación y lenguaje L2, algunos casos son por 

falta de apoyo emocional de los padres de familia. 
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d. Deserción por grado o nivel 

La tasa de deserción en el nivel primaria es de un 5%, es lo que refleja en la 

estadistica anual de la escuela, aunque a variado en el ultimo año que ha 

descendido, ya que en el último año las OPF han tenido más apoyo de parte del 

MINEDUC. 

F. Indicador de resultados de aprendizaje. 

a. Resultados de lectura primer grado 

         Tabla 8 Resultado de lectura primer grado 

Años El Estor Izabal 
2018 31.2% 42.69% 
2017 33.0% 45.07% 
2016 37.2% 49.05% 
2015 -- -- 
2014 30.5% 32.97% 

                             Fuente: anuario resultados 

Estos son los resultados en lectura en primer grado según anuario de resultados 

DIGEDUCA 2019. Lamentablemente es una debilidad lo que se muestra en la 

tabla, se debe de estudiar, cual es el problema en sí, que es lo que está 

afectando, ya que los estudiantes no logran superar las evaluaciones 

estandarizadas 

b. Resultado de lectura de tercer grado  

Tabla 9 Resultado de lectura tercer grado 
Años El Estor Izabal 
2018 31.7% 38.56% 
2017 37.7% 39.58% 
2016 35.5% 36.04% 
2015 37.3% 39.81% 
2014 27.7% 29.74% 
2013 24.33% 30.45% 
2012 22.39% 25.60% 

                          Fuente: anuario resultados 

Los resultados en lectura en tercer grado a nivel departamento y municipio, 

según anuario de resultados DIGEDUCA 2019. En el área de lectura es donde el 

alumno muestra debilidad, en comparación del año 2012 ha habido un aumento 

positivo, pero es muy leve, ya que no se logra ni superar el 40%.  
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c. Resultado de lectura de cuarto grado. 

Tabla 10  Resultado de lectura cuarto grado. 

Años EL estor  Izabal 
2018 38.26% 46.39% 
2017 38.38.% 44.16% 
2016 24.8% 38.28% 
2015 20.1% 37.70% 
2014 26.8% 38.15% 
2013 20.0% 36.21% 
2012 21.0% 24.40% 

                           Fuente: anuario resultados 

Estos son los resultados en lectura de cuarto grado según anuario de resultados 

DIGEDUCA 2019. Los resultados en lectura son alarmantes, a nivel de municipio 

ya que no se logra superar los porcentajes deseados, el docente en el área rural 

busca las estrategias necesarias para mejorar la habilidad lectora con los 

estudiantes. Se considera estos resultados es por las evaluaciones, ya que 

vienen estandarizadas y no contextualizadas. 

1.1.2 Antecedentes según indicadores obtenidos 

Hoy en día la Escuela Oficial Rural Mixta le ha dado a la sociedad local varias 

promociones de Alumnos egresados de la Primaria siendo el primer 

establecimiento en el área noroeste que egresa alumnos en el área de origen 

Q’eqchi’. Actualmente cuenta con 150 estudiantes; un director, siendo el Prof. 

Marvin Leonel Reyes González. Y cinco docentes los cuales son: Adela Sub Tux 

maestra de primer grado, Liliana Portillo maestra de segundo grado, Fidel JucXol 

tercer grado, María Rosario Ba maestra de cuarto grado, Oscar XoChub maestro 

de quinto grado, Marvin Reyes como director y profesor de Sexto Grado, quienes 

imparten clases en primaria. Dentro del Personal Docente contando con profesor 

Bilingüe. (Q’eqchi’- Español) 

El presente documento tiene como propósito presentar el proyecto que la 

Escuela Oficial Rural Mixta de Aldea Socela, implementará en la Enseñanza y 

Aprendizaje de los Alumnos del Nivel Primario. Presentamos los lineamientos 

para la Enseñanza y Aprendizaje de acuerdo a la modalidad y así fortalecer el 

aprendizaje con el nuevo paradigma el cuál hacemos énfasis en el aprendizaje 
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participativo, reconociendo que en el propio Idioma del estudiante se pueden 

desarrollar los procesos de pensamiento que llevan a la construcción del 

conocimiento y así generar aprendizajes significativos. 

Este texto quiere señalar una nueva forma de gestión pedagógica que parte de 

reconocer y que busca “responder a situaciones y necesidades de los 

educandos, de la comunidad local, de la región y del país”. Igualmente muestra 

la medida y la gestión centrada en el PME, permite pensar en los procesos 

pedagógicos y deriva en retos para la Enseñanza y exigir a los maestros que 

tomen decisiones, que participen —con voz y acción— y que sean capaces de 

buscar y trabajar con una comunidad educativa. 

A. Caracterización de la comunidad donde está ubicada la escuela 

La comunidad fue fundada en el año de 1983 al noroeste de la cabecera 

municipal de El Estor, Izabal en terrenos de la finca murciélago. Su primera 

escuela fue construida arriba de la comunidad donde actualmente está el 

cementerio comunal, luego se trasladó a donde está ubicada hoy en día. Los 

primeros habitantes fueron 25 familias que compraron dicho terreno pagándolo 

por trabajo a la finca. Actualmente tiene documento comunal, hoy por hoy se 

encuentran censadas 150 familias. Su distancia es de 24 kilómetros en asfalto y 

3 kilómetros de terracería de la cabecera municipal, Ruta El Estor – Rio Dulce. 

Las vías de acceso para llegar a la comunidad son de asfalto y terracería, 

algunos de los pobladores no cuentan con energía eléctrica ya que la mayoría 

usan la energía solar y agua entubada.  En el área de salud, las personas 

buscan ayuda médica en la clínica de la finca murciélago. En el aspecto 

religioso, la mayoría son católicos y practican la espiritualidad Maya que es el 

MAYEJAK. 

B. Es una comunidad netamente Q’eqchi’ 
En la comunidad siempre ha predominado el idioma Q´eqchi´ como primera 

lengua y el segundo idioma es el castellano. Algunas personas hablan el 

castellano ya que trabajan en la finca bananera y por ello han aprendido a 

comunicarse en el segundo idioma el castellano. 
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C. Idiomas que están presente en la comunidad 

Actualmente poco a poco se han venido castellanizando, siempre y cuando no 

dejando de hablar el idioma materno. En la aldea se hablan el Idioma Q’eqchi y 

el castellano. 

D. Ubicación geográfica, límites de los idiomas y comunidades 

La Escuela Oficial Rural Mixta aldea Socela, se encuentra a24 kilómetros del 

municipio, 20 kilómetros de en asfalto y 4 kilómetros de terracería de la cabecera 

municipal, Ruta E7 El Estor – Rio Dulce su acceso es en carros de doble tracción 

o en motocicleta, limita a los cuatro puntos cardinales: 

NORTE: Aldea la llorona 

SUR: Finca murciélago 

ESTE: Aldea Esperanza, el túnico. 

OESTE: Aldea el Bongo 

A. Distancia en kilometro a la aldea 

Tabla 11Ubicación geográfica de la escuela a intervenir. 

 El Estor Izabal, a la aldea Socela. 24km  
Aldea Socela, a Puerto Barrios.  
Cabecera Departamental 

100 km 

Puerto Barrios – Ciudad Guatemala  282 km 

Del Centro Educativo – al campo de fútbol de 
la Aldea 

1 km 

 Fuente: Diego Pop Reyes  

1.1.3Marco epistemológico 

A. Histórico 

Se le llama " lengua materna" porque es la mamá´ quien la transmite a los hijos. 

También se refiere a la lengua adquirida de forma natural sin intervención 

pedagógica. En la comunidad se está perdiendo la costumbre que nos han 

heredado nuestros ancestros ya que los padres de familia ya no quieren que los 

niños aprendan a leer y a escribir en el idioma materno. Ellos prefieren que 

aprendan el idioma español, porque los niños al salir de la primaria puedan 
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comunicarse perfectamente en el segundo idioma. Es por ello que ya no les 

gusta aprender el idioma Q’eqchi’ 

El idioma maternoQ’eqchi’viene del seno familiar de generación en generación, 

ya que es la primera escuela de los niños. La cual se le enseña desde que nacen 

y durante su crecimiento; donde los ancianos le dan buenos consejos para 

formar a la familia, para que sigan inculcando el uso del idioma a través de las 

costumbres y tradiciones. 

B. Psicológico 

a. El acoso escolar: 

Sucede en los centros educativos ya que hay niños que les gusta golpear y 

maltratar e insultar a sus compañeros. Debemos de corregir la mala actitud de 

los niños para evitar problemas y así inculcarles el sano vivir en una forma 

armónica en el centro educativo, esta problemática sucede porque sus padres 

dan el ejemplo a sus hijos, y esto repercute en el futuro. Esta situación afecta el 

rendimiento académico del niño en su enseñanza y aprendizaje. 

1.1.4 Selección del entorno educativo a intervenir 

A.  Sociológico 

a. Rendimiento Académico 

Con la actitud del niño demuestra el desinterés en clase, y esto dificulta la 

comprensión de conocimientos impartidos por el docente. En horas de clase no 

prestan atención al docente porque la clase les parece aburrida. Como docente 

deben de buscar estrategias para que el estudiante tenga interés y mejore su 

comportamiento. En cuanto a lo educativo, los indicadores nos muestran el bajo 

rendimiento en académico, específicamente en el área comunicación y lenguaje 

L1, los alumnos no logran superar los indicadores propuestos a nivel nacional, ya 

que el Ministerio de Educación no crea programas de lectura, el otro problema es 

el poco material que envían a los centros educativos en educación bilingüe. 
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1.2 Análisis situacional 

1.2.1 Identificación del problema del entorno educativo a intervenir 

Actualmente dentro de las familias es posible encontrar problemas de 

desintegración familiar, adicciones, infidelidad, hijos no deseados, u otras 

situaciones que no permiten que los padres presten la atención necesaria a sus 

hijos. Es importante hacer notar que se considera de vital importancia el rol que 

él o la docente desempeña, como guía, un líder u orientador. Considerando 

oportuno intervenir en el área de lectura y escritura, ya que depende de ella, se 

lograría mejorar el rendimiento escolar de cada alumno.   

En el entorno educativo hay otros problemas que se pueden intervenir, tales 

como: deserción escolar, ausentismo, desnutrición, mala conducta, malos 

hábitos, falta de docentes, entre otros. Cada uno de ellos no son tan agravantes, 

ya que sus índices son bajos. 

El gran problema que es notorio en el entorno educativo es sobre la repitencia 

escolar, minuciosamente se ha investigado que el problema radica por falta de 

interés del alumno como del docente, otro aspecto relevante es la carencia de 

materiales didácticos y estrategias pedagógicas que utiliza el docente en el aula. 

Como agente de cambio y como actor principal en el entorno educativo y del 

Proyecto de Mejoramiento Educativo PME considero, oportuno crear un material 

de aprendizaje específicamente en lectoescritura en idioma Q’eqchi’. 

1.2.2 Identificación de demandas institucionales y poblacionales 

A. Listado de demandas Sociales (MACRO) 

 Cumplimiento de programa leamos juntos  

 Que el MINEDUC garantice la cobertura del nivel de primaria  

 Que el MINEDUC promueva supervisiones para el cumplimiento de 180 

días de clases   

 Fortalecer programas bilingües multiculturales e interculturales. 

 Diseños curriculares con características sociales de cada pueblo.  

https://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
https://www.monografias.com/trabajos12/adicci/adicci.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
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 Tomar en cuenta el idioma materno de la comunidad y utilizar el CNB 

regional. 

 Que el gobierno garantice una educación gratuita y obligatoria-. 

 Que haya un porcentaje de niños y niñas de una edad específica, que 

asistan a los establecimientos educativos sin importar el grado o nivel en 

que esté inscrito. 

 Que haya Programa de becas para educación especial. 

 Que el Mineduc plantea estrategia que busca garantizar el éxito de los 

niños en dicho nivel, que repercutirá el resto de su desempeño 

académico. 

 Que el Mineduc debe garantizar como proveer de material didáctico en el 

EBI, tecnología, infraestructura, acompañamiento escolar. 

 Que el gobierno incremente, producto bruto 

 Que el Ministerio de Educación y los educadores comprendan la relación 

actual que tienen los padres de familia con las escuelas, para poder 

empezar a considerar diseños de programas acerca del tema 

Que el MINEDUC facilite recursos didácticos para el área de educación 

 

B. Listado de demandas institucionales 

             a. Maestros. 

 a) Que el docente sea orientador de la educación. 

 b) Que el docente sea quien promueva la fomentación del respeto a 

los estudiantes.  

 c) Que el docente promueva la participación activamente en el 

proceso educativo. 
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 d) Que el docente actualice los contenidos de las materias que 

enseña. 

 e) Que el docente conozca el entorno en que vive el alumno. 

 f) Que el docente se involucre al proceso de profesionalización. 

b. Padres de familia. 

     a) Que los padres sean orientadores del proceso educativo de sus hijos. 

 b) Que los padres de familias sean responsables en enviar a sus hijos 

a los centros educativos. 

 c) Que los padres de familia apoyen moral, material y espiritualmente 

a sus hijos. 

 d) Que los padres de familia asistan a reuniones y sesiones las veces 

que sean requeridas en los centros educativos. 

 e) Que los padres de familia velen por sus hijos en el cumplimiento de 

sus obligaciones. 

 f) Que los padres de familia cumplan con las responsabilidades hacia 

sus hijos. 

       C. Alumnos. 

 a) Que los estudiantes sean responsables de las actividades 

escolares. 

 b) Que los niños participen activamente en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 c) Que los estudiantes cumplan con los requisitos expresados en los 

reglamentos que rigen los centros educativos. 

 d) Que todos los estudiantes respeten los miembros de su comunidad 

educativa. 
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 e) Que los estudiantes cumplan con la asistencia en clases. 

 f) Que los estudiantes construyan y elaboren sus aprendizajes. 

d. Comunidad Educativa. 

 a) Que la comunidad educativa trabaje en conjunto. 

 b) Que las OPF cumplan con el informe del mural de transparencia. 

 c) Que el director y OPF cumplan con la realización de reuniones de 

trabajo con los docentes. 

 d) Que el director ejerza su funcionalidad y autoridad para adecuar el 

modelo pedagógico de la comunidad educativa bajo su responsabilidad. 

 e) Que la comunidad Educativa participe en actividades programadas. 

 f) Que los padres de familia cumplan con la obligación de verificar el 

rendimiento educativo de sus hijos. 

E) Listado de demandas poblacionales. 

Que los padres de familias se informen de la asistencia de los niños en la 

escuela. 

 Que las madres cumplan con la elaboración de los alimentos 

escolares. 

 Que los padres reconozcan la Educación Bilingüe Intercultural. 

 Que los padres de familia conozcan la equidad de género para que 

las niñas no sean discriminadas. 

 Que las OPF verifiquen que la alimentación escolar esté en buen 

estado para su consumo, 

 Que los padres estén informados de los planes, programas y 

contenidos por medio de los cuales son educados sus hijos. 

 Que el MINEDUC cumpla con la cobertura de educación primaria 

en el área rural. 

 Que el estado distribuya de forma justa los bienes educativos. 



21 

 Preparar ciudadanos capaces de convivir en la sociedad. 

 Formar recursos humanos que responda a los nuevos 

requerimientos del proceso productivo. 

 Que los padres de familia velen  por la asistencia de sus hijos en la 

escuela. 

 Preparar ciudadanos y ciudadanas capaces de convivir en 

sociedad. 

 Que los padres de familia reconozcan que la educación es 

obligatoria. 

 La consecuencia no cumplida por el MINEDUC. Es el malestar 

social. 

1.2.3 Identificación de actores involucrados en el entorno educativo 

intervenir 

A. Identificación de Actores social. 

 Encargado del PME ( maestro/ estudiante PADEP/D) 

 Docentes de cuarto primaria 

 Director  

 Alumnos 

 Padres de familia 

B. Listado de actores indirectamente involucrados en el entorno 

educativo en el que va a desarrollar el PME. 

 Consejos de Padres de Familia. 

 COCODES. 

 Instituciones privadas. 

    C. Listado de actores potenciales para involucrarse en el entorno 

educativo en el que se va a desarrollar el PME. 

 Finca Murciélago. 

 Librería Ale 

 Padres de familia. 
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D. Análisis de actores involucrados directamente. 

El cuadro de análisis consiste en determinar individualmente cuál es su 

participación dentro del Proyecto de Mejoramiento Educativo, debemos de 

tener claro que un actor puede ser una amenaza o bien una oportunidad y 

debido a esto los estudiaremos minuciosamente que es lo que aportaran 

cada uno de ellos. 

Tabla 12 Análisis de actores. 

Fuente. Elaboración propia. 

 

 

 

 

Actores 

 

Intereses 

 

Fortalezas 

 

Debilidades 

 

Oportunidades 

 

Relación 

 

Impactos  

 

Necesidades 

de 

participación 

 

Docente 

en 

cargado 

del PME 

Obtener 

buenos 

resultados 

de mi 

planificación 

Es parte   

de la 

institución. 

Un 15  % 

de los 

alumnos 

no van 

poner de 

su parte. 

Se apoyarán 

entre si los 

niños. 

Que no tenga 

seguimiento el 

proyecto por 

ser un por la 

pandemia  

Que la 

comunid

ad 

educativ

a apoye 

al 

proyecto 

Una buena 

comunicación 

y 

participación 

de los 

alumnos 

Alumnos Académico Puede 

ayudar 

mucho 

No se ven  Puede ser 

positivo 

Tiene relación No se ha 

visto 

Si las tiene 

Mentores  Académico Puede 

ayudar 

mucho 

No se ven  Podrá ser 

positivo 

Tiene relación No se ha 

visto 

Si las tiene 

Empresa Económico Puede 

ayudar 

Puede 

aportar 

Podrá ser 

positivo 

No Tiene 

relación 

No se ha 

visto 

No la tiene 
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D. Factores de influencia. 

El análisis que se realizara en este cuadro es para ver la influencia que los actores tendrán a 

la hora de iniciar el proyecto educativo, esto incluye desde su elaboración, ejecución y cierre 

del proyecto.  

Tabla 13 Factores de influencia 

 

ACTORES 

 

 

INFLUENCIA 

ALTA BAJA 

Alumnos X  

Docentes X  

Personal 

administrativo 

X  

Padres de familia X  

Gobierno Escolar 

 

X  

Comunidad  X 

Autoridades  X 

Municipalidad  X 

COCODE X  

ONG´S  X 

Empresas X  

Personas/ Particulares X  

Fuente: Elaboración propia
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G. Características típicas de los principales actores y las acciones 

correspondientes. 

El análisis de los actores que se determinaran es para verificar su importancia de 

involucrarlos de una forma directa, con se tendrá una alternativa de su 

integración ya que se debe de pensar en una segunda opción. 

 

Tabla 14 Características de los principales actores. 

Fuente: Diego Pop Reyes 

Tipo de actor Intereses 

principales 

Oportunidades Necesidades de 

integración y acciones 

requeridas 

Consejos de 

padres de familia. 

Mejorar el 

conocimiento de los 

estudiantes. 

Apoyo al proyecto Que los padres se 

involucren en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de 

sus hijos. 

Finca Murciélago Apoyo 

económico   

Apoyo al proyecto Una buena relación. 

Alumnos  Trabajar en equipo. Mano de obra no 

calificada 

 

 

Trabajo en equipo  

 

Librería Ale Apoyo con 

materiales 

Apoyo en la 

divulgación  

Dotación de insumos. 
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1.2.4 Identificación de problemas del entorno educativo 

En la identificación de los problemas que afectan el entorno educativo, se 

describirán 17 problemas, en la cual posteriormente se seleccionara uno de 

ellos. La tabla nos servirá para darles una ponderación específica según los 

criterios que se logren identificar. 

A. Cuadro de selección del problema. 

Tabla 15 Selección del problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMAS 
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1. falta de interés de los niños en 

su aprendizaje. 

2 2 0 0 1 5 2 2 4 20 

2. Baja autoestima 0 1 1 0 2 4 0 2 2 8 

3. Cuidado al medio ambiente 2 2 1 0 0 5 0 0 1 5 

4. mala práctica de la higiene. 0 0 1 0 0 1 0 2 2 2 

5. el aislamiento de los niños. 0 1 2 0 0 3 0 2 2 6 

6. escases de libros de texto. 0 2 0 0 1 3 0 0 0 0 

7. Clasificación de materiales de 

segundo uso 

0 1 2 0 1 4 0 2 2 8 

8. poca participación de los 

docentes en reuniones. 

2 2 1 0 1 6 0 1 1 6 

9. Contaminación del  2 2 1 0 0 6 0 1 1 6 

10. Escases de basureros 2 2 1 1 2 8 1 2 3 24 

11. poco interés de los alumnos 

en actividades cívicas. 

2 2 1 0 1 6 0 1 1 6 

12. Escases de mobiliario en la 2 2 1 2 1 8 2 2 4 32 
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escuela. 

l13. No se realiza campaña de 

limpieza 

2 0 2 1 2 7 0 2 2 14 

14l. la indisciplina. 2 2 0 0 0 4 0 0 0 0 

15. Desintegración familiar 2 2 1 0 0 5 0 1 1 5 

16. Bajo rendimiento de 

lectoescritura en educación 

bilingüe. 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

10 

 

2 

 

2 

 

4 

 

40 

17. Ausentismo escolar. 1 2 1 2 2 8 1 2 3 24 

Fuente: Diego Pop Reyes  

 

B. Matriz de priorización. 

Esta técnica de matriz de priorización del problema está diseñada para darle una 

ponderación a los problemas seleccionados y lograr determinar un problema.    

Tabla 16Matriz de priorización. 

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 descanso 

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. 

G. Accesibilidad o 
ámbito de 
competencia. 

Competencia del 
estudiante. 

El estudiante puede 
intervenir, pero no es de 
su absoluta competencia. 

No es competencia del 
estudiante. 

Fuente: USAC-EFPEM-PADEP/D 
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1.2.5 Análisis del problema 

Grafica 8 Técnica; árbol de problema

Bajo rendimiento de 
lectoescritura en educación 

bilingüe 

Inexistencia de libros 
de lectura 

Baja autoestima   Espacio digno  

 

Desintegración 
familiar  

Falta de técnicas de 
docente  

Poco conocimiento 
de su importancia 

Inasistencia escolar  Carencia de 
conocimientos  

Falta de colaboración 
de los padres en el 

aprendizaje del alumno 

Retención de ritmo 
de aprendizaje  

Manejo inadecuado de 
un Plan de trabajo  

Bajo rendimiento 
escolar 

Repitencia escolar 

Reprueban el año 
escolar  

Mala redacción en su 
propio idioma  

Desinterés del 
estudiante 

Sacar malas 
alificaciones 

Abandono escolar 

Mala comunicación 

Falta de 
comunicación.  
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1.2.6 Selección del problema a intervenir 

El problema seleccionado es, los alumnos de cuarto primaria “No leen y escriben 

en el idioma materno Q’eqchi´ es una forma acertada por falta de estrategias 

pedagógicas”. Se ha considerado que el problema es por falta de estrategias que 

algunos docentes no aplican en el aula, con lo que se pretende es elaborar o 

diseñar material creativo de apoyo para el docente y alumno y que esto sea 

utilizado, para que el alumno despierte su interés por leer de forma correcta. Con 

esto se pretende minimizar el impacto que produce el abandono escolar, según 

los indicadores es en el área de Comunicación y Lenguaje L1 es donde se refleja 

la mayor debilidad en la enseñanza aprendizaje. 

Con el material que se debe elaborar, se aplicara con los alumnos de cuarto 

grado en la Escuela Oficial Rural Mixta aldea Socela, aproximadamente son 162 

alumnos que participaran o se beneficiaran con el apoyo de la guía didáctica, así 

como 2 docentes del grado de cuarto primaria.  

Se ha elaborado un material didáctico para apoyar específicamente el área de 

Comunicación y Lenguaje L1, ya que los problemas se evidenciaron en el área 

descrita, considerando oportuno reforzar la lectoescritura en Q’eqchi de una 

forma diaria con los alumnos, a pesar de que el Ministerio de Educación envía 

materiales en el EBI, pero tarda en llegar a la escuela.  Debemos de fomentar el 

hábito de la lectura por un espacio de 30 minutos diarios. Por la situación en la 

que se vive, la cartera del ministerio de educación no cuenta con suficiente 

material para llevar a cabo el proyecto educativo. 

El fin de la selección del problema es apoyar y minimizar el impacto que ella 

produce, tal como el ausentismo, la repitencia y el abandono escolar y el bajo 

rendimiento académico en la lectoescritura de los alumnos.  
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1.3 Análisis estratégico 

Al haber seleccionado el problema que afecta el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de los alumnos de cuarto primaria de la Escuela Oficial Rural Mixta 

Aldea Socela, del municipio de El Estor. Lo que se pretende con la técnica DAFO 

es encontrar las Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades que se 

encuentra en el entorno educativo y que de una u otra manera ayudan o afectan 

el proceso de enseñanza y aprendizaje de los alumnos.  

1.3.1 Análisis del problema seleccionado (DAFO) Escases de técnicas de 

Lectoescritura. 

Tabla 17 Técnica DAFO Debilidades y amenazas. 

DEBILIDAD AMENAZA. 

D1. Poca conciencia de los docentes para 
promover proyectos educativos. 
 
D2. Poco conocimiento sobre acciones para un 
aprendizaje de lectura en Q’eqchi. 
 
D3. Los padres de familias no les inculcan la 
lectoescritura en el idioma materno a sus hijos. 
 
D4. Los niños desconocen acciones para la 
práctica de lectura en Q’eqchi´. 
 
D5. Los padres de familia no promueven en 
sus hijos acciones de lectura en Q’eqchi. 
 
D6Poca conciencia de los comunitarios para 
promover en sus hijos la lectoescritura en el 
idioma materno. 
 
D7. Poco conocimiento sobre la importancia de 
la lectoescritura en el aprendizaje en Q’eqchi, 
por los padres de familia. 

A1. Escasez de libros de lectura en idioma 
materno. 
 
A2. Poco apoyo del gobierno para la promoción 
de estrategias de Lectoescritura en Q’eqchi´. 
 
A3. No existen bibliotecas comunitarias de 
parte del gobierno. 
 
A4. No hay interés de las autoridades 
educativas en promover la lectoescritura en el 
idioma materno. 
 
A5. Los libros del EBI que el gobierno envía 
para las escuelas no llenan.  
 
A6. No hay interés de las autoridades 
educativas para el apoyo de programas de 
lectoescritura en el idioma materno. 
 
A7. Desinterés de los gobernantes para una 
educación bilingüe de calidad de los niños. 
 
A8. Falta de presupuesto por el gobierno para 
los programas de lectura en el EBI 
 

Fuente: Diego Pop Reyes 
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Tabla 18 Técnica DAFO Fortalezas – Oportunidades. 

FORTALEZA. OPORTUNIDAD. 

F1. Apoyo de los docentes para promover 

campaña de lectura en Q’eqchi. 

 

F2. Interés de los alumnos en leer y escribir. 

 

F3. Apoyo del director para promover campaña 

de Lectoescritura en Q’eqchi. 

 

F4. Apoyo de los docentes egresados del 

PADEP para fortalecer proyectos educativos. 

 

F5. Actitud positiva de los niños en practicar la 

lectoescritura. 

 

F6. Padres de familia interesados en la 

educación de sus hijos en el idioma materno. 

 

F7. Docente activo y comprometido al cambio 

de las estrategias educativas del EBI. 

 

F8. Material para reducir el problema de 

lectoescritura creados por algunos docentes.         

 

 

O1. Interés de instituciones en promover 

estrategias para fomentar la lectoescritura en 

Q’eqchi´. 

 

O2. Capacitación a docentes por institución de 

la municipalidad de lectoescritura en Q’eqchi. 

 

O3. Profesionalización docente en el programa 

PADEP. 

 

O4. Interés de la finca murciélago en promover 

campaña de actividades educativas como 

capacitaciones y charlas para la 

implementación bilingüe. etc. 

 

O5. Interés de algunos gobernantes en 

promover capacitaciones sobre lecto escritura 

en q´eqchi´ 

 

O6. Actitud positiva de la población 

guatemalteca en programas Educativos. 

 

O7. Interés del MINEDUC en promover 

programas de lectoescritura en Q’eqchi 

O8. Programas de Lectoescritura para 

promover en docentes y niños la lectoescritura 

en Q’eqchi. 

Fuente: Diego Pop Reyes 

1.3.2 Técnica de vinculaciones del problema de escases de técnicas de 

lectoescritura. 

Con esta técnica lo que se realizara es, hacer vinculaciones asertivas para lograr 

hacer análisis coherentes y con ello maximizar las posibilidades de erradicar el 

problema que afecta el proceso de enseñanza – aprendizaje.   
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Tabla 19Técnica: Vinculación estratégica fortalezas y oportunidades. 

1. FORTALEZA - OPORTUNIDADES 

 

F2. Interés de los alumnos en leer y escribir en el idioma materno 

O2. Capacitación a docentes por instituciónMINEDUC... 

F5. Actitud positiva de los niños en practicar la lectoescritura. 

O4. Interés de la finca murciélago en promover campaña de actividades educativas como 

capacitaciones y charlas para docentes. 

 

F2. Interés de los alumnos en leer y escribir en el idioma materno. 

O8. Programas de lectoescritura en Q’eqchi para promover en docentes y niños la lectura. 

 

F1. Apoyo de los docentes para promover campaña de lectura en el idioma materno. 

O3. Profesionalización docente en el programa PADEP. 

 

F5. Actitud positiva de los niños en practicar la lectoescritura en Q’eqchi. 

O7. Interés del MINEDUC en promover programas de lectoescritura como Leamos Juntos 

y el fortalecimiento del EBI 

 

F6. Padres de familia interesados en la educaciónbilingüe de sus hijos. 

O6. Actitud positiva de la población guatemalteca en programas Educativos. 

 

     Fuente: Diego Pop Reyes  

 

Tabla 20Técnica: Vinculación estratégica fortalezas y amenazas. 

2. FORTALEZA – AMENAZA 

 

F5. Actitud positiva de los niños en practicar la lectoescritura en Q’eqchi. 

A1. Escasez de libros de lectura en Q’eqchi. 

 

F1. Apoyo de los docentes para promover campaña de lectura. 

A3. No existen bibliotecas comunitarias de parte del gobierno. 

 

F4. Apoyo de los docentes egresados del PADEP para fortalecer proyectos educativos. 

A6. No hay interés de las autoridades educativas para el apoyo de programas de 
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lectoescritura. 

 

F6. Padres de familia interesados en la educación de sus hijos. 

A5. Los libros que el gobierno envía para las escuelas no llegan. 

 

F7. Docente activo y comprometido al cambio. 

A1. Escasez de libros de lectura. 

 

F5. Actitud positiva de los niños en practicar la lectoescritura. 

A6. No hay interés de las autoridades educativas para el apoyo de programas de 

lectoescritura. 

 

   Fuente: Diego Pop Reyes 

Tabla 21Técnica: Vinculación estratégica debilidades y oportunidades. 

 

3. DEBILIDAD – OPORTUNIDAD 

 

D1. Poca conciencia de los docentes para promover proyectos educativos. 

O2. Capacitación a docentes por la municipalidad. 

 

D3. Los padres de familias no les inculcan la lectoescritura a sus hijos. 

O7. Interés del MINEDUC en promover programas de Lectoescritura como leamos juntos. 

 

D4. Los niños desconocen acciones para la práctica de lectura. 

O1. Interés de instituciones en promover estrategias para la lectoescritura. 

 

D6. Poca conciencia de los comunitarios para promover en sus hijos la lectoescritura.  

O8. Programas de Lectoescritura para promover en docentes y niños la lectura en L1. 

 

D5. Los padres de familia no promueven en sus hijos acciones de lectura. 

O8. Programas de Lectoescritura para promover en docentes y niños la lectura. 

 

D2. Poco conocimiento sobre acciones para un aprendizaje de lectura. 

O6. Actitud positiva de la población guatemalteca en programas educativos. 

     Fuente: Diego Pop Reyes 
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Tabla 22Técnica: Vinculación estratégica debilidades y amenazas. 

 

4. DEBILIDAD - AMENAZA 

 

D1. Poca conciencia de los docentes para promover proyectos educativos. 

A1. Escasez de libros de lectura. 

 

D4. Los niños desconocen acciones para la práctica de lectura 

A4. No hay interés de las autoridades en promover la lectoescritura. 

 

D6. Poca conciencia de los comunitarios para promover en sus hijos la lectoescritura. 

A2. Poco apoyo del gobierno para la promoción de Lectoescritura. 

 

D2. Poco conocimiento sobre acciones para un aprendizaje de lectoescritura. 

A1. Escasez de libros de lectura.  

 

D3. Los padres de familias no les inculcan la lectoescritura a sus hijos. 

A5. Los libros que el gobierno envía para les escuelas no llegan. 

 

D5. Los padres de familia no promueven en sus hijos acciones de lectura. 

A3. No existen bibliotecas comunitarias de parte del gobierno. 

 

     Fuente: Diego Pop Reyes 
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Tabla 23Técnica: Vinculación estratégica de fortalezas y debilidades. 

 

5. FORTALEZA – DEBILIDAD 

 

F2. Interés de los alumnos en leer y escribir. 

D4. Los niños desconocen acciones para la práctica de lectura. 

 

F5. Actitud positiva de los niños en practicar la lectoescritura. 

D4. Los niños desconocen acciones para la práctica de la lectura. 

 

F4. Apoyo de los docentes egresados del PADEP para fortalecer proyectos 

educativos. 

D1. Poca conciencia de los docentes para promover proyectos educativos. 

 

F1. Apoyo de los docentes para promover campaña de lectura. 

D7. Poco conocimiento sobre la importancia de la lectoescritura en el aprendizaje 

de parte de los padres de familia. 

 

F7. Docente activo y comprometido al cambio. 

D2. Poco conocimiento sobre acciones para un aprendizaje de lectura. 

 

F6. Padres de familia interesados en la educación de sus hijos. 

D3. Los padres de familias no les inculcan la lectoescritura a sus hijos. 

 

 

                   Fuente: Propia 
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TECNICA MINI-MAX 

1.3.3 Relación de fortalezas – debilidades; oportunidades – amenazas. 

A. Análisis de las vinculaciones. No 1 Fortaleza-Oportunidad. 

1.F2. Interés de los alumnos en leer y escribir. O2. Capacitación a docentes por 

la municipalidad. 

Se puede aprovechar el interés de los niños y las capacitaciones a docentes que 

la municipalidad imparte, para poder llevar a cabo proyectos y campañas de 

lectoescriturabilingüe. 

 

2 F5. Actitud positiva de los niños en practicar la lectoescritura. O4. Interés de la 

Finca Murciélago en promover campaña de actividades educativas como 

capacitaciones y charlas. 

Se puede aprovechar la actitud positiva de los niños en realizar acciones para 

desarrollar habilidades lectoras y con la profesionalización docente ayudará a 

lograr un cambio en la educación que nuestro país necesita. 

 

3.F2. Interés de los alumnos en leer y escribir. O8. Programas de lectoescritura 

para promover en docentes y niños la lectura. 

Se puede aprovechar el interés que tiene los alumnos en aprender con las 

actividades de lectoescritura y con el programa Leamos Juntos se podrá utilizar 

como apoyo en la reducción del desinterés que tienen los niños y docentes en 

realizar actividades de lectura y escritura en el idioma materno.  

 

4.F1. Apoyo de los docentes para promover campaña de lectura. O3. 

Profesionalización docente en el programa PADEP. 

Se puede aprovechar el apoyo de los docentes, en cuanto a la promoción de 

campañas de lectura, ya que se han profesionalizado en el programa PADEP/D y 

con sus nuevas metodologías percibidas contribuirá a un buen desarrollo de 

habilidades de lectoescritura en el idioma materno. 
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5.F5. Actitud positiva de los niños en practicar la lectoescritura. O7. Interés del 

MINEDUC en promover programas de lectoescritura como Leamos Juntos. 

Se puede aprovechar la actitud positiva que tienen los niños en realizar 

actividades de lectura, ya que el MINEDUC por medio de los docentes los orienta 

a realizar actividades, crear sus materiales de apoyo, para que durante el 

proceso enseñanza – aprendizaje los alumnos desarrollen sus habilidades de 

lectoescritura. 

6.F6. Padres de familia interesados en la educación de sus hijos. O6. Actitud 

positiva de la población guatemalteca en programas Educativos. 

Se puede aprovechar el interés de los padres de familia en la educación de sus 

hijos, y en la participación que tienen en los, programas Educativos como 

Leamos Juntos que promueve el MINEDUC, para mejorar la educación de los 

niños y desarrollar en ellos la habilidad de leer y escribir con facilidad dando uso 

de todas la herramientas y metodologías existentes.  

 

B. Análisis de vinculaciones No. 2   FORTALEZAS - AMENAZAS 

1. F5. Actitud positiva de los niños en practicar la lectoescritura. A1. Escasez de 

libros de lectura. 

Con la actitud positiva de los niños en realizar todas las actividades elaboradas 

por el docente y utilizadas las herramientas las metodologías necesarias y 

adecuadas para desarrollar en los alumnos una habilidad lectora que reduzca la 

debilidad de aprender a leer y escribir, no serán necesarios los muchos libros ya 

que el establecimiento no cuenta con ellos. 

 

2. F1. Apoyo de los docentes para promover campaña de lectura. A3. No existen 

bibliotecas comunitarias de parte del gobierno. 

Si se aprovecha el apoyo de los maestros en promover campañas para reducir la 

debilidad que tienen los niños en lectura y escritura, y con los programas del 

MINEDUC, como Leamos juntos se podrá desarrollar en los alumnos un 

aprendizaje significativo para que durante su vida no tengan dificultades que les 
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impida conceptualizar sus ideas, y así minimizar los problemas que afectan la 

falta de bibliotecas o libros de lectura en las escuelas rurales de nuestro país. 

 

3. F4. Apoyo de los docentes egresados del PADEP/D para fortalecer proyectos 

educativos. A6. No hay interés de las autoridades educativas para el apoyo de 

programas de lectoescritura. 

Los docentes egresados del PADEP están interesados en apoyar proyectos 

educativos y podrán desarrollar actividades, sin esperar programas que el 

gobierno promueva ya que los docentes están capacitados y tienen conocimiento 

de nuevas metodologías, crear sus materiales, de forma creativa para que los 

alumnos se interesen en aprender a leer y escribir.  

 

4. F6. Padres de familia interesados en la educación de sus hijos. A5. Los libros 

que el gobierno envía para las escuelas no llegan. 

Dentro de la comunidad hay padres interesados en la educación de sus hijos, la 

mayoría desean que sus hijos aprendan a leer y escribir a temprana edad ya que 

es lo más importante en la vida. Este interés de los padres no les afecta en 

cuanto a la escasez de libros que hay en las escuelas, y la mala administración 

de los gobernantes y el poco apoyo que da el MINEDUC, hacia la educación de 

los niños. 

 

5. F7. Docente activo y comprometido al cambio. A1. Escasez de libros de 

lectura. 

Se debe aprovechar que en el establecimiento hay docentes comprometidos al 

cambio, esto hará que los niños tengan interés de aprender a leer y escribir con 

la ayuda de los docentes que utilizaran sus nuevos conocimientos y la utilización 

de actividades adecuadas para el aprendizaje de la lectoescritura, aunque no 

haya libros de lectura con todo el apoyo de los docentes y niños podrán crear 

sus herramienta y actividades. 
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6. F5. Actitud positiva de los niños en practicar la lectoescritura. A6. No hay 

interés de las autoridades educativas para el apoyo de programas de 

lectoescritura. 

Los niños con actitudes positivas harán acciones, como; participar, crear 

analizar, escribir, leer y comprender, aunque en las escuelas no lleguen los 

programas que promuevan actividades de lecturas o libros de lecturas ya que los 

gobernantes tienen muy poco interés de ello, esto no hará que los niños 

desarrollen la habilidad de la lectoescritura. 

 

C. Análisis de vinculaciones No. 3   DEBILIDAD - OPORTUNIDAD 

1. D1. Poca conciencia de los docentes para promover proyectos educativos. 

O2. Capacitación a docentes por institución ambiental AMASURLI, como 

también defensores de la naturaleza. 

Los maestros no promocionan la importancia del desarrollo de la habilidad 

lectora en los niños de cuarto grado, pero con la ayuda de las capacitaciones 

que promocionan la institución Finca Murciélago, podemos cambiar la actitud de 

docentes para promover proyectos educativos, aprendiendo por medio de ello 

herramientas, métodos y actividades que orienten a los educandos a leer y 

escribir de forma fácil. 

 

2. D3. Los padres de familias no les inculcan la lectoescritura a sus hijos. O7. 

Interés del MINEDUC en promover programas de Lectoescritura como leamos 

juntos. 

Los padres al no inculcar la importancia de leer y escribir a los niños, se 

desarrollan en ellos una actitud de irresponsabilidad que los hace débiles en el 

aprendizaje, pero el MINEDUC por medio de los docentes tiene interés de la 

educación de los niños por ello promueve algunos programas de lectoescritura 

como Leamos Juntos, para ayudar a los docentes y niños en aprender a leer y 

escribir a una edad temprana.  
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3. D4. Los niños desconocen acciones para la práctica de lectura. O1. Interés de 

instituciones en promover estrategias para la lectoescritura. 

Al desconocer acciones pedagógicas para la práctica de Lectoescritura los niños 

no podrán desarrollar la habilidad de leer y escribir, es importante despertar el 

interés en los niños, con el aprovechamiento de las instituciones que promueven 

capacitaciones sobre herramientas y métodos para aplicar en la enseñanza de 

lectoescritura se lograran los resultados positivos en cada alumno. 

 

4. D6. Poca conciencia de los comunitarios para promover en sus hijos la 

lectoescritura. O8. Programas de Lectoescritura para promover en docentes y 

niños la lectura. 

Con la poca conciencia de algunos comunitarios en promover campañas de 

lectura a los niños, se puede aprovechar los programas para reducir el poco 

interés que tienen sobre la promoción de la Lectoescritura en los alumnos. Esto 

hará que los docentes y niños tendrán un aprendizaje significativo, para lograr 

una educación de calidad y reducir los problemas de educación en las áreas 

rurales.  

 

5. D5. Los padres de familia no promueven en sus hijos acciones de lectura. O8. 

Programas de Lectoescritura para promover en docentes y niños la lectura. 

Con la actitud que tienen los padres de familia en no promover la lectura en sus 

hijos hará que los niños desarrollen poco interés en, pero con los programas que 

se manejan a nivel de país, se puede aprovechar el cambio de actitudes en los 

padres de familia. 

 

6. D2. Poco conocimiento sobre acciones para un aprendizaje de lectura. O6. 

Actitud positiva de la población guatemalteca en programas educativos. 

El poco conocimiento de acciones de reforestación de algunos comunitarios, se 

puede inculcar actitudes positivas por medio de campañas de concientización. 



43 

D. Análisis de vinculaciones No. 4   DEBILIDADES - AMENAZAS 

1. D1. Poca conciencia de los docentes para promover proyectos educativos. A1. 

Escasez de libros de lectura. 

Se puede concientizar a los docentes para que promuevan proyectos 

educativos a través de capacitaciones motivadoras con estrategias 

pedagógicas y replantear acciones para implementar proyectos para la 

dotación de libros contextualizados de lectura. 

2. D4. Los niños desconocen acciones para la práctica de lectura. A4. No hay 

interés de las autoridades en promover la lectoescritura. 

Si se considera el hecho que los alumnos desconocen acciones para la buena 

práctica de la lectura y motivarlos para que conozcan acciones para utilizar 

metodologías creadas por el docente, y minimizar el impacto que produce de 

parte de las autoridades al no supervisar el avance del proceso educativo. 

3. D6. Poca conciencia de los comunitarios para promover en sus hijos la 

lectoescritura. A2. Poco apoyo del gobierno para la promoción de 

Lectoescritura. 

Si se aprovecha el hecho que los padres de familias de los alumnos no son 

conscientes en promover la lectura en casa, dándoles a conocer a través de 

capacitaciones sobre la importancia que sus hijos deben de leer y así 

minimizar el espacio que el MINEDUC no llena en cada una de las escuelas 

del sector oficial.  

4. D2. Poco conocimiento sobre acciones para un aprendizaje de lectoescritura. 

A1. Escasez de libros de lectura.  

Se puede aprovechar el poco conocimiento sobre acciones de los alumnos y 

maestros para la implementación del aprendizaje a través de la lectura y 

minimizar la problemática que ocasionan los escases de libros de lectura en la 

escuela. 
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5. D3. Los padres de familias no les inculcan la lectoescritura a sus hijos. A5. Los 

libros que el gobierno envía para las escuelas no llegan. 

Si se toma en cuenta que los padres de familia no les inculcan a sus hijos a 

que deben de leer y practicar la lectura en casa, realizar reuniones con padres 

de familia para darles a conocer sobre la importancia a que sus hijos a muy 

temprana edad sepan leer y minimizar la problemática que ocasiona el 

MINEDUC al no enviar libros adecuados para los alumnos. 

6. D5. Los padres de familia no promueven en sus hijos acciones de lectura. A3. 

No existen bibliotecas comunitarias de parte del gobierno. 

Se puede promover campañas de lectura en la comunidad educativa para que 

los padres de familia se comprometan en velar sobre la importancia de la 

lectura en sus hijos, y minimizar el problema que se ocasiona al no tener un 

área donde se practique la lectura por falta de bibliotecas comunitarias. 

  

E. Análisis de vinculaciones No. 5 Fortalezas y debilidades. 

1. F2. Interés de los alumnos en leer y escribir. O2 Capacitación a docentes por 

la municipalidad. 

Se puede aprovechar el interés de los niños y la oportunidad que la 

municipalidad imparte, las capacitaciones acerca de mejorar la educación en 

la lengua materna. 

2. F5. Actitud positiva de los niños en practicar la lectoescritura. O4 Interés de la 

finca bananera en promover campaña de actividades educativas como 

capacitaciones y charlas a los mentores.  

Se debe de aprovechar la actitud positiva de los niños en realizar acciones 

para practicar la lectoescritura y con la profesionalización docente ayudará a 

lograr un buen desarrollo en la enseñanza aprendizaje. 

3. F2. Interés de los alumnos en leer y escribir. O8. Programas de Lectoescritura 

en Q’eqchi´ para promover en docentes y niños el hábito de la lectura. 
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Se puede aprovechar el interés que tienen los alumnos en aprender a leer y 

escribir y con los programas de Lectoescritura se podrá utilizar como apoyo en 

la reducción de la debilidad que hay en los niños de lectura y escritura, para 

que en el futuro tengamos buenos ciudadanos. 

4. F1 Apoyo de los docentes para promover campaña de lectura. O3 

Profesionalización docente en el programa PADEP. 

Se debe de aprovechar el apoyo de los docentes para promover la 

lectoescritura y con los docentes del programa PADEP, se mejorará las 

estrategias y herramientas. 

5. F5. Actitud positiva de los niños en practicar la lectura. O7 Interés del 

MINEDUC en promover programas de lectoescritura en EBI. 

Se debe aprovechar la actitud positiva de los niños en practicar la 

lectoescritura y el interés del MINEDUC. En promover programas de lectura 

como Leamos Juntos. Para hacer que los niños desarrollen su habilidad 

lectora. 

6. F6. Padres de familia interesados en la educación de sus hijos. O6. Actitud 

positiva de la población guatemalteca en programas educativos. 

Se puede aprovechar el interés de los padres que tienen por la educación de 

sus hijos y la actitud positiva de la población.  
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1.3.4 Identificación de Líneas de Acción Estratégica LAE. 

1. Promover campañas sobre lectura, para desarrollar acciones positivas en 

los niños, aprovechando las capacitaciones que brindan las instituciones de 

gobierno.  

2. Construcción de capacidades en el tema de lectoescritura en los docentes, 

alumnos y padres de familia. 

3. Implementar acciones sobre lectura y escritura en la escuela, para crear 

conciencia en los padres de familia y niños de la comunidad, aprovechando 

las campañas de lectura que promueve las instituciones de gobierno. 

4. Promover proyectos de lectura y escritura en la escuela, para desarrollar en 

los niños y padres de familia, acciones positivas sobre la importancia del 

saber leer. 

5. Promover aspectos positivos que se obtienen, al realizar acciones sobre la 

lectura. Aprovechando las capacitaciones que promueven algunas 

instituciones gubernamentales, que llegan en las comunidades 

 

1.3.5 Identificación de posibles proyectos de LAE 

1. Línea de Acción Estratégico del primer cuadrante y sus 5 posibles proyectos. 

Promover campañas sobre lectura, para desarrollar acciones positivas en los 

niños, aprovechando las capacitaciones que brindan las instituciones de 

gobierno.  

a. Promover campañas de lectura en la comunidad. 

b. Realizar acciones de lectoescritura con los niños en la escuela. 

c. Gestionar capacitaciones sobre la práctica de la lectura. 

d. Promover acciones positivas en los niños para la enseñanza de lectoescritura. 

e. Realización de actividades para desarrollar acciones positivas de lectura en 

los niños. 
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2. Línea de Acción Estratégico y sus 5 posibles proyectos. 

Construcción de capacidades en el tema de lectoescritura en los docentes, 

alumnos y padres de familia en idioma Q’eqchi. 

a. Gestionar capacitaciones para docentes sobre la enseñanza de 

Lectoescritura. 

b. Capacitar a padres de familia sobre la importancia de ayudar a los niños a 

desarrollar la habilidad lectora. 

c. Desarrollar actividades de lectura en los alumnos. 

d. Promover en los docentes la construcción de materiales de apoyo para 

desarrollar en los niños la habilidad lectora. 

e. Capacitación de alumnos y padres de familia sobre temas de Lectura. 

3.Línea de Acción Estratégico y sus 5 posibles proyectos. 

Implementar acciones sobre lectura y escritura en la escuela, para crear 

conciencia en los padres de familia y niños de la comunidad, aprovechando 

las campañas de lectura que promueve las instituciones de gobierno. 

a. Realizar acciones en la escuela sobre la lectura y escritura. 

b. Gestionar capacitaciones para los niños y crear conciencia. 

c. Realizar campañas de lectura en la escuela. 

d. Implementar acciones sobre lectura y escritura para crear conciencia en 

los padres de familia. 

e. Promover las campañas de lectura dadas por las instituciones del 

gobierno en la escuela.  

4. Línea de Acción Estratégico y sus 5 posibles proyectos. 

Promover proyectos de lectura y escritura en el idioma materno Q’eqchi´ en el 

aula, para desarrollar en los niños y padres de familia, acciones positivas sobre 

la importancia del saber leer y escribir. 

a. Promover proyectos de lectura y escritura. 

b. Promover acciones positivas para desarrollar en los niños la habilidad de 

lectoescritura en el idioma Q’eqchi´.  
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c. Promover acciones positivas de la importancia de leer escribir en los 

padres de familia. 

d. Realizar acciones para el desarrollo de la habilidad lectora en los niños. 

e. Campaña de proyectos sobre la importancia de saber leer y escribir en la 

comunidad. 

5. Línea de Acción Estratégico y sus 5 posibles proyectos. 

Promover aspectos positivos que se obtienen, al realizar acciones sobre la 

lectura. Aprovechando las capacitaciones que promueven algunas 

instituciones gubernamentales, que llegan en las comunidades. 

a. Promover acciones positivas sobre la lectura. 

b. Realizar acciones para promover la lectura. 

c. Promover capacitaciones sobre la lectura en la comunidad. 

d. Participación en las capacitaciones para realizar acciones de lectura, en la 

comunidad. 

e. Promover aspectos positivos sobre la importancia de la lectura, en la escuela.
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1.4 Diseño del proyecto 

Se ha analizado profundamente el diseño del Proyecto de Mejoramiento 

Educativo PME que se pretende elaborar, después de utilizar varias técnicas 

para detectar el problema que afecta el entorno educativo en la mayoría de 

estudiantes de la Escuela Oficial Rural Mixta aldea Socela, del municipio de El 

Estor, para ello utilizo la Matriz de priorización donde se describieron 17 

problemas que se vieron en el centro educativo, se les asigno sus respectivas 

ponderaciones y dentro de todos estos problemas solo se seleccionó uno, 

posteriormente se utilizó la técnica del árbol de problema, donde se priorizaron 

sus causas y efectos que ellas ocasionan. 

La técnica DAFO se utilizó para conocer las debilidades, amenazas, fortalezas y 

oportunidades y con ello determinar su propio tratamiento, en algunos casos se 

maximizaron sus acciones o su aprovechamiento en este caso fueron las 

fortalezas y oportunidades, ya que es oportuno obtener el apoyo de cada uno de 

estos actores directos o indirectamente, en otros casos se logró minimizar el 

impacto que ellas provocan y estos son las amenazas y debilidades que hay en 

el entorno educativo. Al realizar todos estos análisis estratégicos se concluyó 

que el mejor apoyo, la mejor alternativa es; realizar una guía pedagógica con 

actividades estratégicas con los alumnos de primer grado, ya que la gran 

debilidad está concentrada en no contar material de apoyo para el área de 

lectoescritura. 

Al crear una guía se pensó en iniciar desde un abreve aprestamiento en el 

idioma Q’eqchi, para después pasar en la complementación de palabras 

incorporando la silaba faltante, las siguientes actividades son de completar 

silabas, cada vez se fueron agravando los ejercicios, esto con el fin de que el 

alumno tenga mayor participación en cada uno de los ejercicios diseñados en la 

guía. Todos los ejercicios se deben de diseñar muy creativamente para que el 

alumno tenga la noción de conocer cada vez sus actividades. 
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1.4.1 Líneas de acciones seleccionadas. 

 

 Implementar acciones sobre lectura y escritura en la escuela en Q’eqchi, 

para crear conciencia en los padres de familia y niños de la comunidad, 

aprovechando la suspensión de clases y al no contar con material de 

lectura, la elaboración de la guía estratégica será fundamental aplicarlo 

desde el hogar de cada uno de los alumnos. 

 Crear conciencia a los padres de familia a que apoyen a sus hijos, 

prácticamente se convierte en maestros desde sus hogares. 

 

1.4.2 Selección de proyectos a diseñar. 

 

A. Posibles proyectos. 

 Desarrollar actividades de lectura en los alumnos. 

 Promover acciones positivas para desarrollar en los niños la habilidad de 

leer y escribir. 

 Promover proyectos de lectura y escritura 

1.4.3 Nombre del proyecto seleccionado. 

“Aplicando estrategias pedagógicas, para facilitar la lectoescritura en idioma 

Q’eqchi” 

1.4.4 Descripción del proyecto de Mejoramiento Educativo PME. 

El Proyecto de Mejoramiento Educativo PME, después de un breve análisis 

sobre la tendencia que tiene cada uno de los problemas que afectan en el 

entorno educativo, se logra concretizar en desarrollar una guía pedagógica con 

estrategias didácticas que ayuden a cada estudiante en su proceso educativo y 

en especial para los alumnos de cuarto grado, ya que se considera como la base 

fundamental para el desarrollo de aprendizaje. 
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El proyecto de Mejoramiento Educativo está basado en una guía estratégica, 

elaborada de una forma creativa que cuenta con varias actividades para 

desarrollarlas con los niños de cuarto primaria de la Escuela Oficial Rural Mixta 

aldea Socela, del municipio de El Estor Izabal. 

Luego de realizar las investigaciones respectivas de los problemas que afectan 

el proceso educativo de los alumnos, se ha determinado realizar la guía 

pedagógica titulada “aplicando estrategias pedagógicas, para facilitar la 

lecto escritura en idioma Q’eqchi” 

El Proyecto de Mejoramiento Educativo inicia con una etapa de diagnóstico, 

donde la escuela debe analizar los resultados educativos y la autoevaluación de 

la Gestión Institucional a través del instrumento que permite el análisis de las 

Prácticas Institucionales y Pedagógicas en el que se registra el nivel de calidad 

que se le asignó a las prácticas. Le sigue una etapa de Planificación, en la que 

los establecimientos planifican lo que pretenden realizar en meses o un año para 

mejorar los resultados y las prácticas institucionales y pedagógicas, esta etapa 

requiere que el que va a ejecutar el proyecto debe de trazar las metas y objetivos 

que le permitan establecer hacia dónde quiere llegar con las acciones que deben 

diseñar. Luego le sigue la etapa de Implementación, que corresponde a todo lo 

que el establecimiento realiza para ejecutar su Planificación, junto con esto, toma 

decisiones respecto de ella, es decir, ajusta la Planificación inicial, y cierra con la 

etapa de Evaluación, la que corresponde al periodo en el cual el establecimiento 

ya está cerrando su plan y debe reflexionar respecto de lo logrado durante el año 

y de aquello que se presenta como un desafío para el año siguiente.  

Unos de los problemas que se ha detectado en el centro educativo es la 

dificultad de aprendizaje específicamente en el tema de lectura y escritura en los 

niños de cuarto grado, en el área curricular de Comunicación y Lenguaje L1, la 

cual los niños tienen dificultades con la lectura en q´eqchi´, esto no significa que 

los niños no sean inteligentes. Tampoco significa que sean perezosos. De hecho, 
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los niños que tienen dificultades para leer a menudo se esfuerzan tanto como 

pueden. Solo necesitan apoyo para mejorar. 

La importancia de La lectura y escritura, juega un papel determinante para el 

futuro escolar, por eso como docente y estudiante del PADEP/D se hará una 

Promoción de estrategias de aprendizaje para fortalecer lectura y escritura en los 

niños de cuarto primaria de la escuela mencionada, para poder contrarrestar las 

dificultades que presentan los niños con esos problemas mencionados. 

Dentro del proceso a desarrollar el proyecto se ha involucrado a los actores 

potenciales, a los indirectos, ya que aún principio se había realizado un plan en 

donde no se había pensado en un problema mayor como lo es el COVID-19. 

 

1.4.5Concepto del Proyecto de Mejoramiento Educativo. 

Diseñar material didáctico de forma creativa para mejorar la habilidad de lectura 

y escritura en el idioma materno Q’eqchi´, en los niños de cuarto grado de la 

Escuela Oficial Rural Mixta aldea Socela, del municipio d El Estor. 

 

1.4.6Objetivos 

A. Objetivo general. 

 Diseñar la estrategia a utilizar para mejorar la habilidad de comprensión 

de lectura y escritura en los alumnos de cuarto grado, de la Escuela 

Oficial Rural Mixta, aldea Socela, del municipio de El Estor, departamento 

de Izabal. 

B. Objetivo específico. 

 Elaborar una guía pedagógica con actividades de comprensión de lectura 

y escritura en el idioma materno. (Q’eqchi´) 

 Realizar actividades para fortalecer el dominio de la lectura y escritura en 

el idioma Q’eqchi´. 

 Implementar estrategias para promover la lectura en alumnos de cuarto 

grado. 
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 Identificar las principales estrategias para la implementación de la 

habilidad lectora en el idioma materno. 

 

1.4.7Justificación del proyecto de mejoramiento educativo. 

Como un trabajo final, de las investigaciones educativas, sociales y culturales 

realizadas en la Aldea Socela, municipio de El Estor, Departamento de Izabal, 

requerida como parte del proceso de graduación, de la carreara de Licenciatura 

de educación Primaria Intercultural con Énfasis en Educación Bilingüe, de la 

Universidad San Carlos de Guatemala USAC. La Escuela de Formación de 

Profesores de Enseñanza Media EFPEM. Del Programa de Desarrollo 

Profesional Docente PADEP. Utilizando y analizando la técnica DAFO, Debilidad, 

Amenaza, Fortaleza, y Oportunidad, que debilitaba la enseñanza aprendizaje de 

los niños de cuarto primaria de la Escuela Oficial Rural Mixta Socela, de la aldea 

antes mencionada. Llegando al objetivo que, después de analizar las posibles 

soluciones se llegó a la elaboración de una guía pedagógica titulada, Aplicando 

estrategias pedagógicas, para facilitar la lectoescritura en idioma Q’eqchi´. 

Después de haber analizado los posibles problemas se profundizó el tema de 

lectura y escritura del idioma materno, tomando en cuenta que, los niños de 

cuarto primaria de dicha escuela, sus debilidades se encontraban en el área de 

comunicación y lenguaje L1, debido a que no desarrollaban bien la habilidad de 

leer  y escribir, ya que es  importante, para que en el camino  logren de un buen 

desarrollo educativo, y tener la capacidad de análisis crítico y eficaz, al momento 

de tomar decisiones en su diario vivir.  

La habilidad de leer y escribir en Q’eqchi´ hace del educando tenga un buen 

desarrollo mental y psicopedagógico, que es necesario que se le enseñe.  Por 

ello se elaboró la guía para estudiantes de cuarto grado, que será útil al docente 

durante el desarrollo de su clase, contiene muchas actividades donde el alumno 

creará y desarrollará sus aprendizajes, utilizando sus conocimientos previos. 
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Plan de actividades  

Tabla 24 Fase de inicio 

 

N0. 

 

ACTIVIDAD 

 

TAREAS 

  SUB TAREAS  

CRONOGRAMAS 

 

RESPONSABLES 

 

 

1 

 

Presentación del 

proyecto aldirector 

de la escuela 

Elaboración de 

solicitud dirigida 

al director del 

establecimiento 

para su 

aprobación. 

 

Redacción de 

solicitud. 

 

 

02 de enero 2020. 

 

 

Estudiante/Maestro 

    PADEP/D. 

 

2 

Reunión con 

personal docente, 

sobre la 

presentación del 

proyecto. 

 

Convocar a los 

docentes. 

Elaboración de 

invitación al 

personal 

docente. 

 

07 al 11 de enero 

del año 2020. 

 

Estudiante/maestro 

del PADEP/D. 

 

 

3 

Redacción del acta 

de la escuela para 

iniciar el proyecto 

de mejoramiento 

educativo de la 

EORM aldea Socela 

 

 

Libro de acta de 

la escuela. 

 

 

Participación de 

docentes. 

 

 

 

07 al 11 de enero 

del año 2020 

 

Alumnos 

Docentes 

Estudiante 

 

 

 

4 

Entrega de 

solicitud a 

diferentes 

instituciones 

Gubernamentales 

Visitas a las 

instituciones 

para solicitar 

apoyo o aporte 

al proyecto. 

 

Entrega de las 

solicitudes a las 

deferentes 

instituciones. 

 

14 al 18 de enero 

del año 2020 

 

Director. 

Estudiante del 

PADEP/D. 

 

Fuente: Diego Pop Reyes 
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B. Fase de planificación. 

Tabla 25fase de planificación 

N0 ACTIVIDAD TAREA   SUB TAREAS CRONOGRAMA RESPONSABLES 

 

 

 

1 

Organizar charlas 

motivacionales con 

alumnos y docente 

de cuarto grado de 

la EORM aldea 

Socela. 

 

Realizar 

charlas con los 

alumnos. 

 

Presentación del 

asesor del PME 

 

28 al 30 de enero 

del año 2020 

 

Estudiante del 

PADEP/D 

 

 

2 

 

Organizar 

capacitaciones 

creativas de lectura 

en Q’eqchi. 

Convocar a los 

niños para 

que vean la 

importancia 

de la lectura. 

Presentación del 

Proyecto de 

Mejoramiento 

Educativo como 

actividad cultural. 

 

3 al 8 de febrero 

del año 2020 

Maestros 

Estudiantes 

Padres de familia. 

Estudiante de 

PADEP/D 

 

3 

Taller con alumnos 

sobre la 

implementación de 

una guía 

pedagógica. 

Realizar la 

invitación a 

los alumnos 

de cuarto 

grado y 

director 

Presentar el 

estudio y el uso 

de una guía de 

lectoescritura. 

 

3 al 15 de febrero 

del año 2020. 

 

Docentes 

Estudiante del 

PADEP/D. 

 

 

4 

Gestionar apoyo a 

finca bananera para 

la compra de material 

didáctico. 

 

Visita a la 

institución 

 Maestro estudiante 

del PADEP/D 

25 al 29 de febrero 

del año 2020. 

Maestro estudiante 

del PADEP/D. 

 Fuente: Diego Pop Reyes 
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C. Fase de ejecución. 

Tabla 26 fase de ejecución 

 

N0 

 

ACTIVIDAD 

 

TAREAS 

 

SUBTAREAS 

 

CRONOGRAMA 

 

RESPONSABLES 

 

 

1 

Presentación del 

proyecto a los 

maestros de la EORM 

AldeaSocela. 

Lectura de la 

agenda de 

presentación 

Concretizar que 

la guía 

pedagógica es de 

apoyo. 

23 al 31 de 

febrero del 2020. 

Director. 

Estudiante del 

PADEP/D. 

Docentes de 

primer grado 

 

 

2 

Presentación del 

proyecto a utilizar 

con los niños. 

Presentación de 

la guía 

pedagógica de 

lectura. 

Preparación del 

área para trabajar 

el área de 

lectoescritura. 

02 al 31 de marzo 

del año 2020. 

Director 

Estudiante del 

PADEP/D. 

Alumnos. 

Docente de primer 

grado. 

 

3 

Concurso de lectura 

a nivel de aula. 

Llevar a la 

práctica la 

habilidad 

lectora. 

Motivar a los 

niños para que 

participen 

 

1 al 10 de abril 

del año 2020. 

Director 

Estudiante del 

PADEP/D. 

Alumnos. 

Docentes de 

primer grado 

 

4 

 

Agradecimiento a los 

que intervinieron en 

el proyecto 

Entrega de 

material de 

apoyo para 

alumnos de 

Primero 

primaria. 

 

Elaboración de un 

conocimiento 

para su entrega. 

 

10 de abril del 

año 2020. 

Director 

Estudiante del 

PADEP/D. 

Alumnos 

 

 

5 

 

Mañana de 

convivencia. 

Agradecimiento 

a todos los que 

intervinieron 

Instarles a que 

continúencon el 

proyecto, ya que 

es una 

herramienta 

importante. 

 

10 de abril 

Director 

Estudiante del 

PADEP/D. 

Estudiantes 

   Fuente: Diego Pop Reyes 
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D. Fase monitoreo. 

Tabla 27 fase de monitoreo 

N0. ACTIVIDAD TAREAS SUB TAREAS CRONOGRAMA RESPONSABLES 

 

1 

Verificar el 

cumplimiento de 

las actividades 

programadas. 

Consulta en la 

fase de 

planificación del 

proyecto. 

 Entrevistas con 

actores   directos 

especialmente a 

los padres de 

familia.  

 

13 al 17 de abril. 

 

 

Estudiante del 

PADEP/D 

Director 

Padres de familia 

 

2 

Observación del 

proceso del 

proyecto de 

mejoramiento 

educativo. 

 

Director del 

establecimiento 

 

Cuaderno de 

asistencia  

 

20 al 24 de abril 

Director 

Estudiante del 

PADEP/D 

 

3 

Monitoreo del PME 

por el director y 

docentes, ver lo 

que se ha 

alcanzado. 

 

Docentes del 

grado de primero 

primaria. 

 

El cumplimiento 

del horario de 

lectura. 

 

27 de abril al 4 de 

mayo 

Director 

Estudiante del 

PADEP/D. 

 

 

4 

 

Supervisar los 

logros obtenidos 

del P.M.E. con los 

docentes. 

 

Director 

 

Logros obtenidos 

de los estudiantes 

 

4  al  15 de mayo  

del 2020. 

Director 

Maestros 

Estudiante del 

PADEP/D. 

    Fuente: Diego Pop Reyes 

E. Fase de evaluación. 

Tabla 28 fase de evaluación 

N0 ACTIVIDAD TAREAS SUBTAREAS CRONO-

GRAMA 

RESPONSABLE 

 Evaluación, a través 

del cumplimiento del 

cronograma de 

actividades. 

Director del 

establecimient

o 

Cumplimiento de 

los objetivos 

alcanzados. 

18 al 30 de 

mayo del 

2020. 

Director 

Estudiantes 

Asesor de PME 

      Fuente: Diego Pop Reyes
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A. Plan de presupuesto 

Tabla 30 Presupuesto 
 

 

 

No. Recursos humanos Cantidad/ 
Tiempo 

Precio unitario Precio total 

1 Facilitador  5 Q 50.00 Q   250.00 

2 Personal de apoyo 5  Q 50.00 Q 250.00 

TOTAL Q 500.00 

 

 

 

No. Recursos 
institucionales 

Cantidad Precio unitario Precio total 

1 Folder 44 Q 1.00 Q   44.00  

2 Impresión de las guías  
5 

 
Q 35.00 

 
Q   175.00 

3 Impresión de 
solicitudes 

 
3 

 
Q 5.00 

 
Q   15.00 

 

Cantidad 

 

Descripción 

Precio 

Unitario 

 

Precio Total 

2 Impresiones del PME.  Q 30.00 Q 60.00 

2 Empastado del informe.  Q.15.00 Q 30.00 

44 Guías pedagógicas  Q 30.00 Q 1,320.00 

5 Premios para concurso de lecturas en Q’eqchi a 

nivel de secciones de grado. 

 

Q 50.00 

 

Q 150.00 

8 Pliegos de color Q 2.50 Q 20.00 

3 Selladores.  Q 10.00 Q 30.00 

2 Silicón líquido 250 ml. Q 25.00 Q 50.00 

32 Mascarillas  Q 5.00 Q 160.00 

1 Resma de hojas bond. Q 35.00 Q 35.00 

5 Pliegos de fieltro. Q 8.50 Q 47.50 

44 Porciones de refacción Q 5.00 Q 220.00 

1 Botes con gel  Q 35.00 Q 35.00 
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4 Impresión de póster  
8 

 
Q 8.00 

 
Q   64.00 

5 Impresión de pre test y 
post tes 

 
88 

 
Q0.50 

 
Q   44.00 

7 Impresión de agenda 
de actividades 

 
5 

 
Q 1.50 

 
Q    7.50 

TOTAL Q 349.50 

Fuente: Diego Pop Reyes 

 

1.4.8 Distancia entre el diseño proyectado y el emergente. 

Al diseñar el Proyecto de Mejoramiento Educativo PME que consistió en crear 

una guía con actividades estratégicas pedagógicas para alumnos de cuarto 

grado primaria, se estableció incluir a los actores directos para poder interactuar 

conjuntamente, dentro de la planificación se destinó trabajar directamente en la 

Escuela Oficial Rural Mixta aldea Socela, del municipio de Izabal, dentro de la 

planificación se determinó trabajar con 2 secciones. 

Cabe mencionar que no se tenía planificado el problema que hoy en día afecta la 

pandemia del COVID 19 a nivel nacional y global, como docente se replanteo la 

forma de su proceso de divulgación, ya que el objetivo era trabajar de forma 

grupal con cada una de las secciones del grado de cuarto primaria, la forma que 

se seleccionó ante esta emergencia sanitaria es a través de visitas domiciliares 

con cada uno de los alumnos, como alternativa se minimizo la cantidad de 

estudiante para solo atender a una sola sección con 44 alumnos. 

Ante esta problemática que hoy en día vivimos se tomaron todas las medidas 

sanitarias en la fase de divulgación tales como; el uso de mascaría, el uso de gel 

y el distanciamiento que inclusive las autoridades del Ministerio de Salud 

establecieron para protegerse de esta pandemia. 

Uno de los problemas que está afectando al departamento de Izabal, dentro de 

esta problemática se tomó otras alternativas para poder realizar el proceso de 

divulgación y evaluación del Proyecto de Mejoramiento Educativo.  

La forma en la que se divulgo la guía pedagógica con los alumnos de cuarto 

grado fue la visita domiciliar con cada uno de los niños, siempre y cuando 
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tomando todas las medidas de prevención del COVID-19, considero que el 

proceso si funciono, ya que actualmente las clases están suspendidas por 

órdenes presidenciales. La guía fue una alternativa para poder apoyar el proceso 

de enseñanza y aprendizaje de cada uno de los alumnos e inclusive se lograron 

incorporar a otros actores que aun principio no los logramos detectar como 

actores potenciales y directos, tales como los medios sociales, COCODES y 

padres de familia 
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CAPITULO II 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO 

 

2.1 Promoción estratégica para el aprendizaje de lectoescritura 

Educación Bilingüe: Educación Bilingüe Intercultural o Educación Intercultural 

Bilingüe. Este es un tema que cae en la esfera de lo político; hay aquí 

definiciones y conceptos que llevarán al lector a una mejor comprensión del por 

qué se habla de estos temas en una sociedad diversa como la guatemalteca. El 

documento inicia con una reflexión sobre la Guatemala pluricultural y multilingüe. 

Un segundo tema se refiere a la reseña histórica de la Educación Bilingüe 

Intercultural en Guatemala. Otro aspecto de mucha importancia y que se aborda 

de forma amplia, es el marco legal que le da sustento a la Educación Bilingüe 

Intercultural en Guatemala. 

 
Parens (2005) afirma: 

La educación ha sido considerada por el Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de 
los Pueblos Indígenas como un derecho humano y un instrumento indispensable para 
lograr el goce de otros derechos humanos y las libertades fundamentales, así como la vía 
principal para que los pueblos socioeconómicamente marginados puedan salir de la 
pobreza y acceder a los medios que les permitan participar plenamente en sus 
comunidades (Naciones Unidas, 2009). Resulta indeclinable el rol que los Estados 
poseen, en tanto garantes, para que, a partir de asegurar también otros derechos, 
cumplan con su obligación de hacer efectiva una educación pertinente y de calidad para 
todas las personas pertenecientes a pueblos indígenas y poblaciones afro descendientes 
en cada uno de los países de la región. 

 
 

2.1.1 Derecho de los pueblos indígenas. 
 
Naciones Unidas (2018) afirma: 

Los pueblos indígenas tienen derecho al reconocimiento y a la plena propiedad, control y 
la protección de su patrimonio cultural, artístico, espiritual, tecnológico y científico, y a la 
protección legal de su propiedad intelectual a través de patentes, marcas comerciales, 
derechos de autor y otros procedimientos establecidos en la legislación nacional; así 
como medidas especiales para asegurarles status legal y capacidad institucional para 



66 
 

desarrollarla, usarla, compartirla, comercializarla, y legar dicha herencia a futuras 
generaciones. (Unidas, 2018) 

 
Los pueblos indígenas tienen derecho a controlar y desarrollar sus ciencias y 

tecnologías, incluyendo sus recursos humanos y genéticos en general, semillas, 

medicina, conocimientos de vida animal y vegetal, diseños y procedimientos 

originales. 

 
 
AIDPI, (1995) reconoce: 

Que la nación guatemalteca tiene un carácter multiétnico, pluricultural y multilingüe, y que 
los pueblos indígenas incluyen a los pueblos Maya, Garífuna y Xinca constituyen más del 
75% de la población. Las estimaciones sobre la población indígena varían, ya que no hay 
cifras exactas. Sin embargo, el Estado guatemalteco confirmo que es de un 60%. Los 
Mayas, a su vez, están subdivididos en 21 grupos lingüísticos y los Garífunas son 
esencialmente de ascendencia africana. El resto de la nación guatemalteca, desde el 
punto de vista étnico, está constituida por los ladinos o mestizos y la población euro 
descendiente o “blanco”.(AIDPI, 1995) 

 
 
No existen fronteras rígidas entre estas categorías. En los 21 departamentos del 

país, y entre la mitad y las tres cuartas partes de otros 6 departamentos existen 

zonas de alta densidad indígena y otras de mayoría ladina. Uno de los temas de 

mayor preocupación en la actualidad, es la estrecha relación entre el origen 

étnico y la pobreza; los departamentos de mayor densidad indígena son también 

lo que muestran mayor incidencia de pobreza y extrema pobreza. 

Ser pobre e indígena en Guatemala significa también vivir predominantemente 

en el medio rural, dedicarse principalmente a las actividades agrícolas; ser en 

gran medida analfabeto, tener índices de escolaridad inferiores a la media 

nacional, no tener acceso a los servicios básicos, y sufrir diferentes grados de 

marginación y exclusión social. Las mujeres indígenas son las que acusan los 

índices más bajos de bienestar económico y social, en gran medida son las que 

se ven más afectadas por esta situación. 

2.1.2 Lengua materna. 

(Centro Virtual Cervantes, 1997) Afirma: 

La lengua materna es la primera lengua que aprende una persona en su 

vida. También se le llama lengua nativa, lengua natal o L1. Es la lengua o 



67 
 

idioma que aprende una persona en sus primeros años de vida y que 

normalmente se convierte en su instrumento natural de pensamiento y 

comunicación. Se le diferencia de segunda lengua o L2. 

 
El Día Internacional de la Lengua Materna es el 21 de febrero. 

(Urcos, 2013) afirma: 
 

Estudiosos como Adama proponen que "lengua materna" se defina en términos 
"genéticos" o "biológicos", con referencia a un idioma o comunidad específicos, además 
de tener en cuenta cómo y cuándo fue adquirido el idioma. Por lo tanto, todo se reduce a 
la primera herramienta o herramientas lingüísticas (dependiendo de si los idiomas se 
aprendieron simultáneamente o en diferentes tiempos) utilizados por una comunidad 
étnica a la cual pertenece la persona, siempre que ésta ya lo haya adquirido. Entonces, 
la lengua materna es aquella a través de la cual ocurre la socialización del individuo 
dentro de la comunidad más pequeña a la cual pertenece (usualmente la familia). 

 
(Gonzales, 2001)Afirma: 

Enseñanza de la lengua tuvo por objetivo de investigar las 

representacio-nes simbólicas de docentes de la escuela básica sobre la 

enseñanza del lenguaje escrito en lengua materna.  

Al realizar alguna entrevista semiestructurada como instrumento. Generándose 

como matriz simbólica sobre la enseñanza de la lectura y escritura, una 

representación que se expre-sa con el siguiente sintagma nominal: crecimiento, 

independencia, autoaprendizaje. Se comprobó que esta representación entraba 

en conflicto con otras respuestas, referidas al desempeño práctico de los 

docentes entrevistados.  

2.1.3 Autonomía en la educación: 
 
Se piensa que la autonomía es la tarea ética y política de nuestro tiempo, y es 

verdad. Primordialmente la autonomía está considerada como la noción 

fundamental de la filosofía práctica moderna y es con ella que se intenta dar 

cuenta real de las conexiones entre los distintos conceptos morales, 

fundamentales de libertad, igualdad, solidaridad, justicia, bien y virtud. 
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(Frankfurt, 2006)Definen: 

La autonomía como la capacidad que tienen las personas para reflexionar 

críticamente sobre sus preferencias, deseos, apetencias, etc., de primera 

mano, e igualmente aquella capacidad de darles aceptación o de intentar 

cambiarlas a la luz de preferencias y valores de orden superior. 

 

La explicación anterior propone una dimensión cognitiva y racional formal de la 

conducta autónoma marcando un énfasis en el componente de la auto 

modelación, en el sentido de la capacidad que se tiene para el autogobierno, el 

autoconocimiento, el autocontrol, la auto elección, etc., que obviamente y por 

principios, forman parte de una real existencia autónoma. 

 

(Domenech, 2006): 

Dentro de las concepciones fundamentales que se tienen, figura el concepto normativo 
de la autonomía, definida como la superación desde el punto de vista egocéntrico, lo que 
significa aquella capacidad de situarse en forma por demás desinteresada e imparcial a 
todo aquello que se ha denominado como punto de vista moral. 

 
2.1.4 Problemática de la educación bilingüe: 

 
(CEPAL, 2016) 

Estigmatización y la persistencia de las desigualdades llevaron a la necesidad de 
observar la complejidad de los fenómenos desde un enfoque multidimensional que 
proporcione herramientas conceptuales y metodológicas. Un ejemplo producido desde 
ese enfoque es el documento denominado La matriz de la desigualdad en América 
Latina. 
 

Ha sido importante en varias oportunidades en este trabajo. El mencionado 

estudio llama enfáticamente la atención sobre las dimensiones que son 

determinantes en la estructuración de los patrones de la desigualdad social de la 

región y que, junto con incluir las desigualdades de tipo socioeconómicas, 

comprenden. 

 

2.1.5 Educación estandarizada: 

(Coleman, 2011) 

Por medio de la evaluación, de las diferentes capacidades, conocimientos y habilidades 
de los estudiantes con el fin de adaptar los planes, los programas y los métodos 
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educativos para mejorar el proceso de aprendizaje durante sus estudios. En educación 
superior es tal la importancia de la evaluación en los primeros años de la carrera, que 
factores tradicionales como el promedio de calificaciones del desempeño académico 
pueden predecir el resultado final del programa. 

 
Considerada como una herramienta de aprendizaje, la evaluación juega un papel 

relevante en la educación La evaluación, integrada por el conocimiento y las 

habilidades esperadas por los docentes, requiere la vinculación de múltiples 

fuentes de evidencia recogidas en el tiempo y en diferentes contextos Uno de los 

mecanismos de evaluación utilizados en la educación superior lo constituyen los 

exámenes estandarizados. La introducción por primera vez de un examen 

estandarizado puede ayudar a los profesores y a las autoridades académicas a 

identificar las debilidades y las fortalezas de sus alumnos, concentrando los 

esfuerzos en la formación académica  

La aplicación de un examen estandarizado permite mejorar el control de las 

evaluaciones disminuyendo la subjetividad de las valoraciones, fijar parámetros 

de desempeño necesarios para el establecimiento de metas educativas.  

También sirve de índice para determinar las tendencias del comportamiento de 

los resultados de diversas generaciones de estudiantes, evaluar el desempeño 

de los profesores, contar con información oportuna para la toma de decisiones 

relacionadas con las políticas internas de evaluación. Asimismo, facilita puede 

aportar en el diseño de planes y programas de estudio, prevenir deficiencias de 

aprendizaje en cursos posteriores y contribuir a mejorar los indicadores 

educativos de las instituciones de educación superior. 

 

2.1.6 Cultura 
 
Modelo educativo: 

Gago (2010) afirma: 

Un modelo educativo consiste en una recopilación o síntesis de distintas teorías y 
enfoques pedagógicos, que orientan a los docentes en la elaboración de los programas 
de estudios y en la sistematización del proceso de enseñanza y aprendizaje. En otras 
palabras, un modelo educativo es un patrón conceptual a través del cual se 
esquematizan las partes y los elementos de un programa de estudios. Estos modelos 
varían de acuerdo al periodo histórico, ya que su vigencia y utilidad depende del contexto 
social. 
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Al conocer un modelo educativo, el docente puede aprender cómo elaborar y 

operar un plan de estudios, teniendo en cuenta los elementos que serán 

determinantes en la planeación didáctica. Por eso, se considera que el mayor 

conocimiento del modelo educativo por parte del maestro generará mejores 

resultados en el aula. El modelo educativo tradicional se centra en la elaboración 

de un programa de estudios, sin demasiados elementos adicionales ya que no se 

tienen en cuenta de forma explícita las necesidades sociales ni la intervención de 

especialistas, entre otros factores. 

Los modelos educativos son visiones sintéticas de teorías o enfoques 

pedagógicos que orientan a los especialistas y a los profesores en la elaboración 

y análisis de los programas de estudios; en la sistematización del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, o bien en la comprensión de alguna parte de un 

programa de estudios. 

 
Porto (2008) 2011 afirma:  

Se podría decir que los modelos educativos son los patrones conceptuales 

que permiten esquematizar de forma clara y sintética las partes y los 

elementos de un programa de estudios, o bien los componentes de una de 

sus partes. 

 
También los modelos educativos son, una representación arquetípica o ejemplar 

del proceso de enseñanza-aprendizaje, en la que se exhibe la distribución de 

funciones y la secuencia de operaciones en la forma ideal que resulta de las 

experiencias recogidas al ejecutar una teoría del aprendizaje. Los modelos 

educativos varían según el periodo histórico en que aparecen y tienen vigencia, 

en el grado de complejidad, en el tipo y número de partes que presentan, así 

como en el énfasis que ponen los autores en algunos de los componentes o en 

las relaciones de sus elementos. 

2.1.7 Beneficio de la educación bilingüe: 

Bulbeck (2010) afirma: 

Aprender un segundo idioma es algo más que una herramienta útil para viajar o un extra 
para añadir a nuestro Currículo. Por norma general cuando nos planteamos la 
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importancia de que nuestros hijos sean bilingües solemos pensar en mayor medida que 
tendrá a su alcance mejores oportunidades laborales y la posibilidad de interactuar y 
conocer nuevas culturas. Pero ser bilingües también aporta otras ventajas iguales o más 
importantes que las laborales, como el simple hecho de poder abrir la mente para 
conocer otras culturas y formas de vida. 

 
Habilidad cognitiva y aumento de memoria. 

Shakespeare (2017) afirma: 
 

Al igual que en las matemáticas, que para resolver un problema hay que pensar en 
distintas soluciones posibles, utilizar la lógica y ser flexibles con nuestro pensamiento 
para encontrar una solución, cuando tenemos que comunicarnos en otro idioma y no 
sabemos una palabra concreta, nos tenemos que esforzar y buscar otras formas 
alternativas de transmitir esa información con lo que sabemos para hacer comprender a 
los demás lo que queremos. 
 

Todo eso aumenta nuestra flexibilidad mental y nuestra memoria. A menudo se 

compara el funcionamiento del cerebro con el de un músculo ya que mejora su 

función cuanto más se utiliza, pues bien, el aprender un lenguaje implica 

memorizar reglas y vocabulario, lo que ayuda a fortalecer ese «músculo» mental. 

2.1.8 EDUCACION INTERCULTURAL: 

Yampara(2001) afirma: 

Se define y se concibe como un proceso continuo de desarrollo aprendizaje en todos los 
niveles educativos y en los ejes integradores de la Educación, donde el Estado con la 
participación de la familia y la sociedad promoverá la diversidad cultural en el proceso de 
educación ciudadana. Es por ello que el objetivo de este estudio consistió en analizar los 
aspectos de la educación intercultural con la finalidad de propiciar las potencialidades 
que garanticen su integración en las propuestas emanadas en los diseños curriculares.  

 
Como resultado se obtuvo que los aspectos de la complejidad están presentes 

en la educación intercultural bajo la forma de principios tales como el principio 

dialógico, el principio recursivo, el principio de cultura, el principio de identidad y 

el valor del conocimiento y de saberes, concluyendo que es posible afirmar que 

la educación intercultural está presente en los principios de la complejidad y se 

encuentran representados en ella. 

La educación intercultural se define tácitamente como un derecho humano y un 

deber social para el desarrollo de la persona dentro de las pautas de diversidad y 

participación, con la finalidad de garantizar el disfrute equitativo de los derechos 

sociales en el ámbito educativo.  
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2.1.9 Lectura 

La lectura es el único medio que el ser humano le permite adquirir sus 

conocimientos profesionales y científicos, con ello se adquiere la habilidad de 

comunicación, y mejora el proceso de enseñanza aprendizaje en los educandos. 

 

Arzola (2009) afirma: 

En su libro Lengua y Literatura plantea que la lectura es un conjunto de habilidades y a la vez 
un proceso complejo y variable, cuyo aprendizaje ha de abarcar, por lo menos, los años de la 
enseñanza primaria y secundaria. Pero si tenemos en cuenta que la apreciación de la 
literatura descansa en las habilidades de la lectura y aprender la técnica del análisis literario 
es una forma superior de mejorar la capacidad de leer, entonces su aprendizaje global no 
termina nunca. (p.36) 

Según Arzola, la lectura es un conjunto de habilidades, esto es importante, como 

docentes debemos aplicarlo, como base para un buen proceso de enseñanza 

aprendizaje, debemos de reforzar y desarrollar estas habilidades en los niños, ya 

que es un proceso muy importante en la vida del educando y tiene sus etapas 

para que aprenda de una forma eficaz, como docente debemos ser responsables 

en esa etapa, esto se puede lograr con el apoyo de los niños y docentes 

consientes al cambio. La lectura es una habilidad que el ser humano puede 

poseer, así como los alumnos pueden optar por esta habilidad a través de la 

práctica constante, todo esto si el docente practica juntamente con los alumnos 

lo pueden lograr. 

2.1.10 Motivación por la lectura 

La lectura es el medio por el cual el ser humano le permite adquirir 

conocimientos, profesionales y científicos, para que el niño tenga la habilidad de 

comunicación con lo que le rodea. Al profundizar las exigencias 

psicopedagógicas relacionadas con el Proceso Docente Educativo, coincide con 

los planteamientos de varios autores. En la teoría de la actividad docente. El 

docente debe de tener la motivación por la lectura, si el locutor va a utilizar las 

técnicas apropiadas, el emisor tendrá por la curiosidad de escuchar. 
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Danilov (1982) afirma: Distingue la reflexión como las habilidades del sujeto 

para distinguir, analizar y reflexionar con la situación de los objetos, sus 

propios procedimientos de actividades”. 

Según Danilov al profundizar las exigencias psicopedagógicas relacionadas con 

el Proceso Docente Educativo, coincide con los planteamientos de varios 

autores. En la teoría de la actividad docente distinguió la reflexión como las 

habilidades del sujeto para distinguir, analizar y reflexionar con la situación de los 

objetos, sus propios procedimientos de actividades. la reflexión es una habilidad 

de distinguir, analizar y reflexionar, estas habilidades son muy importantes como 

docente se debe de desarrollar en los alumnos, porque el niño no solo va leer 

también debe de analizar lo que ve. 

El conocimiento, es la base metodológica para la organización del proceso entre 

los objetivos, contenidos, métodos y las condiciones, como entre lo subjetivo y lo 

objetivo del proceso pedagógico, la relación del mundo, atendiendo a que el 

Proceso de Enseñanza Aprendizaje, se dirige de modo que los estudiantes 

interactúan en la asimilación de los conocimientos, capacidades y valores 

enfrentándose a contradicciones que deben ser resueltas a través de la lectura. 

2.1.11 Textos narrativos 

Un texto narrativo es un relato, en el que se cuenta una historia real o ficticia que 

ocurre en un lugar y tiempo. La narración forma parte esencial de nuestra forma 

de comunicarnos. Debemos utilizar textos adecuados a la edad de los niños para 

lograr la enseñanza aprendizaje y desarrollar en los educandos la participación y 

la lógica educativa. 

Barthes, (1966: 11) la palabra “narración” engloba una amplia variedad de 

 textos. Estos pueden incorporar palabras, dibujos, gestos. Los cuentos, 

 los mitos, las leyendas las fábulas, el cine, las historietas, contienen,   

según este autor, los ingredientes propios de la narración. Los textos son muy 

importantes por medio de ella podemos desarrollar la habilidad de leer o narrar. 

Según Barthes, una buena narración y que el lector le interese debe tener ciertos 

elementos para completar sus ingredientes. Los niños de edad temprana les 
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gusta los textos que contiene dibujos eso les interesa ya que la imaginación de 

ellos en esa edad es ficticia. 

A.  Comprensión lectora. 

La comprensión lectora como lo menciona el diccionario enciclopédico es un 

entendimiento del significado de un texto, como docentes debemos de ser 

conscientes de ello para su práctica no solo en el proceso educativo también en 

nuestro diario vivir es necesario entender antes de dar una opinión. 

Diccionario Enciclopédico de Educación Especial (1991), se define 

comprensión lectora como el entendimiento del significado de un texto y de la 

intencionalidad del autor al escribirlo.  

La comprensión lectora es una habilidad que cada ser humano debe de 

desarrollarla y por ello es necesario que el docente de una educación primaria 

debe de tener como base de enseñanza en los niños para que en futura puedan 

analizar antes de opinar. 

Devis, (2000), la comprensión lectora se define como la memoria de 
significados de palabras, hacer inferencias, seguir la estructura de un párrafo, 
reconocer la actitud, intención y estado de ánimo del autor y encontrar 
respuestas a preguntas.  

Devis define la comprensión lectora como la memoria de significados de las 

palabras, esto es interesante porque los niños de edad temprana al narrarles un 

cuento si les interesa hacen un sinfín de preguntas y necesitan que se los narren 

varias veces, para comprenderla mejor. 

La comprensión lectora, es necesaria en la lectura, para que el niño comprenda 

el texto. Para poder discernir un contenido es necesaria y eficaz la comprensión 

lectora, esta habilidad debe ser desarrollada en los niños de forma eficaz. 

 

Según Trevor, (1992) la comprensión lectora es un conjunto de procesos 
psicológicos que consisten en una serie de operaciones mentales que procesan la 
información lingüística desde su recepción hasta que se toma una decisión. 

Trevor dice que la comprensión lectora es un conjunto de procesos psicológicos 

y mentales. Como docentes debemos tener muy claro nuestro rol de educadores 

como lo dice este autor de ello depende el buen desarrollo mental del niño. 
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La comprensión lectora es parte del proceso de nuestra vida, todo lo que se ve 

escrito se debe analizar si se realiza un entendimiento se logra el objetivo del 

escrito, es necesario que los niños desarrollen esta habilidad, por ello como 

docente debemos utilizar estrategias y métodos adecuados de esta enseñanza. 

En la tesis doctoral de Snow (2001, citado en González Trujillo, 2005) 

vemos cómo en el proceso de comprensión lectora intervienen tres 

elementos imprescindibles (el lector, el texto y la actividad) los cuales 

están  estrechamente relacionados entre sí. 

Según Snow citado por Trujillo, que en la comprensión lectora intervienen tres 

elementos importantes, que sin ello no puede realizarse este proceso, es 

importante la participación del docente, alumno y las actividades adecuadas para 

los niños. 

A. Estilos de aprendizaje 

Son los estilos de aprendizajes o distintas maneras de aprender, cada niño tiene 

su propio aprendizaje que el docente debe de explorarlo, durante el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

Para hablar de estilos de aprendizaje, no podemos conseguir una única 

definición debido a que son muchos los autores los que presentan un 

concepto propio como los términos establecidos por (Alonso,1994, s/p) 

Alonso, define el concepto de estilos de aprendizaje como los rasgos cognitivos, 

afectivos y fisiológicos que trabajan como guía para poder establecer la forma 

como los estudiantes perciben interacciones y responden a sus ambientes de 

aprendizaje. 

Los rasgos cognitivos tienen que ver con la forma en que los estudiantes 

estructuran los contenidos, forman o utilizan conceptos, interpretan la 

información, resuelven los problemas, seleccionan medios de representación 

(visual, auditivo, kinestésico), etc. Por consiguiente, Los rasgos afectivos se 

vinculan con las motivaciones y expectativas que influyen en el aprendizaje. 
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CAPITULO III 

PRESENTACION DE RESULTADOS 

 

3.1 Titulo del Proyecto de Mejoramiento Educativo. 

“Aplicando estrategias pedagógicas, para facilitar la lectoescritura en idioma 

Q’eqchi’” 
 

3.2 Descripción del proyecto de Mejoramiento Educativo PME. 

El Proyecto de Mejoramiento Educativo PME, después de un breve análisis 

sobre la tendencia que tiene cada uno de los problemas que afectan en el 

entorno educativo, se logra concretizar en desarrollar una guía pedagógica con 

estrategias didácticas que ayuden a cada estudiante en su proceso educativo y 

en especial para los alumnos de cuarto grado, ya que se considera como la base 

fundamental para el desarrollo de aprendizaje. 

El proyecto de Mejoramiento Educativo está basado en una guía estratégica, 

elaborada de una forma creativa que cuenta con varias actividades para 

desarrollarlas con los niños de cuarto primaria de la Escuela Oficial Rural Mixta 

aldea Socela, del municipio de El Estor Izabal. 

Luego de realizar las investigaciones respectivas de los problemas que afectan 

el proceso educativo de los alumnos, se ha determinado realizar la guía 

pedagógica titulada “aplicando estrategias pedagógicas, para facilitar la 

lecto escritura en idioma Q’eqchi” 

El Proyecto de Mejoramiento Educativo inicia con una etapa de diagnóstico, 

donde la escuela debe analizar los resultados educativos y la autoevaluación de 
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la Gestión Institucional a través del instrumento que permite el análisis de las 

Prácticas Institucionales y Pedagógicas en el que se registra el nivel de calidad 

que se le asignó a las prácticas. Le sigue una etapa de Planificación, en la que 

los establecimientos planifican lo que pretenden realizar en meses o un año para 

mejorar los resultados y las prácticas institucionales y pedagógicas, esta etapa 

requiere que el que va a ejecutar el proyecto debe de trazar las metas y objetivos 

que le permitan establecer hacia dónde quiere llegar con las acciones que deben 

diseñar. Luego le sigue la etapa de Implementación, que corresponde a todo lo 

que el establecimiento realiza para ejecutar su Planificación, junto con esto, toma 

decisiones respecto de ella, es decir, ajusta la Planificación inicial, y cierra con la 

etapa de Evaluación, la que corresponde al periodo en el cual el establecimiento 

ya está cerrando su plan y debe reflexionar respecto de lo logrado durante el año 

y de aquello que se presenta como un desafío para el año siguiente.  

Unos de los problemas que se ha detectado en el centro educativo es la 

dificultad de aprendizaje específicamente en el tema de lectura y escritura en los 

niños decuarto grado, en el área curricular de Comunicación y Lenguaje L1, la 

cual los niños tienen dificultades con la lectura en q´eqchi´, esto no significa que 

los niños no sean inteligentes. Tampoco significa que sean perezosos. De hecho, 

los niños que tienen dificultades para leer a menudo se esfuerzan tanto como 

pueden. Solo necesitan apoyo para mejorar. 

La importancia de La lectura y escritura, juega un papel determinante para el 

futuro escolar, por eso como docente y estudiante del PADEP/D se hará una 

Promoción de estrategias de aprendizaje para fortalecer lectura y escritura en los 

niños decuarto primaria de la escuela mencionada, para poder contrarrestar las 

dificultades que presentan los niños con esos problemas mencionados. 

Dentro del proceso a desarrollar el proyecto se ha involucrado a los actores 

potenciales, a los indirectos, ya que aún principio se había realizado un plan en 

donde no se había pensado en un problema mayor como lo es el COVID-19. 
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3.3 Concepto del Proyecto de Mejoramiento Educativo. 

Diseñar material didáctico de forma creativa para mejorar la habilidad de lectura 

y escritura en el idioma materno Q’eqchi´, en los niños de cuarto grado de la 

Escuela Oficial Rural Mixta aldea Socela, del municipio d El Estor. 

 

3.4 Objetivos 

Objetivo general. 

 Diseñar la estrategia a utilizar para mejorar la habilidad de comprensión 

de lectura y escritura en los alumnos de cuarto grado, de la Escuela 

Oficial Rural Mixta, aldea Socela, del municipio de El Estor, departamento 

de Izabal. 

 

Objetivo específico. 

 Elaborar una guía pedagógica con actividades de comprensión de lectura 

y escritura en el idioma materno. (Q’eqchi) 

 Realizar actividades para fortalecer el dominio de la lectura y escritura en 

el idioma Q’eqchi. 

 Implementar estrategias para promover la lectura en alumnos de cuarto 

grado. 

 Identificar las principales estrategias para la implementación de la 

habilidad lectora en el idioma materno. 
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3.5 Justificación del proyecto de mejoramiento educativo 

Como un trabajo final, de las investigaciones educativas, sociales y culturales 

realizadas en la Aldea Socela, municipio de El Estor, Departamento de Izabal, 

requerida como parte del proceso de graduación, de la carreara de Licenciatura 

de educación Primaria Intercultural con Énfasis en Educación Bilingüe, de la 

Universidad San Carlos de Guatemala USAC. La Escuela de Formación de 

Profesores de Enseñanza Media EFPEM. Del Programa de Desarrollo 

Profesional Docente PADEP. Utilizando y analizando la técnica DAFO, Debilidad, 

Amenaza, Fortaleza, y Oportunidad, que debilitaba la enseñanza aprendizaje de 

los niños de cuarto primaria de la Escuela Oficial Rural MixtaSocela, de la aldea 

antes mencionada. Llegando al objetivo que, después de analizar las posibles 

soluciones se llegó a la elaboración de una guía pedagógica titulada, Aplicando 

estrategias pedagógicas, para facilitar la lectoescritura en idioma Q’eqchi´. 

Después de haber analizado los posibles problemas se profundizó el tema de 

lectura y escritura del idioma materno, tomando en cuenta que, los niños de 

cuarto primaria de dicha escuela, sus debilidades se encontraban en el área de 

comunicación y lenguaje L1, debido a que no desarrollaban bien la habilidad de 

leer y escribir, ya que es  importante, para que en el camino  logren de un buen 

desarrollo educativo, y tener la capacidad de análisis crítico y eficaz, al momento 

de tomar decisiones en su diario vivir.  

La habilidad de leer y escribir en Q’eqchi´ hace del educando tenga un buen 

desarrollo mental y psicopedagógico, que es necesario que se le enseñe.  Por 

ello se elaboró la guía para estudiantes de cuarto grado, que será útil al docente 

durante el desarrollo de su clase, contiene muchas actividades donde el alumno 

creará y desarrollará sus aprendizajes, utilizando sus conocimientos previos. 
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3.6 Distancia entre el diseño proyectado y el emergente. 

Al diseñar el Proyecto de Mejoramiento Educativo PME que consistió en crear 

una guía con actividades estratégicas pedagógicas para alumnos de cuarto 

grado primaria, se estableció incluir a los actores directos para poder interactuar 

conjuntamente, dentro de la planificación se destinó trabajar directamente en la 

Escuela Oficial Rural Mixta aldea Socela, del municipio de Izabal, dentro de la 

planificación se determinó trabajar con 2 secciones. 

Cabe mencionar que no se tenía planificado el problema que hoy en día afecta la 

pandemia del COVID 19 a nivel nacional y global, como docente se replanteo la 

forma de su proceso de divulgación, ya que el objetivo era trabajar de forma 

grupal con cada una de las secciones del grado de cuarto primaria, la forma que 

se seleccionó ante esta emergencia sanitaria es a través de visitas domiciliares 

con cada uno de los alumnos, como alternativa se minimizo la cantidad de 

estudiante para solo atender a una sola sección con 44 alumnos. 

Ante esta problemática que hoy en día vivimos se tomaron todas las medidas 

sanitarias en la fase de divulgación tales como; el uso de mascaría, el uso de gel 

y el distanciamiento que inclusive las autoridades del Ministerio de Salud 

establecieron para protegerse de esta pandemia. 

Uno de los problemas que está afectando al departamento de Izabal, dentro de 

esta problemática se tomó otras alternativas para poder realizar el proceso de 

divulgación y evaluación del Proyecto de Mejoramiento Educativo.  

La forma en la que se divulgo la guía pedagógica con los alumnos de cuarto 

grado fue la visita domiciliar con cada uno de los niños, siempre y cuando 

tomando todas las medidas de prevención del COVID-19, considero que el 

proceso si funciono, ya que actualmente las clases están suspendidas por 

órdenes presidenciales. La guía fue una alternativa para poder apoyar el proceso 

de enseñanza y aprendizaje de cada uno de los alumnos e inclusive se lograron 

incorporar a otros actores que aun principio no los logramos detectar como 
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actores potenciales y directos, tales como los medios sociales, COCODES y 

padres de familia. 

3.7 Plan de actividades 

3.7.1 Fases del proyecto 

La fase del proyecto consiste en detallar paso a paso todas las actividades 

necesarias requeridas para poder llevar a cabo el Proyecto de Mejoramiento 

Educativo PME. Plan de actividades del Proyecto de Mejoramiento Educativo de 

la Escuela Oficial Rural Mixta, aldeaSocela, El Estor, Izabal.  

3.7.2 Fase de inicio 

En la siguiente fase del inicio del Proyecto de Mejoramiento Educativo PME, se 

empezó el 3 de f realizaron las siguientes actividades sugeridas por el asesor 

pedagógico del proyecto. Se elaboraron solicitudes para ser entregadas al 

director del establecimiento y en algunas instituciones gubernamentales para dar 

a conocer el Proyecto de Mejoramiento Educativo. Luego se organizaron 

reuniones a los docentes para promocionar el PME. Se elaboraron actas para 

respaldo del conocimiento y la importancia de realizar el proyecto en la escuela. 

En la fase de inicio también se planifico que actividades podíamos realizar en el 

centro educativo, de forma responsable se seleccionaron las actividades y su 

diseño a trabajar en la guía pedagógica.  

3.7.3 Fase de planificación 

La siguiente fase consistió en la organización de charlas, capacitaciones y 

talleres motivaciones a los niños y docentes del establecimiento, para motivar y 

enfatizar la importancia de la ejecución del Proyecto de Mejoramiento Educativo. 

En esta fase consistió en planificar de forma minuciosa cada actividad, sin tomar 

en cuenta el gran problema mundial del COVID 19, dentro de las actividades 

planificadas estaba el desarrollo de capacitaciones y charlas dirigidas a los 2 

docentes de cuarto grado. La fotografía muestra uno de los momentos de 

planificación. 
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3.7.4 Fase de ejecución 

En la siguiente fase fue lamentable no realizar las actividades propuestas, debido 

a la pandemia del COVID19 que en ese momento estaba afectando a la 

población en general y se suspendieron todas las actividades educativas, se optó 

como plan de emergencia, la divulgación del proyecto, haciendo visitas 

domiciliares, tomando  toda clase de prevención a la pandemia, para poder llegar 

a los hogares y  entregar guías pedagógicas para realizar las actividades y 

fortalecer la habilidad de  lectoescritura en  los niños  de cuarto primaria.   

3.7.5 Fase de monitoreo 

La siguiente fase se realizó con la observación de la realización de las 

actividades por los niños, también se verificó y se monitorio a cada estudiante 

durante las visitas a sus hogares.  

3.7.6 Fase de evaluación 

En la última etapa se evaluó el cumplimiento y desarrollo de las actividades 

programadas, la participación y el interés de cada uno de los involucrados en el 

Proyecto de Mejoramiento Educativo. En esta fase se pudo observar el 

mejoramiento de la lectura y escritura en los alumnos que no practicaban en el  

idioma materno, con estas visitas domiciliares se logró concientizar a los padres 

para que les exijan a sus hijos a que practique su idioma materno tanto de forma 

verbal y escrito, durante las últimas semanas se vio la mejoría en la práctica de 

su propio idioma, en la guía se practicaron varias palabras que ellos lo 

mencionaban de forma castellanizada, puedo mencionar que los alumnos 

muestran un nivel más alto en la práctica de la escritura y lectura en el idioma q’ 

eqchi´. 

3.7.7 Fase de cierre del proyecto. 

El cierre del Proyecto fue realizado en cada hogar de los alumnos agradeciendo    

a los padres de familia por la confianza brindada, debido a que restricciones 

presidenciales fue de quedarnos en casa por la pandemia covit19 y no tener 

contacto con los demás, pero se hizo el esfuerzo de culminar el Proyecto de 

Mejoramiento Educativo para fortalecer la enseñanza aprendizaje.   
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 
 

4.1 Análisis y discusión de resultados del “aplicando estrategias pedagógicas, 
para facilitar la lectoescritura en idioma Q’eqchi´. 
Cervantes (1997). Afirma: 

La lengua materna es la primera lengua que aprende una persona en su 

vida. También se le llama lengua nativa, lengua natal o L1. Es la lengua o 

idioma que aprende una persona en sus primeros años de vida y que 

normalmente se convierte en su instrumento natural de pensamiento y 

comunicación. Se le diferencia de segunda lengua o L2. 

Esto contradice a lo que confirma el autor Cervantes, se entiende por lengua 

materna el idioma del individuo en el que nace, pero los padres de familia obligan 

a sus hijos a que aprendan otro idioma, en este caso el castellano y dejan de 

utilizar el materno, este es el gran problema que pude constatar, pero con la 

planificación de la aplicación de las guías se pudo mejorar en el rescate de su 

mismo idioma. Se ve la diferencia de la práctica, ya que los alumnos pueden 

mencionar barias palabras en su verdadero idioma. 

 

Bulbeck (2010) afirma: 

Aprender un segundo idioma es algo más que una herramienta útil para 

viajar o un extra para añadir a nuestro currículo. Por norma general 

cuando nos planteamos la importancia de que nuestros hijos sean 

bilingües solemos pensar en mayor medida que tendrá a su alcance 

mejores oportunidades laborales y la posibilidad de interactuar y conocer 

nuevas culturas. Pero ser bilingües también aporta otras ventajas iguales 

o más importantes que las laborales, como el simple hecho de poder abrir 

la mente para conocer otras culturas y formas de vida. 
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Muy real lo que menciona Bulbeck en su apartado, ya que el hablar dos idiomas 

da mayor oportunidad de trabajo, de estudio y da mejor habilidad de 

conocimiento y de comunicación con las demás personas. Los alumnos que 

practican dos idiomas tienen mejor habilidad de aprendizaje, dentro de los 44 

alumnos que se visitaron, 30 de ellos dominan dos idiomas, el idioma materno 

q’eqchi´ y el castellano, el resto de los estudiantes solo hablan el idioma materno 

y hay un problema de no aprendizaje.  

4.2 Conclusiones 
 Se elaboró una guía para promover la lectoescritura en los niños para 

desarrollar en ellos el conocimiento y desarrollo de la habilidad lectora en 

Q’eqchi´. 

 

 Se implementó estrategias para fortalecer el aprendizaje de la 

lectoescritura en Q’eqchi´ en los estudiantes de cuarto primaria, logrando 

una participación de docentes, padres de familia interesados en el 

mejoramiento de la educación escolar. 

 

 Se trabajó actividades con los alumnos y docentes de cuarto primaria, 

logrando la participación y el interés de aprender a leer y escribir en 

Q’eqchi´ para mejorar su aprendizaje. 

 

 Con la aplicación de la guía pedagógica por parte del docente se 

promovió la enseñanza de lectoescritura en casa debido a la suspensión 

de clase. 

 

 Se implementó estrategias de aprendizajes con los alumnos, logrando 

alcanzar la comprensión lectora en Q´eqchi´ con los alumnos.  
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4.3 Plan de sostenibilidad. 
Tabla 31 plan de sostenibilidad 

No.  Tipo de 
Sostenibilidad  

Objetivos  Actividades 
de 
Sostenibilidad 

Proyección  Responsable 

1 Sostenibilidad 
financiera 

Diligenciar 
ayuda financiera 
para mantener 
la fiabilidad y 
tener 
suministros 
necesarios 

Remitir 
solicitudes a 
personas 
como: 
director de la 
escuela, 
supervisor 
educativo e 
instituciones  

Enero 2020 Estudiante 
PADEP/D 

2 Sostenibilidad 
ambiental 

Aprovechar los 
medios que se 
encuentra 
dentro del 
contexto, sin 
afectar la 
misma. 

Recoger los 
recursos 
necesarios en 
el entorno y 
cuidar de 
nuestro 
medio 
ambiente. 

Enero a 
febrero 2020 

Estudiante 
PADEP/D 

3 Sostenibilidad 
tecnológica  

Adaptar el PME 
en tecnologías 
para que todo 
sea económico 
para todos 

Divulgar en 
las redes 
sociales como 
Facebook el 
PME, para 
que la 
información 
llega a más 
docentes 

Mayo 2020 Estudiante 
PADEP/D 

4 Sostenibilidad 
social y cultural 

Capacitación y 
ejecución de las 
estrategias 
pedagógicas de 
las personas 
involucrados en 
el PME para 
reforzar la 
lectura en el 
idioma materno 

Facilitar una 
copia de la 
guía 
pedagógica 
para los 
estudiantes, 
docentes. 

Mayo 2020 Estudiante 
PADEP/D 

Fuente: Diego Pop Reyes 
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Link del video del PME 

 

https://youtu.be/r4CGIs619GE 
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