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Executive Summary  

The U.S. Agency for International Development (USAID) awarded a cooperative agreement 

(No. AID-OAA-A-14-00058) for the LAC Reads Capacity Program (LRCP) to American 

Institutes for Research (AIR) and its partner Juárez and Associates. LRCP is the third component 

of the USAID-funded LRCP, which as a whole, is designed to address clear deficits in the ability 

of young children in the Latin America and Caribbean (LAC) region to read and comprehend 

basic grade-level texts. Component 1 of the project, Promising Reading Interventions, focuses on 

specific interventions in target countries to improve reading outcomes. Component 2, Evidence, 

evaluates the interventions under Component 1.  

LRCP has a broader scope with four main areas of focus. The program is designed to collect, 

consolidate, and systematize the early grade literacy (EGL) research evidence and resources that 

are relevant to the LAC region as a whole (Result 1: Evidence), disseminate the evidence to 

diverse audiences and stakeholders (Result 2: Dissemination), build the capacity of key 

stakeholders so they can more widely implement proven approaches to improve EGL outcomes 

(Result 3: Capacity), and develop sustainability platforms to continue and strengthen EGL 

interventions in countries in the LAC region (Result 4: Sustainability).  

Result 1 of this program includes a systematic review to gather, organize, and rate research-

based EGL evidence from the last 25 years that relates to the LAC region. In addition to the 

systematic review of evidence, AIR, Juárez and Associates, and LRCP national partner 

organizations are collecting and cataloging pedagogical resources, as well as other EGL 

documents from the LAC region that are neither research-based evidence nor resources but that 

can serve as additional support for stakeholders to improve their practice.  

For Result 2, the team aimed to learn more about the key stakeholders in the LRCP targeted 

countries, including who they are, what they know about EGL, and what their particular 

dissemination needs are. To get this information, AIR, Juárez, and LRCP national partners in 

Nicaragua, Honduras, the Dominican Republic, and Jamaica1 conducted a qualitative stakeholder 

mapping and analysis to identify and systematize key EGL stakeholders at the organizational and 

individual level in our priority countries. The research revealed similarities in responses across 

the countries that will help in determining ways to move the LRCP activities forward throughout 

the region.  

It important to note the importance of the various actors in EGL; their willingness to work in this 

area, and openness to interactions with others in the country and region to work in networks; the 

priority that is currently given to early education (in Jamaica particularly, the government has 

made strong efforts in this area); and the existing spaces, especially in Honduras and Jamaica, for 

teacher training at all levels. 

This analysis identified that stakeholders’ initiatives on EGL are generally centered in the areas 

of: animating reading into a more active and participatory activity for students; teacher training, 

especially regarding teaching methods; development of didactic material with supplemental 

                                                 
1 Partners in Haiti and Guatemala will carry out stakeholder analyses on a different timeline.  
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resources; classroom atmosphere; activities that reinforce school learning; and evaluation and 

monitoring of advances in reading. Though less prominent, some initiatives are oriented toward 

developing curricular activities and research processes. 

The main challenges for EGL implementation included the lack of initial and in-service training 

for teachers, especially for those who teach in the early grades; the little priority assigned to the 

processes of coaching teachers in the classroom; little knowledge and debate nationally and 

among the teaching profession about conceptual ideas, focuses, and methodologies; and the high 

cost and general lack of teaching materials.  

According to the information collected, there have not been a lot of efforts the LAC region to 

conduct EGL research, and there is no mainstream culture of evidence-based decision-making 

processes. These findings are consistent with the LRCP’s systematic review. In addition, the lack 

of existing research specific to each country was problematic for stakeholders, who emphasized 

the importance of producing locally relevant evidence. In this sense, opportunities for dialogue 

between politicians, practitioners, and researchers are limited, which restricts the knowledge of 

needs and capacities of each side—and thus support and mutual commitment.  

Each country’s direction in early literacy is similarly led by its respective Ministry of Education. 

Much of the influence on policy and curriculum stems from the centralized level, which also 

commonly expressed capacity challenges with personnel. Aside from the central level, primary 

stakeholders with high interest included teachers and other implementers, who also seemed to 

have the least direct support or access to information and resources. However, stakeholders were 

particularly interested in the opportunity to network within countries and across the region to 

better understand others’ experiences with implementation. Key actors believe that LAC region 

countries share common problems and are interested in understanding the experiences of others 

to improve their own practices.   

The reports of the four countries agree that to improve EGL in the region, stakeholders require 

support in the creation of spaces for discussion between actors from the different countries 

within the LAC region; support in the research process and the systematization of practices that 

also allows for the identification of best practices based on evidence; greater efforts toward 

circulating research results to help create a culture of evidence use; and promotion of initiatives 

for teacher training that strengthen specifically the area of EGL.  

The data from the stakeholder analyses provide an opportunity to “anchor” LRCP interventions 

in terms of capacity-building and network building (Results 3 and 4). The LRCP could help 

widen teachers’ repertoire in EGL by sharing examples of action research, conducted regionally 

and internationally and including areas such as classroom methods, curricular development, 

conceptual frameworks and methodologies for teaching, evaluation of student’s reading and 

writing skills and pedagogical capacity of the education system. Finally, for Result 4 

(sustainability) the study identified an evident need to promote dialogue, networks and a 

community of practice that will enable information and resource sharing and the identification of 

best practices, and that will promote research and facilitate the ability of stakeholders at all levels 

to understand and justify the use of certain programming or curricula. This will ultimately serve 

to amplify the influence of key stakeholders and ensure sustainability of EGR policies. 
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This report presents an overview of the methods and conceptual framework the LRCP used to 

conduct the analysis, followed by regional level results and results for Nicaragua, Honduras2, the 

Dominican Republic, and Jamaica.  

I. Introduction 

The LAC Reads Capacity Program (LRCP) aims to increase the impact, scale, and sustainability 

of early grade literacy (EGL) activities in priority countries in Latin America and the Caribbean 

(Jamaica, Haiti, Dominican Republic, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Peru, and several 

countries in the Eastern Caribbean). To achieve this goal, the LRCP uses evidence from 

international research, but also works to identify evidence of what has worked specifically in 

Latin America and the Caribbean, with emphasis on the priority countries. 

The Program seeks to produce four results:  

a) The collection, consolidation, and use of evidence from literacy research in the early 

grades and resources produced in the region for research as a whole (Outcome 1: 

Evidence). 

b) The dissemination of the relevant evidence and the resources among the various 

audiences and key EGL stakeholders in the region (Outcome 2: Dissemination). 

c) Capacity development among key EGL stakeholders in the region so they can implement 

evidence-based approaches and processes to improve EGL and create new contextually 

relevant, local evidence (Outcome 3: Capacity). 

d) The development of spaces and platforms that ensure the sustainability of initiatives and 

interventions that strengthen EGL in the region (Outcome 4: Sustainability).  

The successful implementation of these outcomes requires knowledge from key stakeholders in 

EGL in each of the countries participating in the Program. The LRCP team developed a 

stakeholder mapping and analysis process to help identify the following: (1) key EGL 

stakeholders in each country, (2) their level of influence and interest in EGL according to the 

proposed methodology, (3) the characteristics of EGL interventions promoted by key 

stakeholders in each country, (4) the resources or materials they need, (5) the formats through 

which the information should be disseminated, (6) key stakeholders’ inputs to inform the design 

of local EGL capacity strengthening plans, (7) the type of evidence they need to improve 

practice, (8) how to create and strengthen the current capacity in each country, (9) the resources 

available in the region to address these needs, and (10) the opportunities to sustain efforts in each 

country moving forward. 

The report summarizes all main outcomes of the four studies, highlighting the most important 

findings, and comparing similarities and differences among all four countries.  Firstly, the report 

introduces the conceptual framework used for the design and findings analysis.  In a second section 

the methodology of the study is described. Results are organized following the topics identified 

                                                 
2 Nicaragua Honduras, and Dominican Republic reports are presented in Spanish.  
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previously; results are discussed, and conclusions are drawn.  The last section presents each one 

of the national reports and annexes.  

Objective of stakeholder mapping and analysis  

The purpose of the LRCP stakeholder mapping and analysis activity is to identify and 

systematize key EGL organizational and individual stakeholders within the framework of the 

LRCP to determine (a) their past, current, and potential impact on EGL policy and practice; (b) 

their knowledge and capacity needs to enhance or sustain such impact in their country and the 

LAC region; and (c) how the project can utilize their existing skills for capacity building 

throughout the region. We define an EGL stakeholder as one that is concerned with, engaged in, 

or potentially oriented to developing EGL policy and practice in a specific context (for general 

definitions and a living table on types of stakeholders, see Annex 1). 

We define “stakeholder mapping” as “the schematic design of a social reality in which we are 

immersed (in this case, the situation of early reading in each country) to understand it in its 

complexity to the extent possible and establish strategies of change for the reality as it is 

understood” (translated from Spanish; Gutiérrez, 2007, p. 7). The mapping “helps to represent 

the social reality in which we are working, understand it in its complexity, and design strategies 

for intervention with more than just the overall feeling or the opinion of one qualified informant” 

(translated from Spanish; Tapella, 2007). Finally, “the utilization of a social map is seen as a 

fundamental tool in the design and roll out of the whole project. The mapping of actors permits 

us to have knowledge of the alliances, conflicts, spokesmen, and as such, permits the better 

selection of actors that should direct the work in one moment or another” (translated from 

Spanish; Pozo Solís, 2007). To summarize, the stakeholder mapping helps us to (1) better 

understand the EGL reality in each country in relation to the actors who influence it, (2) conduct 

our work based on this social reality, and (3) promote engagement of the actors to carry out and 

continue the work. 

The stakeholder analysis is a secondary step that will build on the stakeholder mapping. We 

define “stakeholder analysis” as “a process of systematically gathering and analyzing 

qualitative information to determine whose interests should be taken into account when 

developing and/or implementing a policy or program” (Schmeer, n.d.). The World Bank3 defines 

stakeholder analysis as “a methodology used to facilitate institutional and policy reform 

processes by accounting for and often incorporating the needs of those who have a ‘stake’ or an 

interest in the reforms under consideration.” Finally a stakeholder analysis “does not only consist 

of taking a list of possible actors of a territory, but also to understand their actions and objectives 

for why they are working in the area and their perspectives about the immediate future.” In 

summary, a stakeholder analysis helps us to 1) determine whose interests should be taken into 

account and where to incorporate capacity building activities in that country (Results 2 and 3), 2) 

account for and incorporate stakeholder needs and identify potential in the region that could help 

support capacity building in other countries (Result 3), (3) determine the areas for developing an 

EGL research agenda, and 4) identify participants and formats to build sustainability structures 

(Result 4). 

                                                 
3 http://www1.worldbank.org/publicsector/anticorrupt/PoliticalEconomy/PDFVersion.pdf 
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The overall stakeholder activity “identifies the stakeholders and maps out their relative power, 

influence and interests in a certain domain or in regard to a specific initiative, identifies the role 

and action arena of each stakeholder, and indicates the relative priority to be given to meeting the 

interests of the stakeholders” (Dragos Aligica, 2006; Morgan & Taschereau, 1996; Varvasovszky 

& Brugha, 2000). This includes exploring the political influences that underlie technical policy 

in EGL within each country. Given the constant shifting of political agendas, it is important to 

understand the systems of communication, networking and mutual influence among stakeholders 

beyond just the current state, as fluctuations could affect dissemination efforts and impact on 

policies and practices during the project and beyond.  

II. Conceptual Framework and Research 
Questions 

The conceptual framework used to guide this research is divided into two parts. The first part 

outlines the LRCP definitions and understanding of stakeholder mapping and analysis concepts, 

on the basis of which we aim to determine the influence of and relationships among various 

stakeholders in EGL. The second part involves an explanation of the way the LRCP defines 

EGL. 

Stakeholder Mapping: Key concepts 

Stakeholder mapping is a methodology linked to the theory of social networks, which is 

characterized by the idea that society can be understood in terms of structures that manifest 

themselves as types of relationships among stakeholders—whether at the group, organization, 

individual, or institutional level. Groups of social relationships create networks, and the positions 

that the various stakeholders occupy in these networks define the stakeholders’ values, beliefs, 

and behaviors (Tapella, 2007) (EC/FAO, 2006); (Guedes, 2004); (Overseas Development 

Administration, 1995); (Pozo Solís, 2007). 

The activity enabled the LRCP team to identify the main stakeholders that work in and influence 

EGL policies and practices in the LRCP target countries. For the purposes of the activity, we 

define a stakeholder as “any person, group, organization, network, governmental or 

nongovernmental entity, or international agency, that has a position and participates directly or 

indirectly—or that does not participate but whose intervention is considered important—in the 

field of EGL.” We also consider that such participation translates into resources, rights, 

responsibilities, challenges and—over time—a local or national impact in this field. 

Identifying key stakeholders, existing networks, and the types of relationships will help guide 

future LRCP activities in each country and across the region. The LRCP team will use two key 

concepts—influence and interest—to understand, at least in part, the relationships among key 

stakeholders. 
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Early Grade Literacy: Key Concepts 

Below is a sketch of the LRCP conceptual framework for EGL (LAC Reads Capacity Program, 

2015). The elements of this conceptual framework serve as the reference for analyzing the 

information collected during the research process. 

Reading and writing are fundamental skills that enable lifelong learning. Learning to read is a 

process that involves deriving meaning from a text. Writing is a skill that is intimately linked to 

reading and that supports reading development through the production of text. Reading and 

writing are critical not only because they enable children to learn about all content areas (reading 

to learn) but because these skills enable children to succeed in school in all their subjects and to 

become active citizens.  Learning to read and write is a complex process both for the student and 

the teacher (Ehri, 2003), and becoming fully literate is the result of an intentional process that 

should begin very early in life. 

Evaluations around the world indicate that there is a large percentage of children who struggle to 

read and write at their grade level. For example, in the United States, the National Literacy Panel 

reports that approximately 20% of children face problems learning to read before third grade 

(National Institute of Child Health and Human Development, 2000). Torgesen (2005) and 

Reynolds et al. (2011) argue, furthermore, that it is difficult to recover lost ground in the case of 

students who experience difficulties reading in the first 3 years of school.  

However, there is strong evidence to suggest that, if teachers and schools take positive and 

appropriate measures during these early grades (Cunningham & Stanovich, 1997; Ensminger & 

Slusarcick, 1992; Juel, 1988, in Reynolds et al., 2011), almost all students can improve their 

performance in reading and overcome their initial challenges (Scanlon et al., 2005; Reynolds et 

al., 2011). This justifies the assertions that interventions in the first three grades of school are 

incredibly important and endorses the promotion of programs and projects to improve literacy 

learning as a condition contributing to achieving quality education for all. 

There are different stages of literacy learning: emergent or prealphabet, EGL, established 

literacy, and the stage of autonomous readers and writers—the end of the entire process  

(Camargo, Montenegro, Maldonado, & Magzul, 2013). For each of these stages, there are critical 

periods, priorities, and appropriate methodologies. 

Literacy is a complex competency, and achieving this competency is a long process that is 

intentionally promoted through teaching; however, in alphabetic languages, literacy is composed 

of a group of specific, interconnected components: phonological awareness, knowledge of the 

alphabetic principle, vocabulary, reading fluency, oral and reading comprehension; and writing 

(RTI, 2009; Camargo et al., 2013). 

International research indicates various practices that, because of their effectiveness, are 

recommended for good EGL learning. Each practice is categorized within one of the following 

six main themes that provides evidence of the practice’s effectiveness. The six themes are as 

follows: 

1. The role of the literate environment at home and in the community.  



 

Early Grade Literacy in Latin America and the Caribbean: Stakeholder Mapping and Analysis—7 

2. The exposure of children to printed materials to handle and read.  

3. The appropriate training, coaching, supervision, compensation, and professional 

development of teachers.  

4. The support of networks, associations, and incentives to promote EGL.  

5. Literacy learning in the native language in multilingual contexts.4  

6. The promotion of effective pedagogical practices, among which are the following: 

a) Early language learning, language games, and prereading and prewriting pedagogical 

strategies from the first levels of the child’s development, even before formal 

schooling  

b) Teaching in an intentional way and with sufficient time dedicated to each of these six 

fundamental abilities, emphasizing comprehension and the crucial importance of 

including language learning and critical thinking processes in the development of 

reading comprehension, including reading aloud every day 

c) Organization of children in groups with a similar literacy level, which require 

adequate skill assessment tools and classes designed for each level of reading and 

writing  

d) Working with fathers, mothers, families, communities and teachers, giving them 

support to create an environment centered on positive messages and thoughts about 

language and literacy (making the task easier even when the parents or members of 

the community do not know how to read and write).  

The subsequent analysis aims to identify the elements of this conceptual framework that are 

present in the policies, priorities, interventions, and discourse of key stakeholders. The following 

questions guided the mapping and analysis of key stakeholders in EGL: 

Stakeholder Mapping 

1. Which organizations and individuals (key stakeholders/actores clave) are concerned with, 

engaged in, and potentially oriented toward developing EGL policy and practice in priority 

countries and the region? 

Stakeholder Analysis 

1. What evidence formed the basis for EGL programs, projects, actions, processes, or 

policies that are in place (derived from the evidence review, as well as from the ways 

stakeholders indicate they use the evidence)? 

2. What influences, aside from evidence, do stakeholders consider in designing, 

implementing, and/or evaluating their work?  

                                                 
4 One of the most important principles of learning to read in multilingual contexts is that the child must begin 

literacy in a familiar language (Alidou et al., 2006; National Literacy Panel, 2006), as reading acquisition can only 

occur in a language that the child understands. In addition, learning to read in the native language facilitates reading 

acquisition in a second language (National Literacy Panel; Koda & Reddy, 2008). 
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3. What are the strengths, weaknesses, and actual or potential capacities of these 

stakeholders in terms of using evidence-based and locally relevant EGL practices? 

4. What are the barriers to reaching these capacities?  

5. Where are the synergies among stakeholders and areas where groups can better 

coordinate to enhance service delivery for teachers and students? 

6. What are the comparative political influences on various stakeholders, and what types of 

influence do they themselves exert?  

7. In what areas do stakeholders need support in order to have more impact on EGL? 

8. What are the most appropriate ways (e.g., media, format) to disseminate information 

among different stakeholders? 

9. What are stakeholders’ requirements for capacity building and the best possible designs 

(e.g., technical assistance, training, networking) for doing so? 

  



 

Early Grade Literacy in Latin America and the Caribbean: Stakeholder Mapping and Analysis—9 

III. Methodology 

Given the importance of linking the program’s activities to the needs of LAC region 

stakeholders, the team developed an approach to systematically engage country-level 

stakeholders in the conversation of regional EGL requirements for capacity building and the 

most contextually relevant designs for doing so. Qualitative research is uniquely appropriate for 

the following reasons: 

 Depicting a process requires detailed descriptions of what happens and how people 

engage with one another. 

 People’s experience of processes typically varies in important ways, so respondents’ 

experiences need to be captured in their own words. 

 The process is fluid and dynamic; so it cannot be summarized fairly on a single rating 

scale at one point in time. 

 The process may be the outcome (Patton, 2014, p. 195). 

Furthermore, qualitative data collection is well suited to understanding sustainability because this 

method enables the researchers to explore not only formal activities and anticipated outcomes 

but informal patterns and unanticipated interactions (Patton, 2014). Qualitative data collection 

also gives the researcher flexibility to explore unforeseen areas of interest. The LRCP team 

engaged its national partners to lead this effort, as “the process of stakeholder mapping is as 

important as the result, and the quality of the process depends heavily on the knowledge of the 

people participating” (Morris & Baddache, 2011). The details of the process we used build on 

the work of Pozo Solís (2007), which outlines stakeholder mapping as follows:  

1. Initial proposal of the way to classify actors  

2. Identification of functions and roles of each actor 

3. Relationships and levels of power of each actor 

4. Visual representation of stakeholders  

5. Possibilities for ways stakeholders could interact 

6. Understanding the networks that exist 

The following sections outline the methodology we used to implement the stakeholder mapping 

and analysis, including the initial review, research sample, tools, training, data collection, 

analysis, and reporting.  

Stakeholder Mapping  

The team conducted a review of literature to understand structures and interactions of EGL 

stakeholders within each country, comparatively and regionally, as well as a review of existing 

literature on the state of EGL in the region. Using this information and local/contextual 

knowledge, national partner organizations identified key stakeholders in EGL in each target 

country, developing and using a “country profile” to explain the state of EGL in the country. The 

team aimed to identify the relationship of each of these groups to EGL. These country profiles 
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are intended to expand over the life of the project and have already been modified from their 

original versions to include relevant contextual information the teams learned during data 

collection. As part of this initial activity, the country profiles comprise a review of information 

that contextualizes the overall stakeholder analysis.  

Research Sample 

On the basis of the country profile, country teams used purposeful sampling to identify key 

informants to participate in semistructured interviews and focus groups based on the following 

criteria5: 

1. Is the person/organization working in EGL? How? 

2. Could the person/organization provide pertinent information? Describe what types. 

3. Could the person/organization be a strong potential project collaborator? Describe why 

and in what way. 

4. And does the person/organization 

a. have at least 2 years of direct work (with students, teachers, communities, or teacher 

trainers) in promoting reading and writing—specifically, from birth to third grade; 

b. or work in research in reading and writing between birth and Grade 3; 

c. or work in identifying best practices in EGL between birth and Grade 3?  

The research team identified six categories to define key stakeholders during the Tegucigalpa 

Regional Training in February 2016. The categories, examples, and definitions are presented in 

Exhibit 2 below. 

Exhibit 2.  LRCP Stakeholder Categories Definitions 

 

 Key Stakeholder 

Group 
Examples Definition 

1 Government  
Ministries of Education, local 

governments, First Lady Office.  

All entities funded by the State with 

State-funded personnel with the 

exception of research and teachers’ 

training centers. 

2 
International 

Agencies 

OEI, UNESCO, UNICEF, 

World Bank, IDB, UNDP, OAS, 

etc. 

Organizations that have 

multinational agreements and 

frameworks  

3 
International NGOs, 

and donors 

USAID, Save the Children, Fe y 

Alegría, World Vision, etc. 

Foreign organizations that are 

implementing programs locally.  

                                                 
5 BSR Stakeholder Mapping (2011) provides the following example criteria for ranking the relative importance of 

engaging different stakeholders: contribution to the project, legitimacy (or relation to activity), willingness to 

engage, influence in the field, and necessity of involvement. We may include any variety of these or other criteria on 

the basis of team suggestions and discussion.  
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4 
Academia and 

researchers 

Universities, think tanks, 

government research centers, 

PREAL, FLACSO. 

All entities which main objective is 

knowledge advancement, research, 

and analysis.  

5 
 Teacher training 

entities and programs 

University education 

departments, normal schools, 

teacher training centers.  

All teacher training institutions (pre-

service, in-service). 

6 Civil Society 

Non-Governmental 

Organizations, faith-based 

organizations, primary 

education schools, networks, 

private foundations.  

Local organizations without 

subsidiaries in other countries, and 

funds come from a variety of 

sources outside the organization.  

These organizations are not State-

dependent.   

 

 

Semistructured interviews intend to gain a better understanding of higher level individual 

experiences, since opinions may be best expressed in a one-on-one format. The teams conducted 

1-hour semistructured interviews with the key informants they had identified.  

Focus group discussions (FGDs) allow the research team to understand the experiences of a 

greater number of stakeholders in a short period of time, in a group environment with their peers, 

and in a comfortable space where the team can observe interactions among participants. They 

also provide a context in which stakeholders feel comfortable and empowered to discuss the 

evaluation topics with their peers and react to each other’s opinions and experiences with the 

program. The team conducted up to 2-hour FGDs with informants they determined may prefer 

working as a group. Each country details the characteristics of the stakeholders they selected in 

the individual reports to follow.  

Data Collection Tools 

The interviews and focus groups were semistructured, using protocols that each included 

fundamental topics but that allowed for the addition of probes in a more free-flowing 

conversation that could capture information that might otherwise be missed. Namely, the tools 

covered the following research questions that the team proposed in the planning document for 

this task:  

1. Which organizations and individuals (key stakeholders/actores clave) are concerned with, 

engaged in, and potentially oriented toward developing EGL policy and practice in 

priority countries and the region? 

2. What is the influence and interest of each one, and what types of interactions exist among 

the stakeholders? 

3. What are the strengths, weaknesses, and actual or potential capacities of these 

stakeholders in terms of using evidence-based and locally relevant EGL practices? 

a. What are the barriers to reaching these capacities?  
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4. What are stakeholders’ requirements for capacity building and the best possible designs 

(e.g., technical assistance, training, networking) for doing so? 

Overall, the protocols aimed to understand stakeholders’ requirements for capacity building and 

the best possible designs doing so. Annex A includes the full basic protocol (English version) 

that researchers modified to fit each interview. 

Ethical Considerations 

The team vetted the tools through AIR’s Federalwide Assurance from the Office of Human 

Subjects Project of the U.S. Department of Health and Human Services (FWA00003952). We 

have systems to ensure that there is no conflict of interest related to IRB members, or to 

submission and determination reviews. The IRB determined that this research was exempt from 

participant consent. However, the study team received verbal consent from all adult participants 

and handled the qualitative data according to procedures and protocols approved by our IRB. 

Standard practices included digital recording for accuracy (with permission), transcription, and 

protection of confidentiality. Consent protocols can be found in Annex C.  

Training and Data Collection  

The core team trained national partners’ specialists in qualitative research processes and 

techniques across a period of six months. This period included constant follow-up and 

teleconferences with all partners, group calls, webinars, and two face-to-face trainings over five 

days. The first training (February 2016) focused on data collection techniques and modifying the 

interview and FGD protocols to better address the research questions within each country 

context. The second training (May 2016) focused on data analysis, report writing, and technical 

criteria for producing a high-quality qualitative research paper. A webinar and follow-up virtual 

trainings (May 2016) focused on data coding and categorization of the information collected. 

These topics aimed to ensure data quality and reduce bias. In addition, the training covered 

administering and IRB requirements. The training materials are included in Annex D.  

During the initial training, each national team member took part in role-playing activities to 

practice using the protocols to conduct a face-to-face interview or FGD with other researchers, 

and the entire group provided feedback. The team practiced administering the protocols in the 

language appropriate for each stakeholder group. Finally, the first interviews provided teams the 

opportunity to gain experience administering the interview protocols, as well as to assess the 

appropriateness of the discussion questions. Teams noted challenges in administering the 

interviews, which we discussed during debriefings. The teams adapted protocol language and 

procedures accordingly.  

The national partners collected data between February and June 2016. It was appropriate for 

them to conduct the research, as they were closest to the national and regional contexts and thus 

best able to understand the objectives on the basis of the interactions with the subjects they were 

engaging. Two researchers attended each interview, one to drive the conversation and the other 

to take full and comprehensive notes. Researchers also recorded the interviews as a backup.   



 

Early Grade Literacy in Latin America and the Caribbean: Stakeholder Mapping and Analysis—13 

Analysis  

National partners provided an initial analysis of information gained from the interviews and 

focus groups to summarize key takeaways and experiences that comprised a summary of 

emerging themes found during interviews. The teams used these field notes, in addition to the 

interview notes and transcripts when necessary, to analyze the data. Teams selected the NVivo or 

MAXQDA program to code the information collected.  

The first step to analyzing qualitative data is to develop a coding structure that helps 

systematically categorize information. The team started with the analytic framework of the study 

to guide the reporting of the research. Researchers from the various country teams separately 

open-coded data to independently identify the themes in the discussion. These themes formed the 

coding structure that we used to categorize raw data from interviews and focus groups within 

subthemes, which are the most detailed findings. The teams defined each theme and subtheme to 

ensure consistency across coders and over time, and coded the data. 

While incorporating the information into the coding structure, researchers met to discuss new 

codes that emerged during the coding process, as well as any other necessary revisions to the 

coding scheme (e.g., deletions, recategorizations, clarifications). In addition, the team met 

throughout the coding process to discuss emerging findings and to compare similarities in 

thematic analysis. Next, guided by the theoretical framework, the teams recorded all possible 

explanations, conclusions, and suggestions, in order to ensure the most objective, unbiased 

analysis possible.  

In this process, the team did not start with a hypothesis but rather, using grounded theory, 

developed ideas that came directly from the collected data. This type of research advocates a 

systematic approach to data collection that involves the methodical coding of data through an 

iterative process that promotes consistency in all facets of data collection, analysis, and 

reporting. The team met consistently during the coding process to discuss emerging prominent 

theories that could guide the reporting of the research. It is important to note, however, that we 

did not utilize methodologies that systematically counted the prevalence of opinions. Using the 

coded information, the teams analyzed the categories to specifically answer the original research 

questions. 

Outputs 

On the basis of the research, the national partners developed separate reports that answered the 

Result 2 research questions. The stakeholder analysis reports and regional results include the 

following: 

 Current country capacities, given the stakeholder landscape 

 Most frequently mentioned needs overall at the country and stakeholder levels. 

The analysis will allow the team to: 

 Triangulate information with findings from evidence and resource searches 

 Provide input into where LRCP could contribute to or facilitate capacity-building needs. 
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IV. Regional-Level Results 

The research revealed similarities in responses across the countries that will help in determining 

ways to move the LRCP activities forward throughout the region. Overall, key stakeholders 

recognize that EGL policy decisions and interventions have often not been evidence-based, nor 

have they always considered regional best practices. Thus, stakeholders were interested and 

engaged in enhancing early literacy implementation practically, as well as increasing the 

potential for evidence-based knowledge to guide implementation. Specifically, stakeholders were 

interested in the opportunity to network within countries and across the region to better 

understand others’ experiences with implementation. In addition, various types of stakeholders 

expressed feelings of being disenfranchised from the mainstream: In Jamaica, private schools 

would like to communicate with public stakeholders; in Honduras, stakeholders expressed the 

need to consider socioeconomic status and other social factors in research; and in Nicaragua, 

although all stakeholders believed that the Ministry of Education should be their principal 

alliance, the common feeling was that of existing in a space where the ministry was becoming 

more centralized.  

Findings are consistent with the LRCP’s systematic review. According to the information 

collected as part of the stakeholder analysis, EGL research is not widely conducted, and 

evidence-based decision-making is not generally common among practitioners. Peer-reviewed 

research was only found in LAC countries with higher income levels, and this resulted in 

absence of research in LRCP’s priority countries. Also, the scope of EGL research does not 

capture the regional and socioeconomic diversity of these countries.  

However, this is not only an EGL challenge; it is rather a Latin American problem in a variety of 

areas of social, cultural, and economic life, as shown in a recent Inter-American Development 

Bank study (Hoffman, Ordóñez, and Benavides, 2015). Some explanations for the above-

mentioned situation were also collected in the stakeholder mappings and analyses: 

 Opportunities for dialogue between policymakers and researchers are limited, and this 

restricts the knowledge of needs and capacities of each side—and thus support and 

mutual commitment.  

 Researchers face challenges in identifying key bottlenecks and relevant public policy 
research topics. 

 Opportunities are limited for aligning, articulating, and synchronizing research needs, and 
mobilizing resources. 

In addition, limited funding or information about how to obtain funds for conducting research 

may be an issue. The data from the stakeholder analyses provide an opportunity to “anchor” 

LRCP interventions under each result, as in the following examples:  

 The regional entity’s objective (Result 4: Sustainability) may be to contribute new and 

relevant evidence for the region.  

 Local capacity-strengthening efforts (Result 3: Capacity) can fill in the gaps identified by 
the stakeholder analysis.  
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 Coordination with other organizations in the region can help continue efforts to improve 
EGL, as national alliance building and networks are the cornerstone of strengthened local 

capacities in LRCP countries. For example, USAID houses a network to promote 

solutions to development problems: The Higher Education Solution Network links U.S.-

based universities with research centers in developing countries (www.usaid.gov/hesn, 

created in 2012). This is something that we can undoubtedly explore and use as part of 

the LRCP.  

 Another aspect where this analysis agrees with the systematic review is that we found a 

lack of contextually relevant conceptual frameworks designed as a result of good 

practices and successful programs. In this sense, our results indicate that actors in the 

region may not be focused on  knowledge about what works particularly in the region and 

how that may be different from what works in other regions of the world. We see this in 

the common responses from stakeholders in Nicaragua and Honduras when asked about 

the evidence and reference points that orient their work. The majority of responses had to 

do with constructivism, the competencies or communicative-functional focus, and 

attending to the special education population and indigenous populations. General 

theoretical frameworks do not allow for understanding of the focus that interventions use 

in reality.  

The following sections summarize these and other common themes across Nicaragua, Honduras, 

and Jamaica for each of the overarching research questions.  

Stakeholder Engagement, Influence, and Interest 

Which organizations and individuals (key stakeholders/actores clave) are concerned with, 

engaged in, and potentially oriented toward developing EGL policy and practice in priority 

countries and the region? 

The LRCP team developed the six categories of stakeholders, mentioned in the methodology 

section, according to the input from all countries in the study. The categories are broad enough to 

encompass country-level variation, but the stakeholder mapping also shows significant overlap in 

the structure and roles of the players. Teachers and other practitioner-level stakeholders are 

heavily involved in the day-to-day practices in EGL. However, some differences exist, especially 

regarding the relative influence of the private sector and various nongovernmental organizations 

(NGOs); for example, Jamaica considered the book industry and Digicel, a private tech 

company, key stakeholders in the EGL field; Nicaragua, on the other hand, emphasized the work 

of various country-level NGOs. Each country mentioned the importance of various USAID 

programs in catalyzing action in EGL in coordination with the Ministry of Education. 

Each country’s direction in early literacy is similarly led by its respective Ministry of Education. 

Much of the influence on policy and curriculum stems from the centralized level, which also 

commonly expressed capacity challenges with personnel. Aside from the central level, primary 

stakeholders with high interest included teachers and other implementers, who also, interestingly, 

seemed to have the least direct support or access to information and resources. Combining the 

challenges with personnel at the government level with the interest among stakeholders in 

contributing to policy ideas and design could help with capacity, with stakeholders’ feelings of 

http://www.usaid.gov/hesn
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contribution to the direction of policy, and with the connection of the curriculum and other 

policies to practitioners’ reality.  

What is the influence and interest of each key stakeholder, and what types of interactions 

exist among the stakeholders? 

An interest in working across stakeholders and various levels was possibly the most prevalent 

theme in each country. Stakeholders, for the most part, interacted with their immediate 

colleagues but had an interest in going beyond that, both nationally and internationally. In some 

cases, stakeholders expressed concern that the government was becoming increasingly 

centralized. Nongovernment practitioners believed that they had influence at the implementation 

level, although many also expressed an interest in being able to contribute to discussions with 

policy makers about what worked in teaching early reading. For example, some stakeholders 

were unclear about the evidence base behind the curriculum in each of the countries and felt they 

could have contributed to enhancing the quality of LRCP products on the basis of their 

experiences. Finally, stakeholders emphasized the need for stronger networks among actors and a 

means of communication.  

The analysis found some cases of stakeholders that have high influence but little interest in the 

area. It would be important that the LRCP establishes a work strategy with these actors to utilize 

their potential, for example with teacher training institutions in Nicaragua and the Dominican 

Republic. In this case it would be necessary to prioritize these actors in information 

dissemination, as well as involving them in research processes and capacity building. 

The Nicaragua analysis also quantified the influence of the non-governmental key actors that 

work in the area, indicating that these organizations are able to access only 12% of the primary 

schools of the country. In this case, the situation is complex given the little access that the 

national and international NGOs and foundations have to schools, but it would be worth 

identifying possible mechanisms so that these actors increase their influence—this could be 

through information dissemination or offering capacity building opportunities outside of the 

daily workplace. 

Characteristics of Interventions in Early Literacy 

Initiatives that countries have developed 

The stakeholders’ initiatives are centered in the areas of: animating reading into a more active 

and participatory activity for students; teacher training, especially regarding teaching methods; 

development of didactic material with supplemental resources; classroom atmosphere; activities 

that reinforce school learning; and evaluation and monitoring of advances in reading. Though 

less prominent, some initiatives are oriented toward developing curricular activities and research 

processes.  

The interventions are directed principally at teachers, who are the population towards which 

many of the sectors are aimed. In a lesser sense, there are actions directed at parents, and the 

analyses observed that the civil society sector works the most at the local level. The government 

sector is the only group that encompasses the population at the national level. 
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In Jamaica there is an important public effort to promote EGL, which is evident in the quantity of 

programs at work, but also recognized by the stakeholders interviewed for this analysis. In 

Honduras, some initiatives exist, though the stakeholders interviewed did not think they were 

sufficient. On the other hand, Nicaragua does not rely on government programs focused in this 

area, as the majority of civil society programs are supported with USAID funds.  

Another commonality among the countries is that the state steers the initiatives, and the work of 

the other actors is oriented to support the government efforts. Because of that, many of the 

participants in Nicaragua were concerned about the little communication that they have with the 

Ministry of Education about such efforts. In addition, stakeholders in Dominican Republic and 

Nicaragua mentioned that such efforts do not reach the entirety of the country, often leaving out 

schools in harder to reach areas.  

The lack of rigorous evaluation of interventions in EGL is also a theme across the countries. 

Some stakeholders affirmed that because of this, it is difficult to ensure continuity if efforts. 

Types of didactic resources that stakeholders use 

As far as the resources and materials that stakeholders use, interview participants emphasized 

reading textbooks, media materials, worksheets to animate reading, story books, teacher guides, 

and curricular support materials. In almost all cases, stakeholders mentioned that the materials 

have to be aligned with the curriculum and the norms that the respective Ministries of Educations 

establish. The resources and materials mainly come from the Ministries of Education, as well, 

though some are owned by NGOs or other agencies. Very few come from the academic sector. 

In the case of Nicaragua, the participants put a lot of emphasis on componedores—strips of wood 

or carton on which students place letters. The letters can be changed, taken away, or re-arranged 

to form different words. This method is used to teach students to decode. It is also worth 

mentioning that the Nicaragua report indicates that participants did not mention resources more 

than the guidebook and lined notebook para enseñar a escribir – “learning to read”. This 

indicates an important deficit in didactic resources to facilitate EGL. 

In general, access to resources is a limitation to promoting EGL. Though gaps in access to 

resources exist, the more urban organizations make use of digital information that they find on 

the internet, which are most often in the form of stories or question guides to strengthen 

understanding. Some teachers also download links onto their mobile devices where they can find 

strategies to make reading interesting for students. However, in rural areas where they lack 

electricity, technological tools, and knowledge of their use, access to these types of resources is 

limited.  

Across sectors, the participants considered it pertinent to make changes or update resources to 

serve as references as needed. However, this is not always possible for financial reasons or 

availability.  
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Conceptual base of interventions or programs  

The majority of stakeholders interviewed mentioned that their interventions and state, are 

oriented toward active methods that consider the student as the protagonist in his/her own 

learning and aim to implement didactic activities that motivate reading. Some of those 

interviewed stated that the focus of reading when considered as a whole, requires the 

simultaneous use of five separate skills (phonemic awareness, phonics, vocabulary, fluency and 

comprehension). However, stakeholders in the Dominican Republic and Jamaica also described 

the existence of a plurality of conceptual frameworks used by teachers, depending on when they 

received their training, as well as their own theoretical leanings. 

At the same time, the participants insist on the importance of making use of active methods that 

promote motivation and pleasure in reading. However, the majority of responses were very 

general, indicating that there is not a clear or explicit theoretical position. At this time, the four 

countries also lack a debate about the different conceptual base (phonetic and global) that have 

been observed in other countries at other times. 

Despite the lack of a position related to the different conceptual bases, there seems to be a 

prioritization of the ability to decode. Various participants in Honduras and Nicaragua mentioned 

that most of the pedagogical efforts are in this area. 

Education policies that have influenced stakeholder actions  

There are notable differences between the countries on education policies, though Honduras and 

Jamaica have various laws and education policies that are aimed at promoting EGL or the 

creation of conditions that favor the implementation of interventions in this area. In the case of 

Nicaragua, stakeholders did not identify programs or policies directed specifically at promoting 

or improving in this area; however, actors did identify that they follow norms around the 

obligatory application of the FAS (Fonético – Analìtico – Sintético) teaching method (described 

further in the Nicaragua report). The method emphasizes decoding in learning and has also been 

applied in Cuba. Finally, in the Dominican Republic, stakeholders identified a gap between 

curricular content and teacher training material, especially among teachers who needed in-

service training to adapt to newer paradigms.  

V. Strengths, Challenges, and Potential Capacity  

What are the strengths, weaknesses, and actual or potential capacities of these stakeholders 

in terms of using evidence-based and locally relevant EGL practices? What are the barriers 

to reaching these capacities?  

The four countries in this study identified various government and nongovernment efforts 

focused on early reading. Each country found that stakeholders believed that the existing efforts 

in EGL had contributed to strengthening the field, and Honduras identified the contributions of 

various actors as one of the country’s four major strengths.  
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Evidence 

The existing efforts and programs lack the evidence to decide what efforts are most effective and 

appropriate, given the context of each country. The Honduras, Nicaragua, Dominican Republic, 

and Jamaica research identified the challenge of not having a systematized collection of 

successful programs or methodologies. In addition, the evidence that does exist in the form of 

standardized tests does not account for variations among students, such as poverty, and the 

evaluations concentrate only on outcomes rather than on the processes that could affect the 

outcomes. Especially at the teacher level, stakeholders in all countries expressed the need for 

more guidance not only on ways to implement best practices in early reading but on where to 

find and access such information.  

Resources 

Stakeholders across countries discussed a lack of accessible resources to use in their work. The 

research in Honduras and Nicaragua revealed a continuous need for didactic resources among 

teachers. Similarly, teachers in private schools in Jamaica discussed their difficulty both 

choosing resources and accessing them because private schools do not follow government 

directives for curriculum or have government funding. Aside from monetary resources, a simple 

platform for sharing existing resources—such as the LRCP evidence and resource databases—

could help such stakeholders gain access to a wider range of possibilities in their work. 

Because of this, it will be useful to take advantage of the LRCP work under Result 1 of 

collecting resources and documents used by local actors in each of the countries where the LRCP 

works. These publicly available resources will be useful as primary sources for research and 

resources, as well as for use in the classroom. The use of the resources will also lend to the effort 

to promote alliances and complementarity in the work between different countries in the LAC 

region.   

Existing and Potential Capacity, Synergies 

In general, the interviewed participants in the four countries identified a number of strengths and 

areas for potential, including: (1) the importance of the various actors in the society give to EGL; 

(2) their willingness to work in this area and openness to interactions with others in the country 

and region to work in networks; (3) the priority that is currently given to early education (in 

Jamaica particularly, the government has made strong efforts in this area); and (4) the existing 

spaces, especially in Honduras and Jamaica, for teacher training at all levels.  

At the same time, the participants identified a number of challenges and weaknesses, including: 

1. The lack of initial and in-service training for teachers, especially for those who teach in the 

early grades. This also includes the difficulty in changing “teachers’ mindset, having them 

think outside of the box,” and having them see that literature can be used to inform the 

teaching of literacy. 

2. The low priority assigned to the processes of coaching teachers in the classroom, which 

permits the modeling of good practices, feedback on teaching, experimentation with new 

options, and the systematization of empirical learning.  
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3. The lack of knowledge and debate nationally and among members of the teaching profession 

about conceptual ideas, focuses, and methodologies that have proved to be effective for 

teaching and learning in EGL. 

4. The scarcity of research that is happening in the area of EGL and the lack of a culture of 

evidence-based decision-making. 

5. The difficulty in obtaining teaching materials, including because of high cost, late 

distribution, or scarcity. 

Synergies 

Research teams in the four countries found that diverse spaces and networks exist for 

stakeholders to interact, communicate, and mutually support each other. At the same time, the 

analysis identified a demand to strengthen the opportunities to work in networks, especially at 

the regional level. The key actors are convinced that LAC region countries share common 

problems and are very interested in understanding the experiences of others to improve their own 

practices. For example, in the Dominican Republic, stakeholders expressed interest in 

establishing networks to strengthen the sharing of evidence and resources and sharing materials. 

As mentioned in the Jamaica report: 

“Because our cultures are similar, our heritage is similar, we can exchange ideas . . . our 

contexts are similar also, and our resources.” Stakeholders also thought that, because there 

were similar challenges across LAC region countries, collaboration would encourage 

stakeholders to understand that others shared their challenges.”  

What are stakeholders’ requirements for capacity building and the best possible designs 

(technical assistance, training, networking, etc.) for doing so? 

The reports of the four countries agree that to improve EGL in the region, stakeholders require 

support in the following areas: 

1. The creation of spaces for discussion between actors from the different countries within the 

LAC region. The analyses identified this mechanism as a principal resource to strengthen 

their work and to generate sustainability of the efforts in EGL in the region. 

2. Support in the research process and the systematization of practices that also allows for the 

identification of best practices based on evidence  

3. Greater efforts toward circulating research results to help create a culture of evidence use. 

4. The promotion of initiatives for teacher training that strengthen specifically the area of EGL. 

Stakeholders requested specifically that teacher trainings are directed toward successful 

methodologies of teaching adapted to the regional or national context.   

5. LRCP could help widen teachers’ repertoire in EGL by sharing examples of action research, 

conducted regionally and internationally and including areas such as effective comprehension 

strategies at the inferential level and strategies for teaching special needs students. 
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VI. Discussion and Recommendations 

This section summarizes the regional findings from the country-level stakeholder analyses in 

terms of implications for dissemination, capacity building, sustainability, and research for the 

LRCP and EGL in the region moving forward. We will combine our findings with literature on 

successful practices in capacity building (e.g., Beggs, 2011) and other areas. Below, we present a 

graphic (Exhibit 3) of how dissemination and research can lead to appropriate capacity building, 

which can then lead to interest and sustainability, which finally improves EGL policy and 

practice.  

Exhibit 3. Framework for Discussion and Action 

 

Dissemination  

In addition to the strong emphasis on collaboration and networks to disseminate information, 

stakeholders are interested in using social media, such as Facebook and Twitter, to network and 

to keep up with resources and evidence in the region. There are also country-specific popular 

media that seem to be widely utilized, such as magazines and a weekly section on literacy in a 

common newspaper. Because of the emphasis on the lack of resources, these types of free media 

could serve as a valuable means of disseminating work for the LRCP. Collaborations with 

newspapers or radio to publish literacy-relevant content could also be a solution for reaching 

stakeholders who do not have consistent access to the Internet. 

It is interesting to note that each report indicated a need to tailor materials not only to the cultures 

of each country, but also to other elements of students’ realities within each country. Jamaican 

stakeholders at the practitioner level emphasized the importance of using locally produced 

materials that were specific to the Jamaican context, while the Honduras research revealed a 

Stakeholder mapping and analysis
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need to tailor materials to the social reality of students. These findings are consistent with 

existing literature that suggests that teachers consider materials that are relevant to student 

experiences when choosing content in early reading (LRCP Systematic Review, 2016).  

Practitioner-level stakeholders considered it important to involve parents in student learning. 

This will be especially true in the Dominican Republic, where parental engagement is currently 

low. Nicaraguan and Jamaican stakeholders described a strong relationship that already existed 

between teachers and parents, indicating an intense interest among them in strengthening the 

quality of student learning. However, parent stakeholders in Jamaica also expressed an interest in 

having more information on ways to do so. Ensuring that information from the central level is 

distributed all the way to the parent level—and perhaps with materials tailored to parent needs, 

such as the importance of reading aloud—is a relatively low cost way to ensure that early reading 

continues outside of the classroom.  

Research Agenda 

The lack of existing evidence or general knowledge about ways to use evidence causes the 

implementation strategies within each country to be rather disparate. In addition, the lack of 

existing research specific to each country was problematic for stakeholders, who emphasized the 

importance of producing locally relevant evidence. A collaborative effort to produce knowledge 

on what works in multilingual and extremely socioeconomically diverse areas could aid in the 

dissemination of materials appropriate for all contexts. The following research ideas supplement 

the recommendations for further research in the LRCP Systematic Review Report.  

Evaluations focused on the impact of government or outside programming on student outcomes 

would facilitate the ability of stakeholders at all levels to understand and justify the use of certain 

programming or curricula. For example, practitioners in Jamaica are limited to only anecdotal 

evidence about what types of programming are helping student outcomes in reading. The team 

was unable to locate any student outcome data associated with the USAID or government 

programs in early reading. In all countries, stakeholders speculated that programs had helped 

improve student reading, but there was no connection to specific elements of a process that were 

particularly useful in doing so. 

Research on teaching students to read in low resource multilingual contexts could contribute to 

improving reading for multilingual learners. Although initiatives exist throughout Latin America 

to address the challenge of teaching multilingual students to read, such as the bilingual education 

system in Guatemala, very few large scale initiatives have been successful (Ministry of 

Education of Guatemala, 2009). Honduras and Nicaragua, as primarily Spanish speaking 

countries, mentioned the common challenge of teaching students to read in Spanish when their 

primary language in the household was not Spanish. On the other hand, Jamaican stakeholders 

did not bring this up as a challenge. It would be interesting to understand, for example, how 

multilingual Jamaican students learn to read in an exclusively English curriculum when they 

speak Patois, and not English, in the household.  
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Capacity Building 

Stakeholders, for the most part, did not interpret the word evidence to mean strictly information 

that was systematically gathered, published, and peer reviewed. Rather, many stakeholders took 

evidence to broadly mean any information that had been published in the media in general, such 

as information on the Internet or in newspapers. Practitioners in Jamaica discussed the need to 

understand ways to look for their own resources for teaching or to experiment with their own 

methods because of the lack of availability of standardized materials or of evidence for what 

worked, given the context. Utilizing the existing capacity in research or academic institutions to 

connect high-quality evidence with practical implementation could help to enhance practice in 

the immediate future. Engaging such stakeholders would also generate an internal discussion on 

best practices among practitioners.  

Stakeholders in Nicaragua and Honduras discussed the prior emphasis in the country on 

decoding rather than reading for comprehension, which had created the problem of students’ not 

being able to comprehend the meaning of a text. Utilizing materials produced elsewhere to build 

teacher capacity in this area and subsequently tailor the ideas to the varying contexts within each 

country may help mitigate this problem. In addition, collaboration with teacher-training 

institutions on this issue may enable a broader reach for enhancing understanding of text.  

The LRCP core team’s analysis of the four partners’ results signals the need to promote capacity 

in the following areas: 

 Classroom methods that promote learning of the five essential skills of reading, including 

modeling effective practices, planning for teaching, the development of indicators and 

tools for evaluation to use as instruments to analyze educational materials. 

 Curricular development for the integration of specific goals and standards for the learning 
of the five skills in the three primary grades 

 Conceptual frameworks and methodologies for the teaching of reading in the mother 
language and for intercultural, bilingual education 

 Research methods (e.g., experimental, quasi-experimental, qualitative, classroom 

observation, journaling, participatory methods, action research) to promote knowledge 

creation in the region. 

 Evaluation of reading and writing: student learning, teacher skills and knowledge, 
formative evaluation, and pedagogical capacity of the education system. 

 Production of scientific articles to communicate results, best practices, and lessons 
learned 

 Tools to help promote the inclusion of communities and families in the education 
process, and in developing improvements to EGL outside the classroom.  
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Sustainability 

Because of the value that stakeholders placed on consultation and collaboration among national 

and international colleagues—as well as their emphasis on the importance of contributions at all 

levels to designing programs and direction in EGL—it is important that LRCP efforts include a 

strong potential for growing and maintaining networks. In addition, it will be important for 

stakeholders at the implementation level to feel that they have a voice in discussions on the topic 

because of what they could contribute from their unique experiences working in the area. 

Stakeholders in Nicaragua discussed the importance of a coordinated, focused effort among 

stakeholders, again advocating for more communication. 

Focus on embedding capacity-building efforts into existing structures would also help program 

sustainability. For example, stakeholders mentioned the need to begin or enhance in-service 

teacher training to help teachers improve their practice over time. Similarly, the countries 

coincided on the necessity of receiving support to increase the research being conducted in EGL 

in order to build the pool and use of regional evidence, and to contribute to the creation of a 

culture of using evidence to make decisions. Similarly, governments and organizations have 

already begun efforts to better engage parents, so that consulting about and expanding on these 

efforts—potentially through the existence of a consultative committee, as Honduras suggested—

would help ensure the utility and effectiveness of LRCP-led strategies. 

In light of the lack of specific EGL policies in some countries, it is important to focus efforts on 

the development of capacity to create policies specifically to improve EGL at different levels: 

organizational structure, curriculum, resources, teacher professional development, and preservice 

teacher-training programs. This will serve to amplify the influence of key stakeholders.  

The Nicaragua and Honduras research also suggested the necessity of committed leadership to 

continue the work beyond the LRCP, as well to continue to find funding for the work. These 

suggestions further highlight the importance of building a strong, interested network of EGL 

stakeholders and utilizing existing networks to do so.  

The results of the mapping and analysis of local actors in EGL has supplied important 

information to orient the work of the LRCP in terms of information dissemination, efforts for 

capacity building, and the production of networks and spaces for communication between 

actors—all of which is oriented towards complying with the objective of the program to increase 

the impact, scale, and sustainability of EGL activities in priority countries in Latin America and 

the Caribbean, giving a voice to the local actors and allowing the LRCP to tailor its activities to 

the particular local needs. 

The complete reports for Nicaragua, Honduras, the Dominican Republic, and Jamaica follow. 
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Nicaragua: Perfil del país y 
análisis de actores clave 
en lectoescritura inicial 
CIASES
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Lista de Siglas 

AIR American Institutes for Research 

AMCHAM Cámara de Comercio Americana de Nicaragua 

BASES  Better Approaches for Sustainable Educational Services 

CAPRI  Centro de Apoyo a Programas y Proyectos 

CARS Proyecto Acción Comunitaria para la Lectura y Seguridad  

CESESMA Centro de Servicios Educativos en Salud y Medio Ambiente 

CIASES Centro de Investigación y Acción Educativa Social 

EGMA Early Grade Mathematics Assessment  

EGL Early Grade Literacy  

EGRA Early Grade Reading Assessment 

EpC Espacios para Crecer  

GRUN Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional 

INPRHU  Instituto de Promoción Humana 

J&A  Juárez y Asociados  

MINED Ministerio de Educación 

MIFAN Ministerio de la Familia 

OEI Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la 

  Cultura  

ODM Objetivos de Desarrollo del Milenio  

PNDH Plan Nacional de Desarrollo Humano 2012-2016 

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

PEE Plan Estratégico de Educación 2011-2015 

RACCN Región Autónoma de la Costa Caribe Norte 

RACCS Región Autónoma de la Costa Caribe Sur 

SEAR Subsistema de Educación Autonómica Regional 

SAT  Sistema de Aprendizaje Tutorial 

SET   Servicio de Estimulación Temprana 

TERCE Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo 

USAID Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 

PCI  Project Concern International 
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Resumen Ejecutivo 

Este informe es parte de un esfuerzo del Programa de Capacidades LAC READS encaminado a 

la identificación y análisis de los actores clave en lectoescritura temprana en los países en los 

cuales se ejecuta el Programa. Se buscó obtener información y conocimiento para la 

diseminación de materiales, la construcción de capacidades y facilitar la ejecución de acciones de 

sostenibilidad a futuro. 

 

El presente documento presenta los resultados del mapeo de actores clave y su análisis. La 

primera parte contiene un perfil del país que muestra el contexto actual de Nicaragua y la 

organización del sistema educativo para la enseñanza de la lectoescritura; segundo, una breve 

descripción de los actores clave del país en este tema; y tercero, expone los resultados de la 

investigación cualitativa realizada a través de entrevistas y grupos focales a los actores clave 

identificados.  

 

En este informe se buscó responder a las preguntas que se plantearon como guías para la 

elaboración del mapeo y análisis de actores clave en lectoescritura temprana: 

 

1. ¿Qué organizaciones y personas muestran preocupación, compromiso y están involucradas 

en el desarrollo de intervenciones en lectoescritura temprana en el país? 

2. ¿Cuál es la influencia e interés de cada uno y cuáles son las relaciones que existen entre 

ellos? 

3. ¿Qué características tienen las intervenciones y los actores clave en lectoescritura temprana? 

4. ¿Qué requieren los actores clave en lectoescritura temprana en el país para mejorar sus 

capacidades y los diseños de sus iniciativas e intervenciones en ese campo (asistencia 

técnica, capacitación, contactos, etc.)?  

 

El estudio mostró que en Nicaragua se le asigna una prioridad alta al ámbito de la lectoescritura 

temprana por parte de los actores identificados, siendo muy clara la prioridad que le asignan un 

grupo de organizaciones de la sociedad civil, redes y centros de investigación. 

 

El estudio identificó a 52 organismos que declaran trabajar en temas relacionados con educación 

en el país.   De este grupo,  18 pueden ser considerados como actores clave para el propósito de 

este estudio, en tanto están involucradas de manera consistente en el desarrollo de acciones en 

lectoescritura temprana. Esos actores fueron categorizados en seis grupos: Actores 

gubernamentales; Organismos Internacionales; ONG Internacionales y Cooperantes; 

Académicos / Investigadores; Instituciones y programas que forman a docentes; y 

Organizaciones de la Sociedad Civil. 

 

El Ministerio de Educación es el único actor gubernamental que trabaja la temática. El 

Ministerio de la Familia lo hace de manera menos sistemática a través de sus Centros de 

Desarrollo Infantil.  
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El MINED ha realizado en el pasado algunos esfuerzos por conocer con más profundidad el 

estado de la enseñanza de la lectoescritura en el país usando para ello la prueba estandarizada 

EGRA (Castro et al, 2009; Castro et al., 2009). Nicaragua participó en el Tercer Estudio 

Regional Comparativo y Explicativo (TERCE) realizado por la UNESCO, cuyos resultados se 

exponen brevemente más adelante.    Los principales esfuerzos actuales han estado orientados 

principalmente a la implementación obligatoria de un único método para enseñar a leer en los 

primeros tres grados, el método fonético, analítico, sintético, conocido como FAS. El MINED 

explica así la adopción de este método: 

 

“Muchos han sido los métodos que se han aplicado en nuestro modelo educativo, para el 

desarrollo de las habilidades lectoras, pero la experiencia vivida nos ha demostrado que aún 

quedan lagunas en el desarrollo de las habilidades básicas de este proceso, en análisis realizado 

en los diferentes cortes evaluativos se apreció que el aprendizaje de la lengua materna tuvo 

serias dificultades sobre todo en la formación y desarrollo de habilidades lectoras y de 

expresión oral y escrita de los estudiantes.  

 

Teniendo en cuenta esta experiencia y los resultados alcanzados, se decidió establecer como 

método  para la enseñanza de la lectoescritura en nuestro país a partir del año 2015, el método 

fónico-analítico-sintético, considerado como un "método de resultados positivos y larga 

tradición en la Pedagogía a nivel internacional ", principalmente en Cuba y en los países 

europeos pertenecientes al campo socialista, es decir, un método ya probado con el que se 

habían alcanzado altos resultados en el aprendizaje de la lectoescritura en la educación inicial y 

básica en esos países” (MINED, 2015:3-4).   

 

La formación de docentes, la supervisión escolar y el tipo de materiales que se suple a los centros 

están orientados a facilitar la puesta en ejecución del método FAS.  

 

El estudio encontró que algunos actores clave dedican sus esfuerzos principalmente a la 

producción de materiales, el apoyo a docentes mediante la formación, en algunos casos el apoyo 

a técnicos del MINED y especialmente ejecutan acciones orientadas a la animación de la lectura, 

a promover metodologías más activas y el gusto por leer.  

 

Destacan en este grupo los esfuerzos que realiza USAID a través de ONG internacionales y 

nacionales por promover la lectoescritura inicial en las regiones del Caribe nicaragüense, 

actualmente tiene cuatro proyectos en educación en el país. Organismos internacionales como 

Visión Mundial que mantiene de manera sostenida una campaña mediática de promoción de la 

lectura “Quiero leer para aprender” a través de diferentes medios y un llamado a las familias a 

promoverla mediante la lectura y producción de cuentos. Igualmente Save the children con su 

campaña “Leamos, imaginemos y aprendamos”.  

 

El Centro de Investigación y Acción Educativa social (CIASES) ha promovido la generación de 

conocimientos del estado de la educación mediante el establecimiento de una línea de base 

nacional en colaboración con el MINED en los años 2008 y 2010; el conocimiento local del 

estado del tema aplicando la prueba EGRA en centros educativos de ONG y fundaciones; y la 

investigación cualitativa que genere conocimientos para mejorar la enseñanza y el aprendizaje 
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(Vijil y Castillo, 2011), así como las permanentes actividades docentes desarrolladas por su 

equipo básico. 

 

En cuanto a los formadores de futuros docentes del país, existen ocho escuelas normales que son 

parte del MINED y una privada con poca demanda. También se encuentra una universidad como 

actor clave que se clasifica en el grupo de instituciones y programas de capacitación docentes, las 

que si bien declaran como objetivo la formación de futuros docentes no tienen un 

posicionamiento relevante en el tema de la lectoescritura.  

 

En el ámbito no gubernamental se encontraron  ocho  ONG y una red,  la “Campaña Nacional 

de Lectura” que tiene el liderazgo nacional en el tema. Esta organización ha creado  espacios 

para el trabajo en red, para intercambiar experiencias, incrementar su impacto trabajando de 

manera articulada, compartir recursos y generar opinión pública alrededor del tema. Esta red es 

considerado un interlocutor destacado en el tema.  

 

Pese al destacado papel que realizan las diferentes organizaciones, el impacto que el trabajo de 

estas organizaciones tiene en las escuelas públicas del país es limitado debido principalmente a la 

actual política gubernamental de restricción del acceso a las escuelas.  De un universo estimado 

de 9,4886 escuelas públicas y privadas en el país, el grupo de actores clave atendió en el curso 

del año 2015 a un 14 por ciento de ese total. Sin embargo, un elemento importante a destacar es 

que la mayoría de las escuelas atendidas por estos actores clave son escuelas localizadas en 

zonas alejadas, con difícil acceso y en altas condiciones de vulnerabilidad.  

 

El panorama anterior muestra un tejido social trabajando en lectoescritura, que percibe 

obstáculos a causa de las actuales políticas públicas y el retiro paulatino de la cooperación 

internacional, que ha dejado a las instituciones sin financiamiento para el impulso de un mayor 

número de iniciativas dirigidas a promover la lectoescritura. Una estrategia que han encontrado 

los diversos agentes para enfrentar la situación ha sido articular esfuerzos y fortalecer sus 

acciones mediante la cooperación entre ellos y la identificación de una prioridad: crear opinión y 

promover acciones para priorizar el aprendizaje de la lectura en primer grado. Esta parece una 

estrategia adecuada que puede ser apoyada y fortalecida por el Programa de Capacidades LAC 

Reads.  

 

Uno de los principales problemas identificados en evaluaciones y estudios usando EGRA y 

recientemente TERCE7 es la comprensión lectora. Datos obtenidos de la Campaña de Lectura 

refuerzan lo anterior, al encontrar consistentemente año con año, que los niños saben decodificar 

pero que no comprenden lo que leen, poniéndolos a prueba incluso con preguntas literales de 

baja complejidad.  

 

Sin embargo, no parece que ese problema esté orientando el actuar del MINED y las 

organizaciones que trabajan en el tema, las que siguen centradas en apoyar los esfuerzos por 

aprender a decodificar (énfasis del método FAS) y no han logrado articular una estrategia para 

dar prioridad a la enseñanza de estrategias para comprender. Este parece un ámbito de trabajo del 

Programa de Capacidades LAC Reads en Nicaragua. Hacer conciencia de este problema, 

                                                 
6  INIDE (2014) Anuario Estadístico. 
7 TERCE. Primer Informe de Resultados. Oficina Regional de la UNESCO. Santiago de Chile. Diciembre 2014. 
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proporcionar datos alrededor del mismo y ofrecer alternativas de creación de capacidades para 

superar sus limitaciones desde el punto de vista de la investigación pero también de la pedagogía 

identificando prácticas y materiales exitosos para enfrentar el problema.  

 

Debido a la política del MINED de promoción de un método único para la enseñanza de la 

lectoescritura y al creciente retiro de fondos de la cooperación internacional, estas ONG trabajan 

principalmente en acciones orientadas a la promoción de la lectura como una actividad 

placentera fundamental para los futuros aprendizajes y la producción de libros de cuentos y 

algunos otros materiales didácticos, sin embargo su influencia en los otros ámbitos 

fundamentales para el buen aprendizaje de la lectoescritura en los primeros grados, es muy 

limitado. El impulso de procesos de formación a docentes se ha reducido. Debido a los límites 

establecidos por el MINED la mayor parte de los esfuerzos se han orientado en el último año al 

apoyo de la implementación del método FAS.  

 

Las principales demandas de los actores entrevistados al PCLR se resumen en cuatro ámbitos 

principales:  

 

a) requieren apoyo en la formación a docentes, tanto en los marcos teóricos para la 

lectoescritura en los primeros grados, como en la modelización y práctica para el trabajo de aula, 

identificando la comprensión lectora como la habilidad con las que más problemas enfrentan.  

 

b) apoyo en la creación de plataformas y espacios de articulación entre organismos que 

trabajan educación en el país, como un mecanismo para ampliar su impacto en la mejora de la 

educación.  

 

c) identifican como una necesidad el desarrollo de investigaciones y estudios que puedan 

contribuir a la creación de conocimiento local en lectoescritura temprana, comenzando por la 

sistematización de sus experiencias y 

 

d) el desarrollo de mejores mecanismos de monitoreo y evaluación de sus acciones.  

 

La identificación de los desafíos que enfrentan los actores clave, y el conocimiento de sus 

principales demandas será un insumo fundamental en las acciones futuras del Programa de 

Capacidades LAC READS y sus socios locales.   

I. Antecedentes  

El Programa de Capacidades LAC Reads (LRCP) tiene como objetivo principal aumentar el 

impacto, la escala y la sostenibilidad de las políticas y prácticas que se realizan en la enseñanza y 

el aprendizaje de la lectoescritura en los primeros grados de primaria (Early Grade Reading, 

EGR) en países prioritarios de América Latina y el Caribe (Jamaica, Haití, República 

Dominicana, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Perú y las islas del Caribe del Este). Para 

lograrlo, el programa propone el uso de prácticas basadas en evidencias contextualizadas 

adecuadamente a la realidad local. Dichas evidencias son retomadas de la investigación a nivel 

internacional, haciendo énfasis en evidencias sobre mejores prácticas en el nivel regional, 

especialmente en los ocho países mencionados.  
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LRCP es una iniciativa de la Oficina de USAID para América Latina y el Caribe (LAC), 

ejecutada con el apoyo del American Institutes for Research (AIR), en asociación con Juárez y 

Asociados (J&A), y la participación de organizaciones socias a nivel nacional. La ejecución del 

programa abarca el periodo 2014-2019, y se enfoca en los ocho países señalados. El programa 

busca obtener cuatro resultados: 

 Resultado 1 Evidencia: recopilación, consolidación y uso como fuente para la 

investigación de evidencias de investigación de lectoescritura en los primeros grados 

(Early Grade Literacy, EGL) y de recursos producidos en la región en su conjunto. 

 Resultado 2 Diseminación: difusión de la evidencia encontrada y de los recursos 

identificados como pertinentes, entre las diversas audiencias y actores clave en 

Lectoescritura en los primeros grados en la región.  

 Resultado 3 Capacidad: desarrollo de procesos de creación de capacidades entre 

los actores clave en lectoescritura temprana en la región, para que puedan implementar de 

manera sostenible y contextualizada los enfoques y procesos que muestra la evidencia 

que mejoran los resultados en lectoescritura temprana e incluso para que sean capaces de 

crear nueva evidencia local. 

 Resultado 4 Sostenibilidad: desarrollo de espacios y plataformas que aseguren la 

sostenibilidad de las iniciativas e intervenciones que fortalecen la lectoescritura temprana 

en la región. 

 

Teniendo en cuenta la experiencia desarrollada por el Centro de Investigación y Acción 

Educativa Social (CIASES) en la promoción de la lectura inicial y su participación en diferentes 

evaluaciones en este campo en Nicaragua y otros países de la región, CIASES fue invitado por 

AIR a formar parte del Programa de Capacidades LAC Reads como socio local para implementar 

el Programa en Nicaragua. 

A lo largo del primer año de ejecución del proyecto, CIASES contribuyó al desarrollo del 

Resultado 1, el cual incluyó la recolecta de recursos y documentos elaborados y utilizados en el 

país en lectoescritura inicial.  Con ello se aportó a la creación de una base de datos de 

organismos que trabajan en lectoescritura con niños y niñas desde el nacimiento hasta el tercer 

grado, así como materiales producidos por estas organizaciones. Parte de este primer resultado 

requirió de la realización de visitas de trabajo a las organizaciones que trabajan en educación 

para recolectar la información. Así mismo, se recopilaron y organizaron los recursos existentes 

en este campo, los cuales fueron introducidos a una hoja de registro de recursos, con el fin de 

construir una base de datos que en un futuro sirva de centro de información para los actores clave 

que trabajan en el campo de la lectoescritura. 

De la misma manera, en el primer año de ejecución del programa y parte del segundo, se ha 

participado en el desarrollo del Resultado 2. Este consiste en la identificación de un mapeo de 

actores clave en lectoescritura temprana que proporcione información para la diseminación de 

materiales, la construcción de capacidades y acciones de sostenibilidad a futuro. 

El presente documento presenta los resultados del mapeo de actores clave y su análisis. Está 

organizado de la siguiente manera: la primera parte contiene un perfil del país que muestra el 

contexto actual de Nicaragua y la organización del sistema educativo para la enseñanza de 

la lectoescritura; segundo, una breve descripción de los actores clave del país; y tercero, 
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expone los resultados de la investigación cualitativa realizada a través de entrevistas y 

grupos focales a los actores clave identificados.  

El estudio se basó en el análisis de nueve categorías de investigación:  

 Participación: ¿Qué organizaciones e individuos, participantes o actores clave, 

muestran interés, compromiso y posible orientación para el desarrollo de políticas y 

prácticas de lectura en los primeros grados en los países prioritarios y en la región? 

 Recursos: ¿Qué influencias, además de la evidencia, tienen en cuenta los actores 

en su trabajo? 

 Evidencia ¿Qué marcos teóricos o evidencias surgidas de la investigación 

componen la base de los programas, proyectos, acciones, procesos o políticas vigentes?  

 Capacidad ¿Cuáles son las fortalezas, debilidades y capacidades actuales o 

potenciales de estos participantes al momento de implementar prácticas de EGR 

relevantes a nivel local o basadas en evidencia? 

 Sinergia ¿Dónde se producen las sinergias entre los participantes y en qué áreas 

los grupos pueden coordinar mejor para entregar un mejor servicio a los “usuarios 

finales” del proyecto constituidos por los estudiantes de los primeros grados de primaria?  

 Influencias de políticas educativas ¿Cuáles son las políticas educativas que han 

influido en las acciones que han tomado los participantes como referencia dentro de los 

sistemas? 

 Brechas ¿En qué aspectos necesitan apoyo los participantes para lograr mayor 

impacto en la lectura y escritura inicial? ¿Cuál es el apoyo que podrían requerir del 

programa? 

 Sostenibilidad ¿Cómo puede ser auto sostenible el programa LAC Reads en la 

región?  

6. Divulgación de información ¿Cuáles son los medios y formatos más apropiadas de 

distribuir información entre los diferentes participantes para el programa LAC Reads?  

II. Perfil de País 

Nicaragua se encuentra localizada en el centro del istmo centroamericano con una extensión 

territorial de 130,373.47 kms² de los cuales 10,034 Km2 son lagos, lagunas y ríos. Presenta una 

división política administrativa de 15 departamentos, 2 regiones autónomas y 153 municipios, 

agrupados en tres regiones geográficas: Pacífico (predominio de población urbana, riesgo social 

y ecológico, se concentran las instituciones de bienes y servicios), Central Norte (población con 

predominio rural, con un desarrollo productivo agrícola y ganadero, limitado desarrollo de la 

infraestructura vial y de servicios) y Atlántico (población con predominio indígena, altos índices 

de pobreza extrema, dispersión poblacional, bajos niveles de escolaridad, poco acceso a servicios 

sociales y alta tasa de mortalidad materna e infantil)8.  

 

                                                 
8 Boletín Informativo Nicaragua Perfil de País (2015), Organización Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la 

Salud. http://www.paho.org/nic/index.php?option=com_content&view=article&id=549%3Aboletines-informativos&Itemid=286 
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En la medición del índice de desarrollo humano del Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD), que mide la calidad de vida de la población en términos de ingreso, 

educación y salud, Nicaragua ha pasado de ocupar la posición 116 de un conjunto de 174 países   

en el año 2000 a la posición 125 de un conjunto de 188 países en 2014. Y en términos de valor 

del IDH se observa una caída, de 0.643 en el año 2000 a 0.631 en 2014 (PNUD, 2015: 212) y es, 

según la misma fuente, más bajo que el promedio de América Latina (0.748).  

 

Según la Encuesta Nacional de Medición del Nivel de Vida 2014, un tercio de la población 

nicaragüense es pobre. La pobreza rural sigue siendo más extensa y profunda que la urbana. En 

el área urbana el 14.8% de la población vive en condiciones de pobreza, mientras que en el área 

rural, afecta al 50.1%.  Adicionalmente, la región Central y Costa Caribe presentan las mayores 

proporciones de población en situación de pobreza con 44.4%, y 39%, respectivamente. A su vez 

tienen la mayor incidencia en pobreza extrema, con 13.9% y 11.5% de su población9. 

1. Datos demográficos de Nicaragua 

La población estimada de Nicaragua asciende a 6.198.154 habitantes, de los cuales el 8,6% es 

indígena de diferentes etnias, el 50,6% son mujeres; el 59.6% habita en zonas urbanas. La 

esperanza de vida al nacer para ambos sexos es 72,7 años (69,7 para hombres y 75,8 para 

mujeres). La tasa de crecimiento de población para 2010-2015 es 1,40; la relación de 

dependencia demográfica es de 63.9% en adultos y 56.5 % en niños.  

2. Bono Demográfico  

Es interesante anotar que Nicaragua vive un periodo de trasformaciones demográficas, en el cual 

aumenta el peso relativo de la población en edad potencialmente productiva, mientras 

disminuye el de las personas en edades potencialmente inactivas. A este periodo se le llama 

Bono Demográfico.  

 

Este fenómeno es especialmente favorable al desarrollo porque aumenta la viabilidad del ahorro 

y la oportunidad de invertir en el desarrollo humano de los jóvenes, antes de entrar en la etapa 

final de la transición demográfica, la del envejecimiento de la población. El Bono Demográfico 

es una oportunidad única para dar un salto estratégico en el desarrollo humano de los países de la 

región, a condición de que se implementen un conjunto de políticas que permitan su óptimo 

aprovechamiento.  

 

Lo anterior refuerza la necesidad de impulsar políticas educativas de calidad, que favorezcan la 

lectura y la escritura en los primeros grados, ya que de esa manera se podrá lograr que los 

estudiantes permanezcan  en la escuela y culminen sus estudios, como un requisito fundamental 

para optimizar la etapa demográfica en que se encuentra el país, ya que diferentes estudios han 

mostrado que una de las principales razones que llevan a los niños y niñas a dejar la escuela es la 

dificultad con la alfabetización inicial.   

                                                 
9 Es importante señalar que la muestra de la cual se recopiló la información para la ENMNV 2014 es un 80 por 

ciento urbana y un 20 por ciento rural. Igualmente, en las regiones del Caribe, la información cubrió 

fundamentalmente las áreas urbanas, por lo cual la pobreza general y la pobreza extrema aparecen disminuidas en 

comparación con la región central, en la cual tuvo una mayor cobertura rural.  
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Según un estudio en el que CIASES participó, en Nicaragua “más de la mitad de las y los 

jóvenes está fuera del sistema educativo (56.6%), es decir, no estudian ni trabajan o solo 

trabajan. A pesar de que tiene, junto con Costa Rica, la menor proporción de jóvenes “ninis”, es 

decir que no estudian ni trabajan (14,8%), a nivel regional es, junto con Guatemala, el país con 

menor nivel de inclusión educativa plena (los jóvenes que solamente se dedican a estudiar son 

apenas el 18,9% del total). Nicaragua es el país con la mayor proporción de población joven que 

abandonó el sistema educativo y optó por solo trabajar (41,8%).  Para el aprovechamiento del 

bono demográfico, esta es una situación a la que hay que prestar atención. (Programa Estado de 

la Nación, 2015:23), entre otras medidas, buscando asegurar la permanencia en la escuela.  

3. Datos básicos del sistema educativo  

Políticas Educativas Actuales  

En línea con los principios de la Constitución Política, la Ley General de Educación establece 

que “en Nicaragua la educación es libre e igual para todas y todos los nicaragüenses. La 

enseñanza Primaria es gratuita y obligatoria en los centros del Estado. Nadie podrá ser 

excluido en ninguna forma de un centro estatal por razones económicas. Los pueblos indígenas 

tienen derecho a la educación intercultural en su lengua materna y el español como segundo 

idioma”.10  

 

Nicaragua fue signataria de los Objetivos de Desarrollo del Milenio establecidos para ser 

alcanzados en 2015, los que incluyeron la meta de lograr educación primaria universal y paridad 

de género en el sistema educativo para el año 2015.  

 

El Plan Nacional de Desarrollo Humano 2012-2016 (PNDH), que orienta la actuación 

gubernamental, estableció como principio la universalización de la educación y como políticas 

principales enfatizar en la educación inicial y en la educación primaria para lo que se planteó: a) 

la ampliación y fortalecimiento de la educación inicial, incrementando la integración de niñas y 

niños; b) el desarrollo del programa “Amor por los más Chiquitos” que trabaja con niños y niñas 

de 0 a 6 años de edad; c) el impulso de la “Batalla por el Sexto Grado”, para asegurar primaria 

completa en todas las escuelas; y d) el desarrollo de un modelo de calidad, orientado a convertir 

las aulas de clases en ambientes educativos con condiciones pedagógicas dignas y equipamiento 

adecuado.  

Los objetivos perseguidos por el MINED están enmarcados en el Plan Nacional de Desarrollo 

Humano del país y se apoyan en el Plan Estratégico de Educación 2011-2015 (PEE). 

Organización del sistema educativo  

Forman parte del sistema educativo tanto el sector público como privado, pero la Constitución 

otorga al Estado la indeclinable responsabilidad de planificar, normar, dirigir y organizar el 

sistema educativo nacional. 

                                                 
10 Ley general de educación, No. 582, La Gaceta, arto. VIII, Diario Oficial 3 de agosto de 2006, Managua, 

Nicaragua. 
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El sistema educativo Nicaragüense se estructura en tres subsistemas: 

 Educación general que comprende los programas de educación inicial, educación 
primaria, educación especial, educación secundaria, educación de adultos y formación 

docente (para docentes de primaria), bajo la responsabilidad del MINED; 

 Educación profesional que incluye técnica media, formación profesional y capacitación, 

bajo la responsabilidad del Instituto Nacional Tecnológico (INATEC); 

 Educación superior, cuya instancia de coordinación y consulta es el Consejo Nacional 
de Universidades (en adelante CNU). 

En cuanto a educación inicial y educación primaria, niveles que se abordan en esta investigación, 

el sistema educativo nacional se organiza de la siguiente manera:  

1. Nivel de Educación Inicial: 

La Educación Inicial se constituye como el primer nivel de la Educación Básica y tiene como 

labor principal atender a niños y niñas menores de 6 años quienes por las características propias 

de su edad demandan la articulación de esfuerzos de diferentes sectores del estado y la sociedad 

civil. El MINED, según afirma en su PEE 2011-2015, busca desarrollar en esa edad temprana un 

enfoque integral, que además de la ampliación cuantitativa de cobertura incluya los aspectos de 

salud, nutrición, estimulación temprana, desarrollo de programas educativos según el nivel de 

educación, saneamiento ambiental en viviendas y comunidades, atención a la familia en especial 

a la mujer en una perspectiva de enfoque de género e igualdad de acceso a la educación para los 

niños; niñas y adolescentes; así como la promoción de ambientes comunitarios que aseguren el 

cumplimiento de los derechos de la niñez.  

En la etapa de educación inicial la atención de los niños y niñas se divide en tres grupos distintos 

según las edades y se tienen en cuenta dos modalidades. El grupo de edad de 0-3 años se atiende 

en modalidad no formal con mayor participación comunitaria y el grupo de edad de 3 a 5 años en 

modalidad no formal y formal. La institución responsable de la atención a este grupo es el 

Ministerio de la Familia (MIFAN). 

El grupo de 5 a 6 años de educación inicial es atendido en educación formal (III Nivel pre-

escolar). El objetivo del nivel III pre-escolar de educación inicial es desarrollar destrezas y 

preparar psicológicamente a los educandos para su éxito en la educación básica, guiar sus 

primeras experiencias educativas, estimular el desarrollo de la personalidad y facilitar su 

integración en el servicio educativo.  

Según el Reporte de Implementación del PEE (MINED, 2014) última información oficial 

disponible, los datos para preescolar son los siguientes: 

Tabla No. 1. Tasas de escolarización y retención en pre-escolar (2009 y 2013) 

 2009 2013 

Tasa bruta de escolarización  53.3 58.4 

Tasa de retención 86 90.4 

Fuente: Implementación del PEE MINED 2014  
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El nivel de Educación Inicial tiene como función principal brindar las herramientas necesarias 

para preparar los procesos de aprendizaje que se desarrollarán en el siguiente nivel de la 

Educación Básica Regular. El segundo nivel de la Educación Básica Regular es la Educación 

Primaria y muestra algunas diferencias con el primer nivel educativo como lo veremos a 

continuación.  

2. Nivel de Educación Primaria: 

La Educación Primaria constituye el segundo nivel de la Educación Básica Regular y dura seis 

años. A diferencia del nivel de Educación Inicial, la educación primaria es accesible para grupos 

poblacionales de distintas edades puesto que, según la misma fuente (PEE 2011-2015) tiene 

como finalidad educar integralmente a niños y niñas, jóvenes y adultos. Promueve la 

comunicación en todas las áreas, el manejo operacional del conocimiento, el desarrollo personal, 

espiritual, físico, afectivo, social, vocacional y artístico, el pensamiento lógico, la creatividad, la 

adquisición de las habilidades necesarias para el despliegue de sus potencialidades, así como la 

comprensión de los hechos cercanos a su ambiente natural y social.   

 

El nivel de Educación Primaria se ofrece en varias modalidades: primaria regular, modalidad 

multigrado, primaria nocturna, educación básica acelerada y educación de adultos, educación 

básica especial. 

 

b.1 Primaria Regular: Es impartida en jornada diurna y tiene una duración de seis años. Está 

dirigida a los niños y niñas que ingresan oportunamente al proceso educativo de acuerdo con su 

evolución básica, afectiva y cognoscitiva, desde los 6 a los 11 años y se articula con la 

secundaria regular. 

 

b.2 Modalidad Multigrado: Esta modalidad cumple los objetivos de la educación Básica en 

general. Se prevé la aplicación de estrategias que permiten la adecuación del currículo a las 

características del desarrollo socioeconómico, productivo y cultural de las comunidades. 

Igualmente, se busca implementar estrategias de aprendizaje que permiten la atención simultánea 

a diferentes grados. 

 

b.3 Primaria Nocturna: Es impartida en jornada nocturna tiene una duración de seis años, está 

dirigida a niños, niñas y adolescentes que no se incorporaron oportunamente en la educación 

básica regular o que fueron obligados a retirarse del sistema educativo y su edad le impide 

continuar los estudios regulares (extra edad). Esta modalidad contempla un programa académico 

con áreas fundamentales, Español, Matemáticas, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales y se 

articula con la secundaria nocturna. 

 

b.4 Educación Básica Acelerada y Educación de jóvenes y Adultos: La Educación Básica 

Acelerada de jóvenes y adultos es una modalidad que tiene los mismos objetivos y calidad 

equivalente a la Educación Básica Regular; enfatiza la preparación para el trabajo y el desarrollo 

de capacidades  empresariales. Se organiza flexiblemente en función de las necesidades y 

demandas específicas de los estudiantes. El ingreso y el tránsito de un grado a otro se logran en 

función de las habilidades que el estudiante haya desarrollado. 
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b.5 Educación Básica Especial: La Educación Básica Especial tiene un enfoque inclusivo y 

atiende a personas con necesidades educativas especiales, con el fin de conseguir su integración 

en la vida comunitaria y su participación en la sociedad, se dirige a personas que tienen alguna 

condición que les dificulte un aprendizaje regular. 

 

Las Instituciones Educativas tanto públicas como privadas están obligadas a desarrollar 

programas educativos que incorporen a las personas con habilidades diferentes, aplicando 

sistemas propios en los procesos de enseñanza - aprendizaje, que incluya las modalidades de 

aprendizaje aplicando diferentes métodos. 

Según el Reporte de Implementación del PEE (MINED, 2014), los datos disponibles para 

primaria son los siguientes: 

Tabla No. 2. Tasas de escolarización, retención y terminación de primaria (2009 y 2013) 

  2009 2013 

Tasa neta de escolarización  92.1 91.2 

Tasa de retención 90.5 92.8 

Tasa de terminación 74.8 92.2 

Fuente: Implementación del PEE MINED 2014  

3. Educación Autónoma Regional de la Costa Caribe nicaragüense 

Las Regiones Autónomas de la Costa del Caribe Nicaragüense cuentan con un Subsistema 

Educativo Autonomo Regional (SEAR) que persigue favorecer e impulsar la lectura y escritura 

inicial en lengua materna, particularmente entre el primer grado y el tercero de primaria, así 

como la elaboración de materiales y textos de enseñanza en las diferentes lenguas, 

contextualizados a la realidad de la Costa Caribe. 

 

Según la Constitución Política del país la educación es un derecho fundamental de los pueblos 

indígenas afro-descendientes y comunidades étnicas de la Costa Caribe reconocido y como 

servicio público indeclinable a cargo del Estado, es indisoluble de la Autonomía Regional. 

 

El SEAR11, según define la LGE “es un modelo educativo participativo que se gestiona de 

manera descentralizada y autónoma y que responde a las realidades, necesidades, anhelos y 

prioridades educativas de su población multiétnica, multilingüe y pluricultural. Este subsistema, 

como parte integral de la misión y visión educativa nacional,  pretende  la formación integral de 

niños y niñas, jóvenes y adultos, hombres y mujeres de la Costa del Caribe en todos los niveles 

del sistema educativo, así como el respeto, rescate y fortalecimiento de sus diversas identidades 

étnicas, culturales y lingüísticas”. 

El SEAR propone como uno de sus ejes fundamentales, la interculturalidad, promueve una sólida 

preparación científica, técnica y humanista fortaleciendo su identidad étnica, cultural y 

lingüística que contribuya al proyecto de unidad en la diversidad. 

                                                 
11 Ley General de Educación No. 582.  22 de marzo del 2006. Publicado en la Gaceta No. 150 Diario oficial de la 

Republica de Nicaragua, Managua, 03 de agosto de 2006.  
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El SEAR propone como uno de sus ejes fundamentales, la interculturalidad, promueve una sólida 

preparación científica, técnica y humanista fortaleciendo su identidad étnica, cultural y 

lingüística que contribuya al proyecto de unidad en la diversidad. 

Oferta no institucional12 

La oferta educativa en Nicaragua se amplía con la participación de múltiples actores sociales.   

Resulta difícil identificar cuántos y quiénes están haciendo educación en el país, o cuál es la 

tendencia de cada uno de ellos para constituirla en eje del desarrollo humano, puede afirmarse 

que son muchos los sectores que contribuyen de una u otra manera a la educación de los y las 

nicaragüenses.  

 

En el espectro nacional se pueden clasificar según la modalidad educativa, formal o no formal, o 

bien según la administración de los planteles escolares. Desde el punto de vista administrativo la 

educación deriva en privados, subvencionados, autónomos o públicos.  

 

La modalidad educativa formal se desarrolla a partir del currículo oficial establecido y se sujeta a 

la supervisión del MINED. 

 

Con relación a la modalidad no formal, el MINED implementa esta modalidad en los programas 

para adultos y los preescolares comunitarios, con el apoyo de las organizaciones de la sociedad 

civil las que destacan en la atención a sectores más vulnerables, que por diversas razones no 

asisten a la escuela.  

Método FAS 

El MINED está implementando actualmente lo que han dado en llamar “Estrategia de 

Aprendizaje con Enfoque de Desarrollo Infantil”, el cual se conceptúa como “un proceso de 

enseñanza-aprendizaje para primera infancia, que coloca en el centro a las niñas y los niños en 

su diversidad y particularidad humana, concentrándose en su potencial; en la búsqueda de 

mejorar la calidad de  los aprendizajes, movilizando de forma integral e interdependiente todos 

los factores asociados a la construcción de aprendizajes” (MINED, 2015: 3). 

A tal efecto, se concibe a primero y segundo grado como una Unidad Pedagógica, en un proceso 

continuo de construcción de aprendizajes y desarrollo de competencias cognoscitivas y 

habilidades para la vida diaria de los niños y niñas. Se ha establecido que el mismo docente que 

atiende a las niñas y los niños en el primer grado, los atenderá también en el segundo grado, 

asegurando la continuidad en la construcción de aprendizajes 

En esta disposición ministerial, el elemento más importante de destacar en lectoescritura en el 

primer grado es que desde el año 2015 el Ministerio de Educación (MINED) ha orientado a todos 

los centros públicos y privados el uso de un método único para la enseñanza de la 

lectoescritura, el método Fonético, Analítico - Sintético (FAS).  El uso de este método único y 

obligatorio ha requerido que las organizaciones que trabajan en el campo centren sus esfuerzos 

en la capacitación de maestros en el dominio del método y que hagan una adecuación en su 

trabajo de acompañamiento a las escuelas. 

                                                 
12 Información más detallada posteriormente en el informe. 
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Fundamentación Teórico Metodológica del Método FAS  (MINED, 2015) 

 

Según los documentos elaborados por el MINED la razón por la que decidieron tomar esta 

medida es la necesidad de mejorar  los bajos resultados obtenidos en lectoescritura. Dichos 

resultados son atribuidos por el Ministerio la diversidad de métodos que se usan en 1er grado, lo 

que explican de la siguiente manera: 

 

 “Esta tarea (la de enseñar a leer en los primeros grados) se ha complicado debido los muchos 

métodos que se han aplicado en nuestro modelo educativo, para el desarrollo de las habilidades 

lectoras. Teniendo en cuenta esta experiencia y los resultados alcanzados, se decidió establecer 

como método  para la enseñanza de la lectoescritura en nuestro país a partir del año 2015, el 

método fónico-analítico-sintético, considerado como un "método de resultados positivos y larga 

tradición en la Pedagogía a nivel internacional ", principalmente en Cuba y en los países 

europeos pertenecientes al campo socialista, es decir, un método ya probado con el que se 

habían alcanzado altos resultados en el aprendizaje de la lectoescritura en la educación inicial y 

básica en esos países” (MINED, 2015: 4). 

 

El supuesto detrás de esta explicación es que la utilización de diversos métodos para enseñar en 

1er grado hace difícil que el Ministerio oriente, supervise y brinde asistencia técnica los 

maestros. También plantean que eso les impide elaborar materiales didácticos adecuados: 

programas, orientaciones metodológicas, libros de textos, cuadernos de trabajo, etc., por lo cual 

se orientó la aplicación de un método único en el marco del enfoque comunicativo funcional. 

 

Según la misma fuente “se trata de un método mixto que promueve las habilidades fonéticas 

puesto que su base está en el lenguaje; analítico puesto que los niños dividen las oraciones en 

palabras, las palabras en silabas y las silabas en sonido; y es sintético, porque en el proceso, los 

niños tienen que aprender a integrar sonidos, letras, silabas y palabras” (MINED, 2015: 6). 

 

Según los documentos que han circulado y los que se han utilizado para capacitación de los 

docentes, el método está fuertemente enfocado al conocimiento de la escritura haciendo hincapié 

en el trazado cuidadoso y consciente de la letra cursiva. 

 

Su principal recurso didáctico es el componedor, instrumento que sirve para poner y cambiar 

letras, que se hace de madera o cartón para que los niños aprendan a decodificar, a separar y 

juntar letras, silabas y palabras. 

 

Para la enseñanza, han organizado una dosificación en la enseñanza de las letras, según grupos 

fonemáticos con una secuencia establecida. De esta manera se espera que en todo el país los 

niños avanzan según semanas y días específicos aprendiendo las mismas letras. Un ejemplo de 

esa dosificación puede verse a continuación: 
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Fuente: Dosificación Método FAS, 2017. MINED. 

 

El método desarrolla el aprendizaje por etapas progresivas que, suponen, permite la instauración 

de la lectoescritura. Estas etapas son Aprestamiento, Adquisición y Afianzamiento de la Lectura.  

Cada una de ellas corresponde, según el documento, a una etapa de desarrollo del niño y se 

indican los materiales y recursos requeridos para favorecer este desarrollo.  

La metodología para la enseñanza de la lectura mediante el método FAS se divide en: a) 

Presentación del fonema; b) Presentación del grafema; c) Formación y lectura de sílabas palabras 

y oraciones; d) Lectura en el libro de texto. 

 

PRESENTACIÓN DEL FONEMA 

 

Su objetivo es que los alumnos distingan y pronuncien adecuadamente el fonema objeto de 

estudio. Para ello el maestro partirá de palabras que presenten el sonido en diferentes lugares y 

en distintas sílabas. La clase puede iniciarse utilizando variadas actividades, como por ejemplo: 

 Conversación breve sobre una ilustración u objeto relacionado con el texto, la palabra u 

oración seleccionada. 

 Presentación de una adivinanza, cuya respuesta incluya la palabra objeto de análisis. 

 Determinación del sonido que se repite en un trabalenguas. 

 Recitación de versos cortos o entonación de pequeñas canciones conocidas por los niños. 

Una vez seleccionada la palabra el maestro debe pronunciarla, teniendo en cuenta su correcta 

articulación, para que los niños distingan el sonido con precisión y puedan reproducirlo 

correctamente con posterioridad.  
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Para favorecer la rapidez y efectividad en la relación de las dos formas de lenguaje –oral  y 

escrita- se utiliza un procedimiento que sirve como mecanismo inmediato: el esquema gráfico, 

que permite al niño, según el documento curricular, representar gráficamente lo que pronuncia, 

sean  oraciones, palabra, sílaba o sonido. Un ejemplo es el siguiente: 

 

 
 

El documento indica la demostración del análisis de la palabra junto con el trazado del esquema 

deberá repetirse tantas veces como se estime necesario. Después los niños dirigidos por el 

maestro, harán el análisis fónico y el trazado del esquema gráfico, hasta lograr una 

independencia cada vez mayor. 

 

PRESENTACIÓN DEL GRAFEMA 

 

Según el documento, el propósito de este momento es hacer corresponder el sonido con la grafía 

o grafías que lo representan, una vez que el alumno haya sido capaz de percibir el sonido, debe 

pronunciarlo y  reconocerlo en distintas palabras, para ello se dice que el sonido estudiado tiene 

una letra que lo representa. 

 

A partir de este momento se trabaja con los componedores, que se consideran fundamentales 

para que los alumnos desarrollen habilidades en el establecimiento de la correspondencia sonido-

grafía. En este momento debe quedar claro cuál es el sonido que se estudia y cuál es la letra que 

lo representa. 

 

Para que el trabajo sea efectivo se debe garantizar. 

 La preparación previa de los portapapeles individuales de los alumnos y del maestro. 

 El trabajo independiente de cada uno de los niños en su componedor. 

 El establecimiento de la correspondencia entre el sonido y la letra, basado en la 

percepción auditiva y visual. 

FORMACIÓN Y LECTURA DE SÍLABAS, PALABRAS Y ORACIONES 

Este momento tiene como objetivo esencial que los alumnos integren los sonidos estudiados en 

sílabas, palabras y oraciones. Esta parte de la metodología es fundamental, pues los ejercicios de 

formación y lectura de sílabas, palabras y oraciones, ocupan el lugar principal en la clase. 

Y el documento considera que en ellos están presentes e íntimamente relacionados los procesos 

de análisis y síntesis. 

Nuevamente el uso del componedor desempeña un papel de gran importancia para que los 

alumnos desarrollen sus habilidades en la colocación de tarjetas y en la formación de sílabas, 

palabras y oraciones, tanto en sus componedores individuales como en el del maestro. 

LECTURA EN EL LIBRO DE TEXTO 
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Esta parte de la metodología tiene como objetivo asegurar que los estudiantes se apropiaron 

correctamente de los conocimientos que han recibido,  la identificación de las grafías estudiadas 

y el establecimiento de la correspondencia adecuada entre estos elementos. Este momento se 

impulsar a través de las  siguientes actividades: 

o Lectura con la vista (analizador visual). 

o Pronunciación correcta (analizador motor y auditivo). 

o La comprensión (proceso intelectual). 

Según lo establece el documento, estas actividades deben propiciar que de manera amena y 

divertida los niños formen y lean palabras, que todos los alumnos lean para poder comprobar su 

avance, y que “se de tratamiento a la comprensión de todas las palabras del texto”. Para esto se 

orienta emplear los siguientes procedimientos: 

o Identificar el significado de una palabra por medio de un objeto, una ilustración. 

o Seleccionar un sonido dado. 

o Utilizar la palabra en una oración. 

El método establece que todas las actividades que se realicen en cada uno de los momentos, 

deben responder a las características del fonema y del grafema objeto de estudio, a las 

características del grupo, a su avance y a la experiencia del maestro.  

3.5 Pruebas SERCE y TERCE 

El país participó en las evaluaciones internacionales de la UNESCO, SERCE en el año 2006 y 

TERCE en el año 2013. Los resultados obtenidos por los estudiantes nicaragüenses en la prueba 

de lectura en tercer grado están por debajo del promedio latinoamericano (478 vs 510) y 

ocupando el lugar 13 de un conjunto de 15 países participantes. Entre SERCE y TERCE se 

observó mejoras significativas en lectura entre los estudiantes de 3er grado (8 puntos), las que 

fueron sin embargo, menores al promedio del conjunto de países (19 puntos). En sexto grado, no 

hubo mejoras estadísticamente significativas entre SERCE (2006) y TERCE (2013).  

III. Marco Conceptual 

El marco conceptual que orienta esta investigación se divide en dos partes. De una parte se 

asume una postura con relación al mapeo de actores y los conceptos sobre la base de los cuales 

se establecerá la influencia de cada uno en la lectoescritura temprana en el país así como la 

relación existente entre ellos. La segunda parte trata sobre la manera de concebir la 

lectoescritura, según las definiciones asumidas por el PCLR. 

1. Objetivo del mapeo y análisis de actores  

El mapeo y análisis de actores tiene como objetivo entender a los actores clave en lectoescritura 

temprana en cada país, sean estos instituciones y personas, para conocer (a) su impacto pasado, 

actual y futuro en la política y la práctica de la EGR, (b) sus necesidades de conocimientos y 

habilidades para mejorar o mantener ese impacto en su país y en la región latinoamericana y (c) 

cómo el PCLR puede apoyar a los actores clave, utilizando las habilidades existentes, para 
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incrementar sus capacidades y mejorar el impacto, la escala y la sostenibilidad de las 

intervenciones que realizan en la enseñanza y el aprendizaje de la lectoescritura en los primeros 

grados en sus países y/o la región. 

2. Preguntas de investigación 

Las preguntas que guían el mapeo y análisis de actores clave en lectoescritura temprana son las 

siguientes: 

 ¿Qué organizaciones y personas muestran preocupación, compromiso y están 

involucradas en el desarrollo de intervenciones en lectoescritura temprana en el país? 

 ¿Cuál es la influencia e interés de cada uno y cuáles son las relaciones que existen entre 

ellos? 

 ¿Qué características tienen las intervenciones y los actores clave en lectoescritura 

temprana? 

 ¿Qué requieren los actores clave en lectoescritura temprana en el país para mejorar sus 

capacidades y los diseños de sus iniciativas e intervenciones en ese campo (asistencia 

técnica, capacitación, contactos, etc.)?  

Estas preguntas han servido para diseñar los instrumentos de investigación que se encuentran en 

el anexo B (protocolo de investigación). 

IV. Metodología para el análisis de actores  

Para el análisis de los actores clave en el proceso de la lectoescritura inicial, se consideró 

relevante la recopilación de datos cualitativos, ya que se estimó que es adecuada para 

comprender cómo se podría promover la sostenibilidad del Programa, pues permite a los 

investigadores explorar no solo las actividades formales y los resultados esperados, sino también 

patrones informales e interacciones no buscadas (Patton, 2014), y ofrece flexibilidad para 

explorar áreas de interés no previstas.  

 

Los detalles del proceso utilizado están basados en el trabajo de Pozo-Solís, 2007, que describe 

el mapeo de actores clave de la siguiente manera: 

 

1. Se trata de una propuesta inicial sobre cómo clasificar los actores (detallada en anexos). 

2. Permite la identificación de las funciones y los roles de cada actor. 

3. Facilita la identificación de relaciones y los niveles de poder de cada actor. 

4. Permite la representación visual de los actores. 

5. Posibilita la interacción entre actores. 

6. Facilita la comprensión de las redes existentes. 

Las siguientes secciones describen la metodología que se utilizó en la identificación y análisis 

del mapeo de actores, incluida la revisión inicial, muestreo, herramientas, capacitación, 

recopilación de datos, análisis y presentación de informes. 
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1. Selección de Actores 

Para identificar a los actores clave que participarían de entrevistas y grupos focales se tomó en 

cuenta los siguientes criterios. 

1. ¿La persona u organización trabaja con lectoescritura temprana? ¿En qué forma? 

2. ¿Pueden dar información pertinente? Describa de qué tipo. 

3. ¿Podrían ser un potencial colaborador del proyecto? Describa de qué manera. 

4. Por ultimo: 

a. ¿Tienen, al menos, dos años de trabajo directo (con alumnos, maestros, comunidades, 

opinión pública o formadores de maestros) en la promoción de la lectura y escritura 

desde el nacimiento hasta el tercer grado? 

b. ¿Trabajan en investigación sobre lectura y escritura entre el nacimiento y el 3er grado? 

c. ¿Trabajan en la identificación de mejores prácticas en lectoescritura temprana entre el 

nacimiento y el 3er grado? 

2. Herramientas de recopilación de datos 

Mediante el uso de entrevistas semiestructuradas se buscó obtener una mejor comprensión de las 

experiencias de los individuos cuyas opiniones pueden ser mejor expresadas en un formato cara a 

cara. El equipo realizó 26 entrevistas semiestructuradas de aproximadamente una hora de 

duración con actores que podrían caber en la categoría de actores clave (Anexo 2). 

 

Las discusiones impulsadas en los Grupos Focales (focus group discussion, FGD) permitieron 

comprender las experiencias de un mayor número de actores en un período corto de tiempo, en 

un entorno grupal con sus pares y en un espacio cómodo donde el equipo pudo observar las 

interacciones entre los participantes. También brindan un contexto donde los participantes se 

sienten cómodos y capaces de analizar las temáticas con sus pares y reaccionar a las opiniones y 

experiencias de cada uno en relación con la temática. El equipo realizó dos grupos focales de 

aproximadamente una hora con 16 docentes de 11 escuelas de Bluefields y Nueva Guinea. 

 

Las entrevistas y los grupos focales fueron semiestructurados y utilizaron protocolos que incluían 

temas clave, pero que permitían la incorporación de preguntas en una conversación más fluida, 

de tal manera que se pudiera capturar información que de otro modo no se obtendría. Las 

herramientas abarcaron las siguientes preguntas de investigación: 

 

2. ¿Qué organizaciones y personas muestran preocupación, compromiso y están involucradas 

en el desarrollo de intervenciones en lectoescritura temprana en el país y en la región? 

3. ¿Cuál es la influencia e interés de cada uno y cuáles son las relaciones que existen entre 

ellos? 

4. ¿Cuáles son las fortalezas, debilidades y capacidades actuales o potenciales de estos actores 

al momento de implementar prácticas de lectoescritura temprana de ámbito local o basadas 

en evidencias de investigación? 

a. ¿Cuáles son las barreras para alcanzar estas capacidades? 
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5. ¿Qué requieren los actores clave en lectoescritura temprana en el país para mejorar sus 

capacidades y los diseños de sus iniciativas e intervenciones en ese campo (asistencia 

técnica, capacitación, contactos, etc.)?  

 

En general, los protocolos apuntaban a comprender las necesidades de los actores clave en el 

desarrollo de capacidades y las mejores formas de intervención (asistencia técnica, capacitación, 

creación de redes, etc.).  

3. Consideraciones éticas 

Además de adoptar las consideraciones éticas mencionadas arriba, en el análisis regional, 

CIASES solicitó consentimiento verbal a todos los participantes de entrevistas y grupos focales, 

para ser grabada la entrevista, de acuerdo a los procedimientos usualmente utilizados por la 

organización.  

4. Capacitación Regional y recopilación de datos 

El equipo central de PLRC brindó capacitación a los socios nacionales en técnicas y procesos de 

investigación cualitativa durante dos capacitaciones con cinco días de duración. La primera 

capacitación se centró en técnicas de recopilación de datos y adaptación de la entrevista y 

protocolos de FGD para abordar mejor las preguntas de investigación en el contexto de cada 

país. La segunda capacitación se centró en el análisis de datos, la redacción de informes y los 

criterios técnicos para producir un trabajo de investigación cualitativa de alta calidad. El objetivo 

era garantizar la calidad de los datos y reducir sesgos. Adicionalmente, la capacitación abordó la 

administración y obtención del consentimiento verbal de cada participante, para garantizar el 

cumplimiento de los requisitos de la Junta de Revisión Institucional.  

 

Durante la capacitación inicial, los miembros de los equipos nacionales participaron en juegos de 

roles de manera que pudieran practicar el uso de los protocolos en la realización de entrevistas 

individuales o en un FGD, y el grupo aportó su respectiva retroalimentación. El equipo practicó 

de igual forma la aplicación de los protocolos adaptados a un lenguaje adecuado para cada grupo 

de participantes. Finalmente, las primeras entrevistas brindaron a los equipos la oportunidad de 

adquirir experiencia en la aplicación de protocolos y de evaluar la pertinencia de las preguntas. 

Los equipos comentaron los desafíos identificados durante las entrevistas, los cuáles fueron 

discutidos en reuniones de seguimiento. En consecuencia, los equipos adaptaron el lenguaje y los 

procedimientos del protocolo a las realidades locales. 

 

Los socios nacionales recopilaron datos entre febrero y junio de 2016. Una de las fortalezas de 

esta investigación fue que cada socio nacional realizara la investigación, de manera que el 

equipo, conociendo los objetivos del estudio y el contexto local, lograra aprovechar de mejor 

manera las interacciones con los participantes para la obtención de la información necesaria. Dos 

investigadores asistieron a cada entrevista, uno para dirigir la conversación y el otro para tomar 

notas complementarias. Los investigadores grabaron las entrevistas como copias de seguridad. 

 

CIASES, realizó un análisis inicial de la información obtenida a partir de las entrevistas y los 

grupos focales resumiendo los puntos clave y la experiencia en Nicaragua que incluyó la 

identificación de problemas o limitaciones detectados durante las entrevistas. El equipo utilizo 
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notas de campo, además de las notas de la entrevista y las transcripciones, para hacer el análisis 

de los datos. Como herramienta para codificar la información recopilada se utilizó el programa 

MAXQda.  

 

El primer paso para analizar los datos cualitativos fue desarrollar una estructura de codificación 

que permitió organizar en categorías la información de manera sistemática. El equipo se basó en 

el marco teórico del estudio para guiar el contenido del informe de investigación. Estos temas 

conformaron la estructura de codificación utilizada para categorizar en subtemas los datos sin 

procesar de las entrevistas y los grupos focales que constituyen los hallazgos primarios.  

 

Al incorporar la información en la estructura de codificación, los investigadores identificaron 

nuevos códigos que surgieron durante el proceso de codificación, así como revisiones necesarias 

del esquema de codificación (ej., eliminaciones, nuevas categorías, aclaraciones). Igualmente, el 

equipo se reunió durante el proceso de codificación para analizar los hallazgos emergentes y 

comparar similitudes en el análisis temático. Se registraron todas las explicaciones, conclusiones 

y sugerencias posibles de modo que se garantizara un análisis objetivo e imparcial, guiado por el 

marco teórico. 

 

En este proceso, el equipo no comenzó con una hipótesis predeterminada, sino que desarrolló 

ideas obtenidas directamente de los datos recopilados valiéndose de teoría fundamentada. Este 

tipo de investigación recomienda un enfoque sistemático para la recopilación de datos que 

implica la codificación metódica a través de un proceso iterativo que promueve la coherencia en 

todos los aspectos de la recopilación, análisis y presentación de informes. El equipo se reunió de 

manera continua durante el proceso de codificación para analizar las teorías emergentes más 

prominentes, que podrían guiar el informe de la investigación. Sin embargo, es importante 

destacar que no se utilizaron metodologías de conteo sistemático de opiniones predominantes. A 

partir de la información codificada, los equipos analizaron las categorías para responder las 

preguntas de investigación. 

5. Particularidades de la Metodología en Nicaragua  

En Nicaragua, para la realización del mapeo de actores clave se realizó una investigación de 

carácter cualitativo encaminada a responder las preguntas de investigación.  

 

El primer paso consistió en utilizar diferentes estrategias para identificar a los organismos que a 

la fecha del estudio estaban trabajando en la enseñanza de la lectoescritura en el país: Se realizó 

una revisión bibliográfica de forma física y digital de los organismos que trabajan en 

lectoescritura, se pidió referencia a personas que trabajan en educación sobre organismos que 

inciden en el tema y por último,  organismos entrevistados referenciaron a otros organismos que 

consideraron tenían influencia en educación. 

 

Como resultado de este primer acercamiento se identificaron 52 organismos que trabajan desde 

diferentes niveles en educación,  y se realizaron visitas a cada uno de ellos para indagar sobre el 

trabajo que realizan.  

  

Después del proceso de análisis, que incluyó la revisión de los recursos producidos, de las 

entrevistas realizadas y la valoración de las opiniones expresadas por las personas visitadas 
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durante el proceso de recopilación de los recursos producidos, se procedió a la selección  de 18 

actores que trabajan directamente el tema de la lectoescritura en los primeros grados, los que 

fueron ingresados a una base de datos. (Ver Anexo 1). 

Luego, se realizó el trabajo de campo mediante entrevistas y grupos focales. Se realizaron 26 

entrevistas a representantes de organismos y 2 grupos focales con docentes de la región 

autónoma de la costa caribe sur. (Ver anexo 2). La información posteriormente fue transcrita y 

codificada según la categorías establecidas por la investigación que fueron mencionadas arriba, 

utilizando el programa MAX QDA. Se recuperaron los segmentos de la información según 

categorías, utilizando el mismo programa, y posteriormente se procedió a un análisis de tipo 

categorial cuyos resultados se encuentran en este reporte.  

V. Actores Clave 

Este acápite de la investigación pretende responder las dos primeras preguntas de la 

investigación ya mencionadas en el marco conceptual. Ellas son: 

1. ¿Qué organizaciones y personas muestran preocupación, compromiso y están involucrados 

en el desarrollo de intervenciones en lectoescritura temprana en el país? 

2. ¿Cuál es la influencia e interés de cada uno y cuáles son las relaciones que existen entre 

ellos? 

En Nicaragua se ha identificado 52 organismos que trabajan en temas relacionados con 

educación,  De esos 52,  se clasificó a 18 como actores clave, es decir muestran preocupación, 

compromiso y están involucradas en el desarrollo de intervenciones en lectoescritura temprana 

en el país. Para identificar a esto actores se utilizaron los criterios de influencia e interés 

detallados en el marco conceptual. En la narrativa sobre lo que cada organización hace, se intenta 

relevar la influencia e interés de cada una en lectoescritura inicial. 

 

Se ha organizado a estos actores en seis grupos según una tipología establecida en la 

metodología, a saber: 1. Actores gubernamentales; 2. Organismos Internacionales; 3. ONG 

Internacionales y Cooperantes; 4. Académicos/Investigadores; 5. Instituciones y Programas que 

forman a docentes; y 6. Sociedad Civil.  

 

En Nicaragua se encontró lo siguiente:  

Actores gubernamentales 1,  

Organismos Internacionales 1,  

ONG Internacionales y Cooperantes 5,  

Académicos/Investigadores 1,  

Instituciones y Programas de formación docente 1 y Sociedad Civil 9. (Ver Anexo 3) 

 

A continuación se describe el trabajo de cada organismo según el grupo al que pertenece. 
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1. Descripción de los actores clave 

a. Dependencia Gubernamental 

Ministerio de Educación (MINED) 

De acuerdo con la Ley General de Educación promulgada en 2006, el Ministerio de Educación es 

la instancia gubernamental responsable de planificar, dirigir y organizar la educación en los 

niveles que le corresponden. De esta manera el MINED es definido como el garante y rector de 

esta tarea fundamental. 

 

Según los documentos rectores del MINED y como se expuso en la organización del sistema 

educativo nacional, en educación inicial se procura el desarrollo integral del niño y la niña 

menores de 6 años, quienes aprenden por medio del juego. Potenciando permanentemente su 

desarrollo emocional, afectivo, sensorial y social con metodologías de acuerdo con sus 

características, intereses, necesidades y fortalezas, tomando en cuenta la diversidad étnica, 

linguistica, de género y su situación de vulnerabilidad.  

 

El Programa se ejecuta a través de dos modalidades: formal y comunitaria, definidas de la 

siguiente manera: 

 

 Preescolar Formal: aulas ubicadas en su mayoría en centros de Primaria, los niños y las niñas 
son atendidos por docentes graduadas en Escuelas Normales. 

 Preescolar Comunitario: aulas o centros ubicados en su mayoría en zonas rurales, los niños y 

las niñas son atendidos por educadoras comunitarias voluntarias. 

En ambas modalidades se atiende a niñas y niños de I nivel, II nivel y III nivel desde 3 horas 

hasta 4 horas según el nivel. 

 

Este servicio educativo es considerado prioritario, pero no obligatorio. La obligatoriedad se 

establece a partir del tercer nivel de preescolar.  

No se identificaron programas ni políticas dirigidas específicamente a la promoción y/o 

mejoramiento de la lectoescritura temprana en este nivel.  

Según los documentos consultados, en el nivel de primaria se promueve la comunicación en 

todas las áreas, el manejo operacional del conocimiento, el desarrollo personal, espiritual, físico, 

afectivo, social, vocacional y artístico, el pensamiento lógico, la creatividad, la adquisición de las 

habilidades necesarias para el despliegue de sus potencialidades, así como la comprensión de los 

hechos cercanos a su ambiente natural y social. 

Las orientaciones para los primeros grados están basadas en la “Estrategia de Aprendizaje con 

Enfoque de Desarrollo Infantil”, en el cual se concibe a primero y segundo grado como una 

Unidad Pedagógica, en un proceso continuo de construcción de aprendizajes y desarrollo de 

competencias cognoscitivas y habilidades para la vida diaria de los niños y niñas. En materia de 

política para la enseñanza de la lectoescritura, se está aplicando  un método único para enseñar a 

leer y escribir, el método FAS. La capacitación a los docentes en este método se efectúa a través 
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de los asesores pedagógicos adscritos a la Dirección de Primaria, quienes se encargan de 

capacitar a grupos de docentes.  

Algunas estrategias que se implementan para el aprendizaje en los primeros grados son: 

Se selecciona a los docentes que imparten primer grado tomando en cuenta sus cualidades, 

motivación, entusiasmo, experiencia y vocación para trabajar con niñas y niños. 

El mismo docente que atiende a las niñas y niños en el primer grado, continúa en el segundo 

grado, asegurando la continuidad de construcción de los aprendizajes. 

Se implementa un proceso de formación continua dirigida a docentes que atiendan el 1er grado a 

través de diversas modalidades, incluyendo tele clases.  

b. Organismos Internacionales 

Este grupo está compuesto por organizaciones que tienen acuerdos multinacionales en el país y 

dichos acuerdos están basados en políticas multinacionales.  

En Nicaragua no se identificó ningún actor clave que trabaje directamente en lectoescritura en 

los primeros grados. 

Este grupo está compuesto por organizaciones que tienen acuerdos multinacionales en el país y 

dichos acuerdos están basados en políticas multinacionales.  

 

USAID - NICARAGUA 

Entre los organismos internacionales, destacan en este grupo los esfuerzos que realiza USAID a 

través de ONG internacionales y nacionales por promover la lectoescritura inicial en las regiones 

del Caribe nicaragüense. Actualmente financia cuatro proyectos en educación:  

 

1. Proyecto BASES  

 

El Proyecto BASES, Better Approaches for Sustainable Educational Services ejecutado por la 

Fundación Fabretto conjuntamente con el Vicariato Apostólico de Bluefields, pretende mejorar 

el acceso a la educación, aumentar las tasas de retención y promoción y ofrecer una educación de 

calidad para los niños, niñas y jóvenes de la RACCS. El proyecto se centra en tres componentes 

principales: 

 El fortalecimiento de la lectura temprana, a través de clases de reforzamiento educativo y la 

formación de maestros;  

 Facilitar el acceso a la educación secundaria en comunidades remotas a través del Programa 
de Secundaria Rural, SAT; y  

 El fomento de la participación comunitaria a través de la formación de los padres. 
 

2. Programa de Capacidades LAC READS 

 

LRCP es una iniciativa de la Oficina de USAID para América Latina y el Caribe (LAC), 

ejecutada con el apoyo del American Institutes for Research (AIR), en asociación con Juárez y 

https://www.fabretto.org/es/programas/#rural-secondary-education
https://www.fabretto.org/es/programas/#rural-secondary-education
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Asociados (J&A), y la participación de organizaciones socias a nivel nacional, CIASES es el 

socio local en Nicaragua. 

CIASES como socio local del El Programa de Capacidades LAC READS está trabajando en los 

cuatro resultados que tiene el proyecto, que son los siguientes: 

 

 Las evidencias y los recursos sobre EGR son recolectados y sistematizados para uso 
práctico de actores clave de América Latina y el Caribe. 

 El conocimiento disponible sobre EGR es diseminado en el plano regional y para 

audiencias focalizadas. 

 La capacidad institucional para mejorar los logros de EGR de los niños, especialmente 
los más desfavorecidos, es fortalecida. 

 Plataformas sostenibles para desarrollar políticas y prácticas efectivas de EGR son 
establecidas. 

 

La ejecución del programa, que abarca el periodo 2014-2019, se enfoca, con prioridad, en los 

siguientes países: Guatemala, Honduras, Nicaragua, Haitíí, República Dominicana, Jamaica, 

islas del Caribe Oriental y Perú. 

 

3. Proyecto CARS  

 

El proyecto Acción Comunitaria para la Lectura y Seguridad (CARS, por sus siglas en inglés), es 

una iniciativa financiada por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 

(USAID) y tiene el objetivo de mejorar los resultados de lectura inicial y aportar a la reducción 

de la inseguridad ciudadana en cinco municipios de la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur 

(RACCS): Laguna de Perlas, Kukra Hill, Desembocadura, Corn Island y Bluefields. Por la 

región en que desarrolla su trabajo y por su importancia en la promoción de la lectoescritura, 

CARS se considera un actor clave.  

 

CARS apoya a 40 escuelas de primaria y preescolar y 170 espacios llamados “espacios para 

crecer” destinados a niños de 1 a 3 grado. Estos espacios fueron concebidos para apoyar la labor 

formativo de los niños con dificultades y por ello, no es necesario que asistan los niños con buen 

rendimiento académico y que cuentan con atención en casa.  

 

El proyecto Acción Comunitaria para la Lectura y la Seguridad Ciudadana provee oportunidades 

educativas para jóvenes en situación de riesgo a través de becas para niños y niñas entre los 

grados cuarto y sexto y para estudiantes de secundaria en cinco municipios en la RACCS, que 

son altamente vulnerables al tráfico de drogas. Tiene cuatro objetivos: 

1. Mejora de los Programas de Lectura: Capacitar a profesores en las nuevas técnicas para 

mejorar la lectura entre los estudiantes de primer a tercer grado.  

2. Involucramiento Comunitario: El proyecto trabaja con las comunidades para fomentar la 

importancia de la educación, promover acciones para monitorear la calidad de la educación y 

estimular a los padres de familia y a las comunidades a apoyar la educación de sus hijos e 

hijas.  

3. Desarrollo de Capacidades Locales: El proyecto trabaja con ONG, con la sociedad civil y con 

organizaciones religiosas para fortalecer sus capacidades para apoyar los objetivos de 
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estimular la educación en el tema de la lectura y de movilizar recursos y acciones para 

asegurar la seguridad ciudadana.  

4. Generación de Conocimiento: El proyecto recolecta, analiza y presenta públicamente datos 

sobre el estado de la lectura y la seguridad ciudadana para uso del proyecto, pero también 

para uso de otras instituciones que trabajan el tema de educación y seguridad ciudadana. 

 

CARS se enfoca en cuatro ejes temáticos para fortalecer la lectura y seguridad de la niñez: 

Espacios para Crecer (EpC), Educación para la Transición, Metodología Aprendo, Practico y 

Aplico (APA), y Diplomado en Lectoescritura para docentes y facilitadores de la educación. 

 

Programas 

a) Lectura formal y no formal 

b) Participación de la comunidad 

c) Desarrollo de las capacidades locales 

d) Generación y gestión de conocimiento 

 

4. Proyecto Educación Para el Éxito  

El Proyecto Educación para el Éxito ejecutado por la Fundación para la Autonomía y el 

Desarrollo de la Costa Atlántica de Nicaragua (FADCANIC), tiene como propósito proveer 

oportunidades de educación, empleabilidad, y habilidades para una vida productiva a la juventud 

de tres municipalidades de la Costa Caribe.  

 

El proyecto provee becas a niños de primaria (grados entre 4 a 6), y para estudiantes de 

secundaria (grados 7 a 9), incluyendo los costos de ir a la escuela cuando ésta queda lejos de 

casa. También ofrece becas para cursos vocacionales y otros cursos para jóvenes que ya han 

dejado la escuela. El proyecto incluye entrenamiento en habilidades útiles en la vida laboral, 

deportes y tutorías. El proyecto además incluye la creación de grupos de apoyo comunitario y 

enlaces con el sector privado para facilitar oportunidades laborales a los jóvenes beneficiados 

con becas. 

c. ONG Internacionales y Cooperantes 

Este grupo de actores está constituido por Organizaciones de origen extranjero  que ejecutan 

fondos a nivel nacional y tienen alguna  influencia en el sistema educativo de Nicaragua 

puesto que apoyan proyectos en educación, desarrollan programas de acompañamiento, 

brindan materiales y capacitaciones en las escuelas.  

 

Se identificaron cinco actores que se interesan en el trabajo con lectoescritura temprana. A 

continuación se detalla el trabajo de cada uno. 

 

Save the Children 

 

Save the Children13 es una organización fundada en Inglaterra en el año 1919, trabaja en 120 

países para ayudar a jóvenes, niños y niñas de zonas vulnerables a potenciar su desarrollo y 

defender sus derechos. La labor de Save the Children está enfocada en seis bloques temáticos: a) 

                                                 
13 https://nicaragua.savethechildren.net/es 
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Educación; b) Salud y Nutrición; c) Gobernabilidad de los Derechos de la Niñez; d) Protección 

infantil; e) Seguridad alimentaria; y f) Reducción de Riesgos y Desastres. 

 

Algunos de los miembros de Save the Children comenzaron a trabajar en Nicaragua en 1980, a 

inicios de la Revolución Sandinista (1979-1989), y en julio de 2008 se inició una estrategia de 

presencia unificada en el país.  

 

Save the Children trabaja con socios locales, en educación coordina su trabajo con socios que 

atienden 85 escuelas localizadas en 8 municipios priorizados por el programa en educación. 

Estos socios son: La Cuculmeca, CESESMA, IPADE, Libros para niños  y CAPRI. 

 

Cada socio trabaja diferentes iniciativas en el tema de lectoescritura. Libros para Niños trabaja la 

lectura placentera en las comunidades, su objetivo es que los libros lleguen fuera del sistema 

escolar y que los niños y niñas lleguen a leer de una manera habitual, cotidiana, sin sentir que 

están dentro del  aula de clase. 

 

Los otros socios trabajan diferentes estrategias de lectura como los rincones de lecturas en las 

escuelas, quioscos en las comunidades y también se promueven metodologías en lectoescritura 

que les permite a los niños y niñas aprender a leer, se trabaja con niños de primer a tercer grado. 

 

Save the Children apoya con capacitaciones a los socios para fortalecer el tema de lectoescritura 

junto con el Ministerio de Educación; utiliza y capacita a docentes en la prueba EGRA, para  

evaluar y monitorear el avance de  los niños en lectoescritura; está impartiendo un curso de 

profesionalización a 67 docentes empíricos de la costa caribe norte para mejorar la calidad de la 

educación en esta zona del país. El curso dio inicio en el 2015 y terminará en el 2018; este año 

lanzó su campaña “Leamos, imaginemos y aprendamos”, que contiene un disco compacto con 

cuentos y videos didácticos para los primeros grados.  

 

Visión Mundial 

 

Visión Mundial 14 es una organización humanitaria que trabaja en pro de los niños, niñas, 

familias y comunidades. Tienen cuatro años de trabajar en el ámbito de la educación en 

Nicaragua. Su principal actividad es la Promoción de la lectura, la que trabajan con la ayuda de 

socios y lo hacen en tres etapas: Preescolar Pre lectura, de primero a tercer grado Aprender a 

Leer y cuarto a sexto grado Leer para Aprender. 

 

Visión Mundial atiende de forma escalonada a 600 escuelas del país ubicadas en 27 municipios 

de 7 departamentos: Matagalpa, Jinotega, León, Masaya, Managua, Carazo y Boaco. 

 

Visión Mundial tiene convenio con el MINED y apoya en la formación docente. Como parte 

de este convenio realizó un Diplomado de animación a la lectoescritura en pre escolar y los tres 

primeros grados de primaria con   asesores pedagógicos, docentes de las escuelas Normal  de 

Estelí y Matagalpa y 165 docentes de 27 municipios de 7 departamentos. El diplomado también 

fortaleció el método FAS que el MINED, está implementando en todas las escuelas del país 

desde el 2015. 

                                                 
14 http://www.wvi.org/es/nicaragua 

http://nicaragua.savethechildren.net/es/what-we-do/programas-de-desarrollo#education
http://nicaragua.savethechildren.net/es/what-we-do/programas-de-desarrollo#health
http://nicaragua.savethechildren.net/es/what-we-do/programas-de-desarrollo#crg
http://nicaragua.savethechildren.net/es/what-we-do/programas-de-desarrollo#cp
http://nicaragua.savethechildren.net/es/what-we-do/programas-de-desarrollo#cp
http://nicaragua.savethechildren.net/es/what-we-do/programas-de-desarrollo#food
http://nicaragua.savethechildren.net/what-we-do/humanitarian-response
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Otro Programa que implementan es educación para la vida, trabajan con el Servicio de 

Estimulación Temprana (SET) que a su vez refuerza el desarrollo psicomotor desde preescolar. 

Alguna de las estrategias que se utiliza incluye: rincones de cuentos, juego, artes, 

dramatización, expresión corporal y cultura general. También es parte del programa educación 

para la vida, la evaluación integral del aprendizaje, los rincones de aprendizaje y comunidades de 

aprendizaje para el reforzamiento escolar y un paquete educativo que incluye laboratorios de 

computación, establecimiento de bibliotecas escolares, los casos especiales de educación, el 

desarrollo de habilidades para la vida y la motivación hacia el emprendimiento. 

 

Visión Mundial presentó la campaña “Quiero leer para aprender” que inició este año en 14 

municipios, e involucra tanto a niños y niñas como a docentes y padres de familias de 

comunidades rurales para que promuevan el hábito de la lectura. Esta campaña está alineada a la 

metodología de animación lectora “Leo, comento, imagino y creo”, que implementa la 

organización desde 2012 con el respaldo del MINED, para fomentar el hábito de la lectura crítica 

y la escritura creativa a través de Clubes de Lectura en las escuelas. 

 

Durante la campaña, 450 escuelas rurales en 27 municipios de Nicaragua recibirán tabletas o 

mochilas digitales que han sido diseñadas especialmente para la campaña y pone a disposición, 

de niños y niñas los libros autorizados por el MINED, en español y miskitu, además 

de Apps para exámenes y tareas. También incluyen material didáctico y más de 100 libros 

clásicos y cuentos cortos para fomentar el hábito de lectura, interpretación y descubrimiento. 

Cada mochila digital es una plataforma educativa diseñada para funcionar en entornos rurales, 

con el objetivo que la niñez tenga acceso a las ventajas educativas que brinda la tecnología del 

siglo XXI en un solo dispositivo. 

 

Fe y Alegría 

 

Fe y Alegría 15es un movimiento de educación popular y promoción social que cuenta con una 

red de 22 centros educativos ubicados en nueve municipios de Nicaragua entre ellos Ocotal, 

Estelí, León, Chinandega, Managua y Diriamba, en los cuales se trabaja con procesos de 

formación a docentes y estudiantes de centros públicos y comunitarios. 

 

A lo largo de los años, Fe y Alegría de Nicaragua ha tenido un marcado interés por la educación 

formal urbana en zonas apartadas de las ciudades más grandes del país, caracterizadas por 

desempleo, pandillas, carencia de servicios públicos, familias numerosas y desarraigadas de los 

campos, etc. También existen escuelas en un puro entorno rural. 

 

Fe y Alegría hace parte de la campaña “Vamos a leer, leer es divertido” en la que participaron 

alrededor de 10 mil niños y niñas de 24 centros educativos ubicados en León, Chinandega, 

Carazo y Managua, de los cuales 16 son públicos. 

 

Los recursos que utilizan para el programa de educación varían en relación a la temática. En el 

caso particular de Lectoescritura trabajan con investigaciones que han sido creadas en el campo 

de acción de Fe y Alegría, como: 

                                                 
15 http://www.feyalegria.org.ni/ 
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 Aplicación de estrategias para el desarrollo de la lectura comprensiva 

 Técnicas y estrategias para mejorar la ortografía, redacción y comprensión. 

 Dificultades de aprendizaje en la lectoescritura. 

 Niveles de la lectura comprensiva, entre otros. 

 

Project Concern International (PCI) Nicaragua 

 

PCI Nicaragua, tiene 25 años de estar trabajando en el país, en áreas de salud, nutrición y 

educación, ha contribuido con las escuelas en dotación de mini bibliotecas, material para 

alumnos, material para maestros, mejoramiento de infraestructura, reparación y pintura de  

pizarras, reparar y entregar sillas escolares para los niños, para maestros, escritorio para 

maestros, anaqueles para libros, sistemas de agua, letrinas, mejoramiento de techos, arborización. 

 

En la fecha de esta investigación, PCI está enfocado en el componente de lectoescritura, la que 

han asumido como una de sus  prioridades. Están trabajando en 615 escuelas de 7 municipios de 

la Región Autónoma de la Costa caribe sur (RACCS) apoyando a los maestros en la metodología 

FAS.  

 

Además tienen previsto entregar materiales fungibles a los maestros, junto con videos educativos 

y el equipamiento. Además de una dotación de textos escolares, y cuadernos de ejercicios para 

niños de 1er y 2do grado. 

 

Los técnicos de PCI brindarán apoyo y van a realizar monitoreo para ver cómo está funcionando 

el método FAS y la calidad de la aplicación del método. 

 

Otro objetivo es participar y apoyar a organismos de la sociedad civil, que están trabajando con 

la Campaña de Lectura. 

 

Actualmente se cuenta con un proyecto que inició en el 2014 y que termina en septiembre del 

2017 en coordinación con el Ministerio de Educación a través del programa integral de nutrición 

PINE donde se atiende al 100 por ciento en las escuelas de los 7 municipios del Caribe Sur y 4 

municipios de Jinotega.  

d. Académicos e Investigadores  

Este grupo está conformado por centros de investigación privados.  

CIASES 

El Centro de Investigación y Acción Educativa Social (CIASES)16 con sede en Managua es un 

organismo privado de investigación, análisis de políticas educativas y sociales y experimentación 

de nuevos modelos de enseñanza de aprendizaje y de formación docente. Fue constituido en el 

año 2006 por un grupo de profesionales nicaragüenses del campo educativo con el propósito de 

contribuir al mejoramiento de los sistemas educativos de la región y especialmente de Nicaragua. 

                                                 
16 http://www.ciases.org.ni/ 
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CIASES busca ser un lugar de encuentro de profesionales de diferentes disciplinas y de 

promoción de investigadores jóvenes para el fomento de la diversidad de pensamiento y la 

capacidad propositiva en una temática variada, compleja y crítica para el desarrollo social como 

es la educación del Siglo XXI. 

 

CIASES ha liderado diferentes proyectos de investigación entre los que destacan el diseño de 

metodología de lectura y escritura para preescolar y primeros grados de primaria para Visión 

Mundial Nicaragua, la que actualmente forma parte de los materiales que se utilizan en las 

escuelas beneficiarias.  Tuvo a su cargo la tarea de validar la prueba EGRA en coordinación con 

el MINED, ha aplicado dicha prueba a diferentes conjuntos de estudiantes, tanto de nivel 

nacional como regional. Ha capacitado a diferentes equipos de trabajo para la aplicación de dicha 

prueba y ha realizado estudios derivados de la aplicación de pruebas de lectura y matemáticas 

EGRA y EGMA en varios municipios de Nicaragua, así como en centros seleccionados. Ha 

impartido un Diplomado en gestión de la calidad educativa, con énfasis en la enseñanza de la 

lectura y las matemáticas, ha tenido a su cargo la adecuación de instrumentos y manuales para 

aplicación de las pruebas EGRA y EGMA en Ecuador y México.  

 

CIASES es actualmente socio de la Fundación Internacional para el Desafío Global (FIDEG) 

para la evaluación, bajo la coordinación de MATHEMATICA, del aprendizaje de la 

lectoescritura en los estudiantes beneficiarios del programa CARS. 

Fue invitado por AIR para participar en la ejecución, como socio local del Proyecto de 

Capacidades LAC READS, en cuyo marco, se elaboran distintas actividades encaminadas a 

promover la enseñanza de la lectoescritura en el país.   

e. Instituciones y programas de capacitación para docentes 

Los docentes son actores clave del proceso educativo. La calidad de su formación, actualización 

y capacitación continua impacta decisivamente en la calidad de los aprendizajes de los 

educandos y su actuación pedagógica marca importantes pautas en el desarrollo humano de la 

población estudiantil. En Nicaragua hay dos instituciones que se encargan de la formación de los 

futuros docentes del país: 

 

Las Escuelas Normales a cargo del Ministerio de Educación, atiende la Formación Docente a 

nivel de educación media, dentro de los límites del bachillerato y otorga Títulos de Maestros de 

Educación Primaria. 

 

El Programa de Formación Docente en las Escuelas Normales tiene la función de atender la 

formación inicial de los Maestros de Educación Primaria y lo hace a través de dos 

modalidades:   Cursos Regulares que atienden la formación de jóvenes en pre- servicio 

magisterial y Cursos de Profesionalización que atienden a los maestros empíricos en servicio en 

educación primaria que ostentan solo el 3° año de secundaria aprobado o son bachilleres.  

 

En el país existen ocho Escuelas Normales en las ciudades de Managua, Estelí, Juigalpa, 

Bluefields, Puerto Cabezas, Chinandega, Jinotepe y Matagalpa. También funciona una escuela 

normal privada, la Escuela María Mazarrello.  
 

http://www.ciases.org.ni/index.php?option=com_k2&view=item&id=35:diseno-de-metodologia-de-lectura-y-escritura-para-preescolar-y-primeros-grados-de-primaria-para-vision-mundial-nicaragua&Itemid=6
http://www.ciases.org.ni/index.php?option=com_k2&view=item&id=35:diseno-de-metodologia-de-lectura-y-escritura-para-preescolar-y-primeros-grados-de-primaria-para-vision-mundial-nicaragua&Itemid=6
http://www.ciases.org.ni/index.php?option=com_k2&view=item&id=35:diseno-de-metodologia-de-lectura-y-escritura-para-preescolar-y-primeros-grados-de-primaria-para-vision-mundial-nicaragua&Itemid=6
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UNAN Departamento de Pedagogía:  

 

La UNAN es la que forma la mayor cantidad de estudiantes y lo hace en su Facultad de 

Educación e Idiomas en el departamento de Pedagogía, ofreciendo las siguientes carreras: 

 Administración de la educación 

 Educación para la diversidad 

 Educación Infantil 

 Educación Primaria 

 Educación Musical 
 

Para este estudio se realizaron dos entrevistas con las escuelas normales (una pública y otra 

privada) y una entrevista a dos funcionarias de la UNAN Managua. 

 

En el 2015 el MINED llevó adelante un estudio diagnostico en las escuelas normales. Los 

resultados aún no se conocen, sin embargo parece que hay un trabajo iniciado por vincular las 

escuelas normales con las universidades tal como lo señala uno de los funcionarios entrevistados, 

 

“La Escuela Normal está en un proceso de transformación y evolución, una idea de 

elevar la calidad de la formación docente quizás a otros niveles pero hasta  ahora es un 

proceso que se está viviendo con el Consejo Nacional  de Universidades para ver como 

las escuelas Normales podemos lograr transcender más allá de ser una escuela de 

formación de maestros de educación primaria con un nivel inferior  y no con un nivel 

superior la idea es dentro del marco de la dignificación de la profesión docente que 

podrían ser en que se convirtieran en una universidad pedagógica.”(E.P.5) 

f. Organizaciones no Gubernamentales nacionales 

Las ONGs son entidades de iniciativa social y humanitaria sin fines de lucro que tienen como 

finalidad trabajar por los intereses sociales en pro de desarrollo del país. Las ONGs en el área 

educativa influyen y trabajan en diferentes programas, investigación e intervención para el 

aprendizaje y desarrollo de la lectoescritura. 

CESESMA 

CESESMA17, es una organización no gubernamental independiente que trabaja con la niñez y la 

adolescencia en la zona cafetalera del norte de Nicaragua. El equipo está conformado en su 

mayoría por nicaragüenses, generalmente originarios de la zona norte del país.  

 

Este organismo trabaja específicamente en la lectura placentera, trabajan de manera integral en 

Escuela- Comunidad- Familia, apoyando a niños lectores en la creación de cuentos, motivando a 

participar como monitores de lecturas para que puedan apoyar el trabajo en la comunidad. 

   

A partir del año 2015 están realizando un esfuerzo para influir en las aulas de clase a través de la 

aplicación de la prueba EGRA y apoyar a los maestros en la evaluación de la comprensión 

lectora en los niños de primero, segundo y tercer grado 

                                                 
17 http://www.cesesma.org/ 
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La estrategia principal de CESESMA es la promoción y capacitación de promotores que son 

niños y niñas capacitados por la misma organización en las comunidades, creando oportunidades 

socioeducativas diversas. Se organizan grupos de danza, grupos de manualidades, grupos de 

animación de lectura, de masculinidad, grupos solo de niñas que buscan reflexión cómo se vive 

la niñez y las relaciones, y lo que pasa en las relaciones que establecen con niños, grupos 

artísticos y de cultura. En otras palabras, CESESMA crea oportunidades diversas con el objetivo 

principal de dar a conocer y promover los derechos de la niñez y contribuir a la calidad de la 

educación. 

 

Actualmente trabajan en 4 municipios de Matagalpa; en el área rural de Matagalpa, San Ramón, 

Tuma la Dalia y Rancho grande. El año pasado finalizaron el trabajo en Waslala por falta de 

recursos económicos, pero sin perder el contacto ni darle fin al compromiso asumido con la 

comunidad y con el grupo de jóvenes que quedaron organizados. Para no perder la motivación se 

realizan encuentros puntuales, dos o tres veces al año, y se buscan recursos propios ya que no 

existe un proyecto que responda a ese contexto. Sin embargo, en el área quedaron más de 100 

jóvenes organizados en redes de animación de lecturas. 

 

Para CESESMA es un elemento clave es que los niños, niñas y adolescentes desde la 

investigación transformadora sigan aportando a la escuela y a su comunidad, como es en el caso 

de la creación de cuentos, que se han elaborado por territorio y han sido de mucha ayuda porque 

las escuelas carecen de suficientes textos. 

Fundación Padre Fabretto  

Fabretto18 es una organización no gubernamental que inició su trabajo en Nicaragua a través de 

la iniciativa de un misionero salesiano que decidió crear un hogar para niños vulnerables en 

Somoto, en los años 50. Actualmente, Fabretto trabaja con cinco programas atendiendo 

aproximadamente a 19.000 niños, niñas y jóvenes en los distintos Centros Educativos de 

Fabretto y en más de 250 escuelas públicas en todo el país.  

 

Algunos de los programas que implementa Fabretto son los siguientes: 

 Educación temprana y primaria 

 Educación secundaria rural 

 Educación vocacional y técnica 

 Seguridad alimentaria y nutrición 

 Bienestar y desarrollo comunitario 
 

Tienen un programa que se llama “Enseñanza Abierta” este es un programa que fue fundado por 

una educadora Austriaca que se llama Adriana Sabani y quien durante los últimos 4 años ha 

estado viniendo a Nicaragua trabajando en este programa, que básicamente lo que trata es de 

conseguir materiales del medio que puedan ser reutilizados, para que la gente aprenda a 

convertirlo en materiales didácticos y también que aprendan a elaborar hojas de trabajo para 

trabajar con los niños en los espacios de enriquecimientos educativos.   

                                                 
18 https://www.fabretto.org/ 

https://www.fabretto.org/es/centros/
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Este año están desarrollando una iniciativa que nació de un profesor de Ocotal, que consiste en 

recopilar cuentos nicaragüenses o de otro país. Una vez se recopilan se crean fichas de trabajo 

que incluyen una línea de comprensión lectora con preguntas literales, inferenciales y de 

información, para que los niños los tengan como fichas y que sea manejable el libro de cuento. 

 

Por medio del programa Educación temprana y primaria los niños y niñas fortalecen los 

conocimientos adquiridos en la escuela formal y desarrollan la parte social y personal. Fabretto 

asegura que los maestros aprendan nuevas metodologías para ofrecer una educación de calidad, 

incluyendo el método Montessori. Promueve la participación de padres y madres en las 

actividades escolares a través del programa de almuerzos, huertos escolares y formación en salud 

y seguridad alimentaria.  

 

Los objetivos generales del programa son los siguientes: 

 Reforzar los conocimientos en las áreas de lectura, lengua y matemáticas para fortalecer 
las capacidades básicas. 

 Ofrecer un alimento nutritivo para los niños y niñas a través del programa de almuerzos y 

huertos escolares. 

 Asegurar una enseñanza de calidad a través de la formación de maestros en metodologías 
innovadoras (Montessori, Enseñanza Abierta) 

 Desarrollar talleres de formación para los padres y madres de familia para mejorar la 
comunicación, la nutrición, la salud y la higiene en sus hogares. 

 Enriquecer el proceso de aprendizaje con recursos didácticos, libros, bibliotecas pequeñas 
y materiales educativos adicionales. 

 Introducir nuevas tecnologías a través de laboratorios de informática. 

 

Fabretto tiene ocho centros de reforzamiento donde se desarrollan habilidades lectoras, 

matemáticas y artísticas. En estos centros hay bibliotecas y espacios para expresiones artísticas, 

tecnología, etc. 

CUCULMECA 

La Cuculmeca19 trabaja por el derecho y la igualdad de oportunidades de la niñez, adolescentes y 

mujeres del departamento de Jinotega en educación, agua, alimentación, participación, equidad 

de género, justicia social y medio ambiente saludable gestionado de manera sostenible.  

 

Los bloques temáticos están basados en la experiencia de la organización y concuerdan en su 

mayoría con demandas de su grupo meta y objetivos propios de la organización: 

 Educación 

 Medio Ambiente 

 Participación Ciudadana 

 Desarrollo Organizacional 
 

Durante 2016 están trabajando en un proceso de capacitación a maestros sobre la lectura 

placentera y eso tiene que ver con autoestima y auto reconocimiento al maestro. Los maestros 

                                                 
19 http://www.cuculmeca.org/ 

http://cuculmeca.org/es/index.php/medio-ambiente
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tienen conocimientos técnicos y metodológicos,   ya que la mayoría de los maestros del Cuá, son 

maestros de Educación Primaria graduados, con mínimo 3 años de experiencia y tienen los 

conocimientos, las estrategias y años de experiencias en la labor docente.  

 

Además promueven el placer por la lectura, tanto con las maestras, con los niños y niñas y con 

los padres de familia. El padre de familia puede adquirir unas herramientas prácticas como el 

tema de conversar con el niño como contarle historias y de explicarles cómo se hacen las cosas 

para ir promoviendo el tema de la comprensión y la comunicación.  

 

El derecho a la educación ocupa un lugar prioritario para esta organización ya que consideran 

que es la base para desarrollar los demás derechos; económicos, sociales, culturales, la justicia 

social y la sostenibilidad. 

 

La educación es uno de los temas estratégicos de la Cuculmeca para un mayor acceso a 

una educación de calidad, con enfoque de derechos y adecuada para la vida. Con este tema 

comenzaron a trabajar a partir del año 2000, principalmente en escuelas rurales, tratando de 

contribuir al proceso de aprendizaje en los primeros grados a partir de diferentes estrategias y 

elaboración de material didáctico como; abecedarios, cuentos, bibliotecas comunitarias, etc.  

 

En temas de educación La Cuculmeca ha trabajado en el departamento de Jinotega en los 

municipios de El Cuá y Bocay, directamente con escuelas. Actualmente por recorte de 

presupuesto solamente están trabajando con escuelas de El Cuá, donde se está desarrollando un 

proyecto que se llama “Compartiendo Aprendemos a Leer” el cual trabaja con las escuelas 

primarias, educación inicial con énfasis en los tres primeros grados de la primaria y Derecho de 

niñez trabajadora dirigido a adolescentes y jóvenes donde la oferta principal es educación 

técnica. 

CAPRI 

CAPRI20, Centro de Apoyo a Programas y Proyectos es un organismo con capacidades para el 

fortalecimiento de organizaciones comunitarias urbanas y rurales. Actualmente trabajan en 

cuarenta escuelas apoyando en reforzamiento escolar y promoviendo la lectura por placer. 

 

Comenzaron a trabajar en el tema de educación en 1994 con los preescolares comunitarios, en 

coordinaciónn con Save the Children, Libros para niños y la comunidad, donde se generaron 

espacios de lectura libre. También trabajaron capacitando a las madres y padres de familia con el 

fin de promover la lectura desde sus casas. 

 

En coordinación con el Ministerio de Educación trabajan el proceso de selección de los 

contenidos para capacitaciones,  ejecución de los proyectos y devolución de los resultados de los 

instrumentos que se aplica, en este caso tiene que ver con la prueba de lectura EGRA.  

 

Sus iniciativas están enfocadas en las construcción de diseños metodológicos, capacitación y su 

ejecución con diferentes temáticas en el tema de educación. Desarrollan el rol activo el niño y la 

niña en su aprendizaje sobre estrategias de la enseñanza de la lectoescritura con ludo pedagogía, 

                                                 
20 http://www.caprinicaragua.org/ 
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técnicas de animación de lectura, estrategias del cuento, escritura creativa desde el dibujo y como 

reproducir texto de acuerdo a las necesidades de los niños y niñas para que las clases sean más 

alegres y motivadoras. De manera transversal, trabajan con la familia, la comunidad y 

facilitadoras sobre prácticas de crianzas positivas con niños de 0 a 2 años. 

 

Tienen 14 módulos que comparten con el SEAR que tiene que ver con elogios, como estimular el 

lenguaje de niños y niñas menores de dos años. 

 

CAPRI participa en la campaña de lectura, con las escuelas que ellos apoyan, capacitando a los 

docentes para la aplicación de la prueba EGRA en el primer grado. Actualmente trabajan con 25 

escuelas en Managua y Prinzapolka. 

Vicariato Apostólico de Bluefields. Proyecto BASES  

El Vicariato junto a la Fundación Fabretto, trabaja actualmente en el proyecto BASES para una 

educación de calidad, inició en 2014 y concluirá en 2017. El proyecto favorece a cuatro 

municipios de la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur (RACCS): El Ayote, El Rama, Nueva 

Guinea y Muelle de los Bueyes y se propone contribuir a mejorar las oportunidades de acceso, 

permanencia y promoción a una educación de calidad que incluya el desarrollo de habilidades de 

lectura temprana para los niños de primaria y la preparación laboral de jóvenes en riesgo.  

 

El proyecto beneficia a más de 5 mil niños, niñas y jóvenes de cuatro municipios de la Costa 

Caribe Sur de Nicaragua. 

 

Además de promover habilidades de lectura temprana en estudiantes de educación primaria, 

apoya en la preparación de habilidades para la vida a 300 jóvenes fuera del sistema escolar, el 

proyecto también contribuirá a la capacitación de los docentes y padres y madres de familia, y a 

equipar a las escuelas con material escolar básico. 

Semillas para el Progreso 

Semillas para el progreso fue creada en el año 2013. Tiene su origen en una iniciativa de 

Responsabilidad Social Empresarial de la empresa CISA Exportadora21. Trabajan en 15 

comunidades de los departamentos de Matagalpa, Jinotega, Nueva Segovia y Madriz. 

 

La Fundación Semillas para el progreso es una entidad sin fines de lucro que está trabajando en 

coordinación con el Ministerio de Educación en las zonas cafetaleras del país, beneficiando a 

más de seis mil estudiantes en diferentes escuelas. 

 

Según información brindada por la institución, el Programa educativo de la Fundación Semillas 

para el Progreso (FSP) en el ciclo 2013-2015, disminuyó la cantidad de niños y niñas en alto 

riesgo en fluidez lectora y se incrementó el porcentaje de estudiantes que superaron el estándar 

del mismo indicador. 

 

Según la misma fuente, Semillas Digitales, el programa educativo de la fundación, redujo en un 

41 por ciento el grupo de estudiantes considerados en alto riesgo de fluidez lectora en el período 

                                                 
21 Esta empresa es una de las principales exportadoras de café del país.  
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lectivo 2013-2015. Este grupo representaba el 65 por ciento en el primer grado en 2013 pero en 

tercer grado se redujo al 24 por ciento. 

 

Desarrollan tres ejes de trabajo: a) equipamiento e infraestructura escolar; b) procesos de 

desarrollo humano mediante planes de capacitación dirigidos a los maestros y c) estrategias de 

acompañamiento docente para la integración de nuevas estrategias en procesos del aula. Con los 

docentes trabajan en tres temas: 

 Módulo Mediación pedagógica, desarrollan metodología de aprendizaje por proyectos e 
identifican necesidades fundamentales en el grupo del aula y así,  programar proyectos en 

conjunto con los padres de familia y maestros para mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes. A la fecha de este informe están desarrollando el aprendizaje verde, toda una 

plataforma virtual para abordar temas de agua y cambio climático. 

 Módulo de motivación y desarrollo humano, en el cual se abordan temas de reflexión con 

los maestros, tanto en el nivel personal como en su práctica como docentes, trabajo en 

equipo y con sus estudiantes. 

 Tecnología de información y comunicación, desarrollan con los maestros la exploración 
de los recursos tecnológicos que tienen a su alcance, llámese portátil, XO, celular etc., 

cualquier dispositivo que la escuela pueda poner a disposición y que puedan ser 

utilizados como herramienta didáctica.  

 

A través de estos módulos organizan las sesiones de acompañamiento, el facilitador con el 

docente van identificando donde se necesita mejorar, donde utilizar las estrategias, se les apoya 

desde la planificación de las clases y se hace el trabajo en conjunto. 

 

Semillas para el progreso está trabajando en un  sistema de monitoreo y evaluación desde el 

año 2013  a fin de medir habilidades básicas en los tres primeros grados de primaria y que tiene 

que ver con habilidades de lectura y resolución de problemas en matemáticas así como el tema 

de aplicación de nuevas estrategias o estrategias innovadoras desde el docente con los 

estudiantes, estos instrumentos  permiten medir y valorar durante el año escolar el nivel de 

aplicación de estrategias y como van mejorando los estudiantes en esas habilidades básicas. 

Campaña de Lectura 

El propósito central de esta campaña, que alcanza cobertura nacional y este año inicia su séptima 

edición es involucrar a las comunidades, escuelas – docentes, directores, sociedad civil, y 

empresas, en apoyo a los esfuerzos del MINED para mejorar habilidades lectoras de los 

estudiantes de primer grado.  

 

En la campaña participan un grupo de organizaciones comprometidas con mejorar la educación 

promoviendo la lectura. Los  actores clave que forman parte de este esfuerzo son: Asociación 

Padre Fabretto, AMCHAM, Centro de Apoyo a Programas y Proyectos (CAPRI), Semillas para 

el Progreso, CIASES, CUCULMECA, CESESMA,  Fe y Alegría,  Nicaragua Lee, Visión 

Mundial, Vicariato,  PCI Nicaragua y Save the Children.  

La campaña busca fomentar las habilidades lectoras por medio de:  

 

- Un concurso anual de lectura que se efectúa en tres niveles: local, municipal y nacional. El 
concurso lo gana cualquier primer grado, si el 80% de sus estudiantes alcanza las metas 
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fijadas en palabras correctas leídas por minuto, demostrando comprensión de lo leído al 

responder correctamente un número de preguntas sobre el cuento que leyó.  

- Distribución de libros en las escuelas participantes en el concurso para promover que se lea 
en centros educativos que no cuentan con libros infantiles.  

- Sistematización de experiencias de promoción de la lectura en reuniones del Comité para 
extraer lecciones exitosas en el trabajo de motivar a los niños (as) a leer. Desde el inicio de la 

campaña hace 7 años se han distribuido más de 40,000 libros. El promedio de escuelas 

beneficiadas ha rondado las 267 por año y se ha beneficiado de manera directa a más de 

25.000 estudiantes en todo el país. 

 

Para que los niños se motiven a leer es necesario que cuenten con libros apropiados, por ello, en 

2012 se organizó un esfuerzo denominado Librotón que busca recaudar libros infantiles usados o 

nuevos de LETRAS GRANDES e ILUSTRADOS –preferiblemente en colores para distribuirlos 

en escuelas carentes de recursos y bibliotecas. 

Asociación Nicaragua Lee 

Nicaragua Lee es una asociación sin fines de lucro conformada por un grupo voluntario de 

profesionales de la educación, de la psicología, docentes y padres de familia comprometidos con 

el mejoramiento de la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje de la lectura y la escritura en 

Nicaragua. Trabaja de la mano con la campaña de lectura, y es responsable del Librotón, y la 

jornada de cuenta cuentos en los preescolares. 

 

Nicaragua Lee es afiliada a International Literacy Association (ILA) y fue la encargada de 

realizar el XI Congreso internacional de Lectura en Nicaragua y participa como miembro activo.  

 

Su principal trabajo es la capacitación de docentes del país, organizando talleres regionales en 

diferentes departamentos del país, capacitando en metodología innovadoras en la enseñanza de la 

lectoescritura. 

 

AMCHAM Nicaragua 

 
El comité de educación de AMCHAM, trabaja en 115 escuelas de los departamentos de Masaya, 

Managua, Granada, Rivas, Carazo, Matagalpa y Nueva Segovia. Su objetivo es contribuir como sector 

privado al fortalecimiento de la calidad de centros escolares del sistema de educación pública y/o 

subvencionada, a través del programa de Apadrinamiento/Amadrinamiento de Centros Escolares, con el 

objetivo de acumular un capital humano calificado que es fundamental para el desarrollo y futuro del país 

Apoyan a las escuelas en animación a la lectura, dotar al estudiante y docente de conocimientos y 

habilidades que puedan servirle para la vida incluyendo valores morales y éticos, capacidades 

empresariales y auto sostenibilidad alimentaria reforzando su autoestima, seguridad personal, y confianza 

en el propio potencial para ser los transformadores de su propio destino, rompiendo con el circulo de la 

pobreza que ha paralizado a tanta juventud por siempre.  
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2. Análisis de Actores Clave 

Tal como se mencionó al inicio del documento, el mapeo y análisis de actores tiene como 

objetivo entender a los actores clave en lectoescritura temprana para conocer: 

a)  su impacto pasado, actual y futuro en la política y la práctica de la EGL, 

b)  sus necesidades de conocimientos y habilidades para mejorar o mantener ese impacto en su 

país y en la región de LAC, y  

c)  cómo el PCLR puede apoyar a los actores clave, utilizando las habilidades existentes, para 

incrementar sus capacidades y mejorar el impacto, la escala y la sostenibilidad de las 

intervenciones que realizan en la enseñanza y el aprendizaje de la lectoescritura en los 

primeros grados en Nicaragua. 

Para completar este análisis en las entrevistas se solicitó a los participantes su opinión sobre que 

organismos tendrían mayor influencia en el país, según su criterio.  

 

 Un representante de un organismo internacional dijo:  

“El MINED es el primero porque es el rector de las políticas educativas y tiene más 

alcance y cobertura. Después creo que Fè y Alegría tiene una red grande Fabretto 

también tiene una red de Escuelas. Creo que algunas de las iglesias no le podría decir 

con exactitud pero tienen influencias como las Bautistas y las católicas, hay bastantes 

colegios subvencionados y que tienen todos los primeros grados y que son de la red 

eclesial (E.P. 18). 

 

Similarmente, una persona de ONG internacional dijo:  

“Fe y Alegría creo que es una de las organizaciones que más influye, Visión Mundial, Save The 

Children por supuesto. A nivel nacional hay pocas organizaciones trabajando el tema o que 

se proyecta trabajando el tema, Padre Fabretto también está trabajando el tema global de 

educación algún énfasis que llevan en la lectoescritura y es conocido” (E.P.12). 

VI. Resultados de la investigación 

Esta investigación está guiada por cuatro preguntas principales (ver página 14). Las dos primeras 

fueron respondidas en el capítulo anterior. Este capítulo se propone responder a las dos últimas 

preguntas, a saber: 

 ¿Qué características tienen las intervenciones y los actores clave en lectoescritura 
temprana en Nicaragua? 

 ¿Qué requieren los actores clave en lectoescritura temprana en Nicaragua para mejorar 
sus capacidades y los diseños de sus iniciativas e intervenciones en ese campo (asistencia 

técnica, capacitación, contactos, etc.)?  

Para responder a esas preguntas exploraremos los siguientes aspectos: 

1. El tipo de iniciativas que se han implementado en el país y el impacto que han tenido. 
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2. Los marcos conceptuales que más han impactado en el trabajo de los actores clave y el tipo 

de recursos y materiales que más usan. 

3. El uso o no de evidencias surgidas de la investigación y/o de la teoría para diseñar 

programas, intervenciones o tomar decisiones. 

4. Las políticas educativas que han influido en las acciones que toman los actores clave en este 

campo. 

5. Las fortalezas y debilidades que los actores sienten que tienen en el trabajo en este campo. 

6. La influencia que los actores clave sienten que tienen en este tema en el país. 

7. Los principales desafíos en lectoescritura en los primeros grados, tanto a nivel de 

organización como de país. 

8. Cuáles son las sinergias que se producen entre los actores clave y en qué áreas estas sinergias 

se podrían aprovechar más en beneficio de la lectoescritura inicial. 

9. Las necesidades de apoyo que identifican para mejorar su trabajo y aumentar su impacto en 

este campo en Nicaragua. 

10. Qué oportunidades de sostenibilidad de los esfuerzos implementados por PCLR ven los 

actores clave. 

11. Cuáles son los formatos o medios más adecuados para diseminar información sobre mejores 

prácticas entre los actores clave del país. 

A continuación se detallan los hallazgos de la investigación organizados según las temáticas 

anotadas arriba. 

El estudio muestra un tejido social trabajando en lectoescritura temprana en casi todo el país, 

(como se observa en el mapa), aunque enfrentan dificultades debido a las actuales políticas 

públicas de restricción del acceso a las escuelas y el retiro paulatino de la cooperación 

internacional, que ha dejado a las instituciones sin financiamiento para el impulso de un mayor 

número de iniciativas dirigidas a promover la lectoescritura. Esto ha ocasionado que el impacto 

de sus intervenciones en las escuelas sea limitado.  De un universo estimado de 9,48822 escuelas 

públicas en el país, el grupo de actores clave atendió en el curso del año 2015 a un 14 por ciento 

de ese total. Sin embargo, un elemento importante a destacar es que la mayoría de las escuelas 

atendidas por estos actores clave son escuelas localizadas en zonas alejadas, con difícil acceso y 

en altas condiciones de vulnerabilidad.  

1. Principales iniciativas impulsadas en lectoescritura inicial 

Los actores entrevistados han impulsado diversas actividades para promover la lectoescritura 

temprana. La mayor parte de ellas están orientadas a los campos de la animación de la 

lectoescritura ; formación docente, especialmente en lo que tiene que ver con metodologías de 

enseñanza; elaboración de material didáctico con recursos del medio; ambientación de aulas de 

clases; reforzamiento escolar; y evaluación y monitoreo de los avances en lectoescritura.   

                                                 
22  INIDE (2014) Anuario Estadístico. 
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Animacion a la lectura 

Es una de las principales iniciativas desarrolladas por los actores clave están: biblio burros, 

mochilas viajeras, rincones de lectura animados, entre otros. Todo esto con la finalidad de 

revertir el paradigma de “leer es aburrido” impulsando una nueva concepción de la lectura 

como una actividad placentera que fortalece el desarrollo de capacidades en los niños y niñas. 

Como señala un funcionario de uno de los organismos de la sociedad civil, 

“Cómo le vas a pedir a un niño que lea si no tienen accesos a libros, las bibliotecas están 

cerradas donde hay y la mayoría de escuelas no tienen” (E.P.16). 

 

En general no se encontraron diferencias importantes en los diseños, metodologías o materiales 

que usan los distintos grupos de actores (sociedad civil, gobierno y organismos internacionales).  

 

Según expresaron algunas de las personas entrevistadas, la mayoría de las iniciativas tiene como 

finalidad transformar la enseñanza tradicional de la lectoescritura en una enseñanza más 

interactiva, creativa y placentera. Como señala un funcionario de un organismo de la sociedad 

civil: 

“En lo que se está haciendo énfasis es en el uso, en la manipulación de materiales 

concretos para que ellos vean la lectura como algo agradable, algo bonito para los niños 

y los maestros puedan promover eso. Se ha trabajado la estrategia “biblio burro”, esto 

consiste en que se ha dotado de algunos libros y bibliotecas con cuentos ilustrados”. 

(Entrevista E.P.2) 

 

Así mismo, una funcionaria del MINED expresó que están impulsando la lectura desde la 

creación de entornos agradables, en donde los niños-as se sientan cómodos, creando espacios no 

convencionales que faciliten una lectura placentera, 

“Este año tenemos el sueño de iniciar con un proyecto de hacer una sala de lectura para 

los niños, pero que sea un lugar diferente donde los niños van a estar acostados 

cómodamente sin zapatos, en un lugar bien decorado, un lugar llamativo donde hay un 

montón de libros. Yo quiero poder entrar ahí y relajarme. “(E.P.5). 

 

Organismos internacionales también se suman a estos esfuerzos a través de sus socios locales: 

“Cada socio tiene diferentes iniciativas en que el tema de lectoescritura, por ejemplo en 

el caso de Libros para Niños es la lectura por placer, lectura por gusto y satisfacción y 

no precisamente dentro de un aula de clase, se trabaja más de manera comunitario. Se 

promueve la lectura en diferentes niveles, a nivel de la comunidad hacemos que los libros 

lleguen fuera del sistema escolar ese es uno de los principios y que lo niños lleguen a 

leer de una manera habitual, cotidiana sin sentir que están dentro del aula de clase. 

Otra, por ejemplo, es animar a los rincones de lecturas también desde las escuelas. Esto 

lo trabaja CESESMA, Cuculmeca e IPADE “. (E.P.11). 

 

Sin embargo algunos entrevistados reconocen que esto implica un mayor reto para las 

organizaciones que trabajan en zonas rurales de difícil acceso y por ello se han valido de los 

recursos del medio para elaborar sus propios materiales y hacer una adaptación de la enseñanza 
según el contexto de los niños.  
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Lo anterior parece indicar que los actores clave tienen claro que un requisito para la promoción 

de la lectoescritura es asegurar un espacio físico adecuado, en donde el niño o niña disponga de 

los recursos necesarios para leer. Y que ese espacio sea agradable de manera que asuma que el 

aprendizaje y el placer no son antagónicos y que la lectura, así como es una herramienta 

fundamental para el desarrollo de sus capacidades, es también agradable, divertida y placentera. 

Capacitación Docente 

En materia de capacitación a docentes, las iniciativas de todos los actores se centran en la 

metodología de enseñanza y el uso de estrategias, especialmente se esfuerzan por lograr que los 

maestros aprendan a usar el método Fonético – Analítico – Sintético (en adelante FAS) único 

método impulsado por el MINED para enseñar a leer y escribir desde el año 2015. Como 

resultado de esto, muchas organizaciones han realizado modificaciones en sus proyectos e 

iniciativas para ajustarse a los lineamientos del gobierno.  

 

Acerca de este método y especialmente de la decisión gubernamental de prohibir el uso de otros, 

hay desacuerdos entre diferentes actores. Para algunos, especialmente los entrevistados del 

MINED, esta medida ha tenido un efecto positivo al direccionar los esfuerzos hacia el uso de una 

metodología que apoya a los niños a leer más rápido. También opinan que es una metodología 

interactiva y brinda herramientas, estrategias y recursos a los maestros en el uso de la misma. 

Uno de los entrevistados afirmó que, 

“El impacto es que los estudiantes aprenden a leer más rápido con el método FAS pero 

hay una dificultad también, que no todos los docentes tienen el manejo del método FAS, 

Necesitamos que todos los docentes manejen el mismo método desde preescolar hasta 

tercer grado y esa es la lucha que tenemos ahorita en el municipio.” (E.P.6) 

 

Otros actores entrevistados, la mayoría provenientes de organismos internacionales y ONG, 

opinan sin embargo, que es importante no dejar por fuera otros metodologías de enseñanza 

que pudieran ser complementarias así como la experiencia de docentes que validan un enfoque 

más ecléctico desde su práctica en la enseñanza de lectoescritura. 

 

Más allá de las opiniones, no se conoce la evidencia teórica o empírica que usó el MINED para 

seleccionar este método. Tampoco se conocen estadísticas que indiquen el éxito del método en el 

aprendizaje de la lectoescritura en los primeros grados en el año 2015. Se desconoce si el 

MINED o alguno de los actores clave en lectoescritura temprana estén pensando en realizar un 

estudio que permita tener evidencias del impacto de este método. 

Sinergias 

Una iniciativa importante que ha destacado en el país es la “Campaña de Lectura” impulsada 

por un grupo de ONG y expertos nacionales interesados en el tema, que se han aglutinado de 

manera voluntaria a lo largo de varios años. Esta campaña busca promover el mejor aprendizaje 

de la lectura en primer grado impulsando un concurso colaborativo entre aulas de 1er grado de 

centros educativos públicos. Esta campaña recibe mucha cobertura de medios nacionales lo que 

ha contribuido a poner en agenda este tema. 
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Monitoreo y Evaluación  

Según se advirtió en las entrevistas, existen algunas iniciativas de monitoreo y evaluación de los 

avances de niños y niñas en lectoescritura básicamente mediante el uso de la prueba EGRA 

(Early Grade Reading Assessment) aplicada principalmente por los Organismos Internacionales, 

ONG, centros privados y fundaciones. Esta prueba ha servido como herramienta para hacer 

Líneas de Base y evaluaciones de programas. Algunas Organizaciones como Visión Mundial, 

Fabretto y Save the Children la utilizan como parte de su batería de instrumentos para la 

evaluación de los centros a los que atiende. 

 

En Nicaragua está prueba sirvió para establecer una línea de base nacional con una muestra 

representativa en los años 2008 y 2009 en un esfuerzo conjunto del MINED, USAID, RTI y 

CIASES. Los resultados obtenidos dieron una voz de alarma al país, poniendo el foco de interés 

en la lectoescritura temprana.  Ello dio pie al inicio de un conjunto de iniciativas nacionales y 

locales para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje de lectoescritura en los primeros 

grados. El MINED sigue aplicando la prueba EGRA en las escuelas, pero no se conocen los 

resultados.  

Una tendencia nacional parece ser la falta de evaluación rigurosa de las intervenciones. Ninguno 

de los entrevistados ha realizado evaluaciones de impacto de su trabajo, ni mencionó evidencias 

de los logros obtenidos. La mayoría de ellos, al ser consultados afirmaron que han percibido 

cambios positivos en la enseñanza y en la comunidad educativa, poniendo como ejemplos una 

mayor sensibilización por parte de los maestros y maestras en relación a la importancia de la 

enseñanza de la lectoescritura desde los primeros grados; o un mayor involucramiento de padres 

y madres de familia en la enseñanza de la lectoescritura. Sin embargo no tienen datos objetivos 

que sustenten estas afirmaciones. 

Tecnología 

Tres de los organismos entrevistados están desarrollando iniciativas orientadas a incorporar el 

uso de la tecnología dentro de la enseñanza de la lectoescritura. Sin embargo, este tipo de 

iniciativa es menos común. Estas iniciativas incluyen el uso de equipos y programas. Tal como 

menciona uno de los entrevistados, 

 

“Aquí trabajamos con el aula Samsung y es donde los alumnos tienen acceso a Tablet y 

el docente  prepara una clase con la Tablet donde los niños puedan leer o conocer las 

letras o aprender matemáticas, los números, la suma, las operaciones combinadas de 

suma. La Tablet es una iniciativa para la Lectoescritura, igual las láminas, se usan los 

componedores grandes, colectivos para la lectoescritura donde la maestra pasa al 

estudiante a formar palabras. “(E.P.17) 

 

Pese a la importancia de reducir la brecha digital, este tipo de iniciativas es escasa pues todavía 

prevalece en el país una situación de pobreza caracterizada por la falta de acceso a los servicios 

básicos como energía eléctrica, sobre todo en la Costa Caribe y zonas rurales del país. Sumado a 

esto, el presupuesto de los organismos es escaso por lo que no sorprende que sea tan limitado el 

acceso a estas herramientas.  
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Es importante mencionar que los softwares a los que hicieron referencia los entrevistados al 

preguntarse sobre lectoescritura, están orientados a actividades de decodificación (en 

consonancia con el método FAS que enfatiza la enseñanza de esta habilidad). No se mencionó la 

Tablet como repositorio de libros o cuentos, o como medio para promover la lectura y la 

comprensión lectora. 

Educación en lengua materna 

De igual forma existen esfuerzos dirigidos a fortalecer la enseñanza de la lectoescritura de 

manera intercultural y en la lengua materna de los niños y niñas sobre todo en la Costa Caribe 

del país, donde una parte de la población es multilingüe. Estos esfuerzos están orientados a 

sensibilizar a los maestros y maestras acerca de la importancia de aprender varias lenguas para 

poder enseñar de manera multilingüe. Sin embargo falta capacitación a docentes y materiales, 

libros, cuentos y materiales didácticos en la lengua materna de estas zonas del país. 

2. Marcos conceptuales y recursos que se usan en el país 

En general la información obtenida de las entrevistas indica que los organismos no han 

desarrollado un debate entre diferentes marcos conceptuales sobre la lectoescritura temprana. En 

general declaran compartir el enfoque de la lectoescritura como una competencia compleja que 

requiere de la puesta en obra simultáneamente de cinco habilidades diferentes. Sin embargo, no 

existe en Nicaragua un debate tal como se ha podido observar en otros países entre enfoques 

fonéticos y enfoques globales. 

 

Todos los entrevistados insisten en la importancia de hacer uso de metodologías activas, lúdicas 

que promuevan la motivación y el placer de leer. Sin embargo no hay un posicionamiento teórico 

claro y explícito. Tampoco hay publicaciones académicas o investigaciones que se interesen por 

proporcionar evidencias locales acerca de los enfoques y metodologías más efectivas. Esto puede 

evidenciarse en la manera en que se ha asumido sin discusión el método FAS indicado por el 

MINED como método único para enseñar a leer y escribir en los primeros grados, 

 

“Nosotros trabajamos más con el MINED y con Libros para Niños que son gente que ya 

tienen metodología para que los niños aprendan a leer, trabajamos a veces en concurso 

de lectura, pero la metodología de nosotros es más participativa, que los niños participen 

en forma lúdica, de juego, es una metodología lúdica y participativa esa es la que más 

usamos “(E.P. 11). 

 

A pesar de esta falta de posición con relación a diferentes marcos conceptuales, si parece haber 

una priorización de la habilidad de decodificar y es en este ámbito al que se destinan los mayores 

esfuerzos pedagógicos, tal como menciona una directora de escuela en una entrevista que se 

publica en la página web del MINED, al hablar de las ventajas del método FAS, 

 

“Duarte reiteró, que los niños aprenden con los fonemas (sonidos), para conocer las 

vocales y luego consonante, por eso este método es buenísimo, para enseñar la lecto- 

escritura, lo que permite que los niños en seis meses, ya sepan leer perfectamente”23.  

 

                                                 
23 http://www.mined.gob.ni 
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Lo anterior se confirmó en los grupos focales con maestros. En reiteradas ocasiones los 

participantes manifestaron preocupación por cumplir con su responsabilidad de enseñar a los 

niños a leer y escribir buscando alternativas desde su propios medios (conocimientos y recursos) 

sin tener claridad muchas veces de cuáles son las estrategias, métodos o herramientas más 

eficientes y recomendables o que pueden facilitar el ejercicio de su trabajo, como lo señala un 

docente de Nueva Guinea en la siguiente nota, 

 

“Para mí el principal desafío es que la educación en este país no ha aterrizado, porque 

la educación en el campo es muy diferente a la ciudad. Adaptar el currículo al campo. 

Adaptarnos a las dificultades, hay escuelas que no tienen ni pizarra y nosotros tenemos 

que ver cómo hacer para poder trabajar (G.F.1.1) Tenemos que utilizar la imaginación 

para buscar en el medio materiales, porque nuestra meta es enseñar a leer y escribir. Los 

niños ayudan, llevan flores del camino y con eso pintamos.” (G.F.1.1) 

 

En cuanto a los recursos y materiales utilizados, enfatizan en libros de texto de lectura, fichas, 

materiales del medio, láminas para animar la lectura y ponen mucho énfasis en los 

componedores (regleta de madera o cartón en la cual se ponen las letras. Las letras se pueden 

cambiar, quitar o poner para formar diferentes palabras). Estos componedores forman parte de 

los materiales que el gobierno entrega a los maestros durante las capacitaciones y que, según 

muchos de los entrevistados, han tenido un impacto positivo en el aprendizaje.  

 

Al parecer el recurso didáctico más utilizado es el libro de cuentos, 

 

“Nuestro primer recurso son los cuentos, estamos trabajando todo un tema de cuentos e 

inculcamos todo el tema del medio ambiente, las prácticas de valores y no podemos decir 

que no vamos a meter cuentos clásicos porque hay muchas producciones y son los más 

económicos, entonces con los maestros estamos trabajando como darle otro sentido a 

esos cuentos clásicos, como inventarles un final o como invertir los personajes” (E. P 

23). 

 

A pesar de ser un recurso básico para la enseñanza, las ONG entrevistadas manifiestan no contar 

con suficientes libros actualmente. Este recurso es insuficiente para la demanda y esto tiene 

como consecuencia que muchos organismos opten por elaborar materiales didácticos para la 

enseñanza de la lectoescritura utilizando sus propios medios o utilicen siempre el mismo tipo de 

literatura lo cual limita el interés de los estudiantes. Así mismo, para la elaboración de sus 

recursos los organismos se apoyan en materiales reciclados y la creatividad de los niños y niñas y 

padres de familia, que en algunos casos se involucran en el proceso. Adicionalmente, algunos 

organismos aprovechan estos espacios para desarrollar literatura infantil con contenido social 

para generar reflexión en los estudiantes.  

 

Por otro lado, los organismos que inciden a nivel urbano hacen mayor uso de información digital 

que obtienen de internet, sobre todo cuentos y guías de preguntas para fomentar la comprensión 

lectora. Así mismo, algunos docentes descargan desde sus celulares links en donde obtienen 

estrategias para animar la lectura. Sin embargo, existe una brecha digital en las zonas rurales 

debido a la falta de energía eléctrica en algunas comunidades, falta de herramientas tecnológicas 
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como computadoras o celulares inteligentes y falta de conocimientos tecnológicos de los 

maestros y maestras para hacer uso de recursos en línea. 

 

A nivel general, organismos de la sociedad civil, organismos internacionales y del gobierno 

manifestaron dar seguimiento al portal del MINED en donde obtienen diversos recursos. El 

principal recurso proporcionado por el gobierno, son los documentos que explican el método 

FAS, guías, textos, componedores individuales y colectivos entre otros.  

 

Se evidencian diferencias en el acceso y uso de recursos para la enseñanza de la lectoescritura 

según el territorio en que trabajan. Por un lado el MINED que tiene incidencia en zonas de difícil 

acceso (Costa Caribe) señalan que hay una gran limitante en relación a los materiales para 

promover la lectoescritura; no cuentan con suficientes libros de cuentos y en algunos casos, ni 

siquiera han recibido los componedores y guías de parte del gobierno para la enseñanza mediante 

el uso del método FAS. Así mismo, organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el ámbito 

rural (Nueva Guinea) comparten estos problemas. La siguiente cita de una funcionaria del 

MINED deja en manifiesto esta problemática: 

 

“No tenemos un texto. No tenemos libros, no hemos recibido materiales, trabajamos con 

lo que hay del medio pero no tenemos un texto. Este año no hemos recibido materiales 

todavía, solamente cartulina recibimos y las mochilas para los docentes, entonces eso 

son los pocos materiales que tenemos, que no es suficiente para todo el municipio pero lo 

repartimos hasta donde pueda llegar.” (E.P. 6) 

 

Al igual que lo manifestado por una funcionaria de una ONG, 

 

“Nosotros aprovechamos cualquier portador de texto, desde los mismos materiales que 

ofrece el entorno como rótulos de “se vende”, “se alquila” que hay en las calles se 

ocupan, así como las mismas producciones de los niños. También se promueve la 

producción de cuentos por los maestros, aunque esto es algo incipiente, Nosotros 

soñamos con llegar a algo mucho más grande donde los propios maestros formen 

colectivos de autores que den respuesta a nuestras necesidades, propuestas como mucho 

más pertinentes a nuestros contextos. (E.P 9). 

 

En contraste, algunos organismos internacionales, si tienen acceso a recursos para la promoción 

de la lectoescritura e inclusive apoyan a otras organizaciones proveyéndoles recursos didácticos. 

Uno de las principales áreas de trabajo de los organismos internacionales es la dotación de 

material a las escuelas o zonas donde se desarrollan programas o proyectos, tal como lo explica 

un entrevistado, 

 

“Se ha entregado material fungible tanto al preescolar como a la primaria y se equipó a 

los maestros para que pudieran mejorar la ambientación escolar dentro del aula, para 

que sean más coloridas, que existan murales, que tengan paredes hablantes. Entregamos 

ficheros, componedores, dibujos, todo los que puedan ocupar para la enseñanza de la 

lectura. Se han dotado las escuelas y maestros de cartulinas, marcadores, engrapadoras, 

todo lo que el maestro necesita para su trabajo. Este año se está trabajando el 
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componedor para la lectura del método FAS, este componedor se le va a entregar a cada 

niño de primer grado y de segundo grado. (E.P.4) 

 

Sin embargo, un problema que enfrentan las ONG y organismos internacionales en su trabajo es 

el recorte presupuestario, el cual se agrava cada año. A continuación podemos ver cómo lo 

expresa uno de los entrevistados, 

 

“El proyecto de Formación en Educación Inicial que estructuramos con el MINED se 

desarrolló del 2009 al 2015 son casi 7 u 8 años y actualmente los fondos han descendido 

enormemente, estamos delineando otras estrategias para tratar de mantener el uso de los 

materiales, se va diseñar un programa en línea de todos los materiales para hacerlos 

accesibles con una consulta en línea de las educadoras, primero que los costos se bajan 

enormemente y segundo porque ya es un grupo significativo en el país y ahora toca al  

gobierno aprovechar esa red. (E. P. 18).  

 

En lo que respecta a la enseñanza de la escritura, no se encontró mucha información sobre los 

recursos utilizados. Un organismo señaló que utilizan como recurso el “pautado” y el “rayado”, 

indicando con esto el énfasis que se pone en el trazado y la transcripción más que en la 

enseñanza de la expresión escrita, 

 

“En la escritura utilizamos paginas rayadas que se le llaman trazados, pautado, para 

que los niños y niñas aprendan el trazo de la letra” (G.F.1- P 2). 

 

Otro elemento común entre los entrevistados de todos los grupos es que los recursos únicamente 

se sustituyen por deterioro o en función del presupuesto del que se disponga que por norma 

general es escaso. No se cuenta con procesos de actualización y revisión de materiales en función 

de investigaciones o estudios de manera periódica. Muchas veces se usan los materiales donados 

sin hacer una revisión de la pertinencia de los mismos o de la coherencia con los enfoques 

teóricos o metodologías implementadas. 

3. El uso de evidencias24 para diseñar intervenciones y tomar 
decisiones 

En coherencia con el punto anterior, y según lo expresado por las personas entrevistadas, los 

organismos no usan evidencias de lo que mejor funciona para tomar decisiones en lo que 

respecta a la lectoescritura temprana. En general se infiere que el concepto de “evidencia” o la 

práctica de tomar decisiones en base a evidencias no está instalada en el país. 

Al hacer la pregunta, se explicaba la misma, pero los entrevistados expresaban que usan 

metodologías (FAS, APA, educación popular, lúdica, la propia experiencia) indicadas por su 

organización o el MINED con la esperanza de lograr buenos resultados, sin embargo esos 

resultados no se monitorean o evalúan por lo que lo que se usa para emitir criterios son 

fundamentalmente percepciones. 

                                                 
24 El Programa de Capacidades LAC Reads considera “evidencia” una investigación o cuerpo de hechos 

empíricamente derivados que puedan utilizarse para tomar decisiones sobre las intervenciones en educación (es 

decir, políticas, prácticas o programas). 
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La siguiente cita, expone el caso de un organismo de la sociedad civil entrevistado en donde deja 

entrever que hay poco manejo de evidencia científica en sus prácticas, re direccionando la 

pregunta hacia estrategias o métodos utilizados más que evidencias, 

“Crear esos espacios de concertación y debate como; foros, congresos, donde se tenga la 

oportunidad de escuchar los últimos avances del tema de la lectoescritura trayendo a expositores 

de renombre  que no solo te pueda venir a dar una conferencia sino que te pueda también traer 

evidencia de lo que están haciendo, alguien que muestre resultados de qué está funcionando.” (E. 

P. 10) 

No encontramos diferencias entre lo expresado por los entrevistados de los diferentes grupos. 

Esto indica que existe un vacío a nivel nacional, tanto en el ámbito del debate público sobre los 

marcos teóricos que fundamentan las buenas prácticas en lectoescritura temprana, como el uso de 

evidencias nacionales e internacionales para tomar decisiones. Se hace necesario atender este 

vacío en los resultados 3 y 4 del PCLR.   

4. Las políticas educativas que más han influido en las decisiones de 
los actores clave 

En la actualidad la única medida que puede ser considerada como política dirigida a este campo 

es la decisión del MINED de la utilización de un método único para enseñar a leer y escribir, el 

método FAS. Al ser una decisión de obligatorio cumplimiento por centros públicos y privados, 

esta política ha impactado de manera importante el trabajo de todos los actores clave, 

obligándolos a reorientar sus prioridades y el uso de sus recursos. 

A pesar del temor general existente entre las ONG frente a la creciente centralización en las 

decisiones por parte del MINED y las limitaciones que han impuesto a la sociedad civil en su 

acceso a los centros públicos, algunos de los entrevistados mencionaron que las nuevas políticas 

del MINED han burocratizado la enseñanza siendo cada vez más difícil articularse y coordinar 

esfuerzos para el fortalecimiento de la lectoescritura,  

“Todavía no tenemos un bloqueo, hemos sido muy cautelosos en cómo llegar a negociar 

y cómo vender el proyecto en este caso al socio el Ministerio de Educación que es la 

cartera que vela por la educación del país” (E.P.15) 

Otro entrevistado afirma, “Nosotros identificamos más que todo a nivel nacional donde hay un 

poquito más de trabas para hacer coordinaciones, a veces el trabajo local es mucho más efectivo 

para las coordinaciones y también algunas políticas además de la centralización, el centralismo 

nos perjudica.” (E.P.10). 

Estas percepciones sobre los cambios políticos van de la mano con el poder que el Ministerio de 

Educación ejerce como institución de mayor influenza para la enseñanza de lectoescritura en el 

país. Como ente rector, el Ministerio está encargado de dar seguimiento a las iniciativas de otros 

organismos ya sean de sociedad civil o internacionales y establecer alianzas con ellos para el 

fortalecimiento de la educación. Si bien se necesita direccionar esfuerzos en educación a nivel 

nacional, los organismos consideran que hay que tener un balance pues la centralización de las 

decisiones dificulta mucho la articulación de esfuerzos en pro de la lectoescritura. Así mismo 
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algunos entrevistados consideran que el Ministerio debería promover más espacios de diálogo y 

concertación para la toma de decisiones.   

5. Capacidades de los actores clave: fortalezas y debilidades 

Fortaleza a nivel país 

Los actores consultados expresaron opiniones muy amplias en torno a las fortalezas que existen 

en el país y entre los actores clave en materia de lectoescritura temprana.  

 

Con relación a las fortalezas que tiene el país en esta materia identifican las siguientes: 

 

 La sensibilidad que existe entre maestros y padres de familia acerca de la importancia de 
aprender a leer y escribir temprano. En este sentido algunos consideran que ahora los 

padres acompañan más a sus hijos desde el hogar reforzando los aprendizajes.  

 La existencia de los preescolares comunitarios que permiten el acceso a este servicio a 

muchos niños de zonas rurales y marginadas. Las personas consultadas indican que el 

desarrollo de habilidades y destrezas a nivel de preescolar sienta las bases para 

desarrollar habilidades en las niñas y niños que posteriormente utilizarán para el 

aprendizaje de la lectoescritura.  Una persona afirma que, 

“Hay muchas fortalezas en desarrollar las habilidades y destrezas a nivel de 

preescolar, porque ahí está la base, si el niño domina todo lo que son habilidades 

y destrezas desde su preescolar cuando pasa a un primer grado lleva una base 

sólida y domina su entorno y su persona” ( E.P. 17) 

 Muchos organismos piensan que el trabajo en red y la sinergia con otros organismos 
están fortaleciendo las capacidades institucionales de diversos actores que inciden en 

lectoescritura. Específicamente se mencionaron los esfuerzos realizados desde la 

“Campaña de Lectura”, iniciativa desarrollada desde la sociedad civil para potenciar la 

lectura en primer grado y que piensan que ha tenido un impacto positivo al servir como 

plataforma para compartir buenas prácticas, motivar la lectura a lo interno de los 

organismos a través de concursos, pero sobre todo ha servido para monitorear los avances 

en lectura a través de una modificación de la prueba EGRA.  Como lo expresa una 

entrevistada de organismo internacional. 

 “Yo soy admiradora de la campaña de Lectura me parece que ha dejado rédito 

bien positivo sobre todo la aplicación de las pruebas EGRA es una experiencia 

muy buena que no hay que perderla pero falta un buen trecho para avanzar en 

mejorar condiciones pedagógicas en los maestros, para mejorar la 

lectoescritura.” (E.P.18) 

 

 Cabe señalar que muchos de los organismos entrevistados forman parte de la Campaña 
de Lectura y todos coinciden que la utilización de la prueba EGRA es una herramienta 

indispensable para poder medir y retroalimentar los avances de los y las estudiantes. Este 

espacio es especialmente valorado pues es casi único en el país, en donde faltan espacios 

para compartir buenas prácticas, herramientas, metodologías y la necesidad latente de 

trabajar unidos. Esto también se identifica como un desafío. 

 Existen puntos de vista encontrados en lo que respecta a contar con un método único y 

obligatorio para enseñar a leer y escribir. Algunas organizaciones, especialmente el 
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MINED, ciertas ONG y organismos internacionales, lo ven como una fortaleza 

argumentando que,  

“(…) es un método muy bueno porque se aprende a leer muy rápido porque no es 

decir la M con la A, MA, la M con E ME, la M con la I Mí, no es así, sino que es 

como más lúdico, van con sonido, es más participativo, porque usan laminas, 

ayuda a los padres de familia para que también ellos se integren con los niños en 

su familia, a ellos los hacen hacer un componedor donde van todas las letras y los 

padres van con los niños armando la letra, hay una ayuda entre padre, maestro y 

niño” (E.P.11). 

 

Esos organismos también enfatizan, como una fortaleza, que el método único ha 

permitido al MINED regular mejor la situación educativa en los colegios públicos y 

subvencionados.  

 

Adicionalmente, una parte importante de los entrevistados pertenecientes a ONGs y a 

Investigadores – Académicos consideran que los maestros deberían estar formados para 

conocer a profundidad el proceso de lectoescritura, los diversos enfoques teóricos y 

métodos existentes y estar formados para usarlos de ser necesario, y que un método único 

y obligatorio siempre empobrece la educación además que obstaculiza la innovación 

pedagógica. Muchos organismos expresaron que esta imposición les ha obligado a alinear 

sus estrategias y métodos con las iniciativas del gobierno y dejar por fuera otras 

metodologías que ya utilizaban, sin estar convencidos ni tener evidencias que este 

método sea mejor. 

 

Una de las principales reservas en cuanto al método es que refuerza la decodificación 

pero no el aprendizaje de habilidades para la comprensión lectora, la que constituye el 

principal desafío que tiene el país en materia de lectoescritura inicial, tal como menciona 

una de las entrevistadas, 

“Todas las pruebas que se han hecho, las aplicaciones privadas de EGRA y los 

resultados del país en TERCE indican que los niños y niñas nicaragüenses están 

aprendiendo a decodificar pero que no comprenden lo que leen. De esta manera 

estamos abonando a que la educación siga produciendo analfabetas 

funcionales”. (A.1). 

 

 En cuanto a las fortalezas internas de las organizaciones, se mencionaron las siguientes: 

 

 Algunos de los entrevistados pertenecientes a ONGs y organizaciones internacionales 
consideran una fortaleza el contar con alianzas con el MINED ya sean formales o 

informales, ya que esto determina su incidencia en el ámbito educativo. Esto lo explican 

como una fortaleza en el marco de una administración pública altamente centralizada en 

donde los organismos tienen que pasar varios filtros y tener varios permisos (incluyendo 

Cancillería y la sede central del MINED entre otros) para tener acceso a centros públicos. 

Tal como señala un organismo de sociedad civil: 

 

“Hay un tema de control, el discurso del Estado es ‘nosotros somos los rectores 

de la educación, nosotros hacemos todo y ya estamos cubriendo todo, por lo tanto 
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no necesitamos ayuda para nada,’ ese es el discurso del Ministerio, entonces eso 

obstaculiza por donde entrar entonces ahí tiene que haber cierto movimiento, por 

donde si según esto demos vuelta al asunto y vámonos por aquí para poder 

trabajar.” (E.P.22) 

 

 Algunas organizaciones que tienen incidencia en la Costa Caribe, tanto organismos 
gubernamentales como internacionales, consideran que las fortalezas a nivel interno de 

sus organismos son los avances en lectoescritura que los maestros y personal técnico 

están logrando desarrollar en esa zona a través de la enseñanza multilingue. 

 Por último, hay un reducido número de organizaciones de sociedad civil y 

gubernamentales que están incorporando el uso de la tecnología para la enseñanza de la 

lectoescritura. Pero se trata de iniciativas muy aisladas y no existen datos acerca del 

impacto real que están teniendo en el fortalecimiento de capacidades en niños-as y 

maestros-as. 

6. Desafíos  

Las personas entrevistadas identificaron un conjunto de desafíos que enfrenta el país y sus 

propias organizaciones en el ámbito de la lectoescritura inicial, que se detallan a continuación: 

1. La débil formación inicial y en servicio de los docentes, especialmente de aquellos que 

atienden los primeros grados. 

“El país tiene enormes desafíos para ofrecer una educación de calidad que 

comienza por aprender a leer y escribir bien en los primeros grados. Es un 

problema sistémico que tiene que ver con cómo está diseñado el currículo, la 

falta de materiales y de infraestructura adecuada, la manera burocrática en que 

se gestiona el sistema, la partidización de la educación, etc. Pero si tuviéramos 

que buscar el eje de todos los problemas, lo encontramos en la inadecuada 

formación de los maestros. Ellos ya salen de la secundaria con una educación 

pobrísima que no les ha permitido desarrollar ni las habilidades básicas, pero 

esa deficiente formación no solo no se corrige sino que se empeora en la escuela 

normal y las universidades. Tenemos maestros que no saben leer 

comprensivamente, enseñando a leer a niños. Eso es un círculo vicioso que 

mientras no se corrija, y no se está haciendo nada para corregirlo, seguirá 

afectando a la educación en su conjunto“(A-1). 

“El principal desafío es la preparación del docente, si el ministerio sigue 

metiendo a las aulas de clase a cualquier persona sin ninguna preparación, no 

podes pedir mucho. La preparación del docente es lenta y tiene que ser de 

calidad. Muchos maestros de normales están muy mal preparados. Por otro lado 

la disposición de los recursos en el país. ¿Qué pasa? se apertura una escuela, se 

nombra un maestro y se manda, sin ninguna orientación ni materiales y él o ella 

van a hacer lo que su creatividad y voluntad le diga.” (E.P13) 

“La calidad de la educación es un problema del país. Tiene que ver con las 

capacidades de los maestros y las maestras, por ejemplo los maestros que están 
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llegando con 6 meses que van a la normal y ya los mandan a aulas de clases. 

Muchachos y muchachas con mucha ganas de trabajar y de tener experiencias 

pero con pocas capacidades pedagógicas, metodológicas y conciencia de hacer 

estos cambios.” (E.P 16) 

16. No existen procesos de acompañamiento a los docentes en el aula, que permita la 

modelización de buenas prácticas, la retroalimentación de la docencia, la experimentación de 

nuevas opciones y la sistematización de los aprendizajes empíricos. 

17. Algunas organizaciones de sociedad civil y organismos internacionales señalan que la falta 

de autonomía pedagógica puede representar un desafío en el país.  

Estos organismos expresan que es necesario incluir a los docentes al momento de elaborar las 

políticas educativas generando mayores espacios de participación y concertación. Como se 

ha expresado en el análisis de otras variables, existe una percepción de rigidez por parte del 

MINED por la utilización de una única metodología para la enseñanza de la lectoescritura 

(método FAS) que excluye otros métodos que estaban generando buenos resultados.  

La tendencia, señalada por algunas personas entrevistadas, de un modelo de gestión 

centralizado, estaría ocasionando retrasos en la toma de decisiones y en el desarrollo de 

iniciativas para fortalecer la lectoescritura, ya que es difícil establecer relaciones de 

coordinación con el Ministerio en estas condiciones. Como señala una de las personas 

entrevistadas: 

“Es un problema serio que el Ministerio de Educación se sienta el dueño de la 

educación. El que nos da permiso de hacer cosas. La educación es un derecho y 

una obligación de todos. La educación en Nicaragua y la lectoescritura inicial 

nunca mejorará sin la participación y el aporte de todos. El Ministerio aunque 

quiera, no lo puede hacer todo, los desafíos son demasiado grandes.” (A-1). 

18. El poco conocimiento y debate nacional y entre el gremio docente acerca de los marcos 

conceptuales, enfoques y metodologías que han probado ser efectivas para enseñar y 

aprender a leer y escribir en los primeros grados. No se conocen ni buscan evidencias para 

orientar la toma de decisiones pedagógicas y administrativas, como señala un organismo de 

la sociedad civil.  

“Yo creo que otro reto seria capacitar específicamente en el tema a los maestros 

sobre todo a estos grados, porque se han hechos cambios en los métodos pero de 

que se aborde específicamente el tema de la lectoescritura yo creo que deberían 

profundizar un poquito más. (E.P21) 

19. Algunas de las personas entrevistadas identificaron como un problema el que históricamente 

en el sistema educativo se ha creído que aprender a leer es aprender a decodificar, y por ello 

no se enseña a comprender lo que se lee. 

“En las aulas de clase de preescolar y en los primeros grados en Nicaragua no se 

están proporcionando oportunidades para desarrollar habilidades y conocer 

métodos para comprender. Tampoco se están desarrollando las habilidades del 
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vocabulario. El método FAS es un buen ejemplo de esto. Identifican el saber leer 

con saber decodificar”. (A-1). 

20. Existe escasa evidencia de investigaciones que permitan identificar las buenas prácticas y 

pueda contribuir a la construcción de conocimiento local. Sobre este tema, las universidades 

y centros de formación docente han investigado poco. 

21. El poco presupuesto asignado a la educación y el bajo salario que devengan los maestros 

es identificado como un desafío importante. Esas dificultades se intensifican en el ámbito 

rural y Costa Caribe en donde las dificultades de acceso, falta de carreteras y condiciones 

climáticas, dificultan el seguimiento y abastecimiento de los centros de estudio. Esta 

situación demanda para muchas organizaciones una priorización por parte del gobierno y el 

MINED hacia el ámbito rural destinando mayores recursos humanos y físicos para le 

enseñanza de la lectoescritura. Según cita de un organismo de la sociedad civil, 

“Las condiciones de abandono que ha tenido la educación rural por muchos años 

y el no tener una propuesta curricular congruente con la modalidad multigrado. 

A veces venimos y hacemos una propuesta y creemos que esa es la panacea, que 

es la solución, pero no es cierto, no es lo mismo enseñar a leer en el área urbana 

con 30 chavalos que trabajar en el área rural con un multigrado y una serie de 

complejidades.” (E.P10) 

22. Por otro lado, si bien se están desarrollando iniciativas para fortalecer la enseñanza 

multilingüe, esto todavía es un desafío para el país, ya que implica un abordaje 

multidimensional. Como señala un funcionario de uno de los organismos entrevistados: 

“En la costa Caribe es más complicado porque el profesor le enseña al niño a 

leer en español, y talvez el origen del niño es misquito. Por ejemplo, el niño habla 

misquito y el docente medio habla misquito, entonces cuando vos llegas aplicar la 

prueba EGRA, el niño no la entiende ni en español ni en misquito”. (E.P 12). 

1. Las sinergias entre los actores clave: Áreas a potenciar 

 El establecimiento de redes es fundamental para potenciar la lectoescritura tanto a nivel local 

como nacional pues permite compartir evidencias, buenas prácticas, y recursos para la 

enseñanza, entre otros aspectos. Para potencializar estas alianzas es fundamental identificar 

cuáles son los grupos de actores que se están vinculando más en el ámbito de la lectoescritura en 

el país, con cuales organismos hay posibilidades de establecer sinergia y cuáles son los 

principales obstáculos que identifican para trabajar en conjunto.  

 

Los resultados de las entrevistas indican que existen tres áreas que requieren de alianzas: la 

formación y asesoría a docentes; la consecución de materiales didácticos; y la creación de 

conciencia en la sociedad en torno a la importancia de la lectoescritura temprana y su evaluación 

y monitoreo. 

 

En general los entrevistados reconocen que en los últimos años se han dado menos condiciones y 

espacios para trabajar en red. A raíz de la falta de información que existe sobre el trabajo en red, 

como señala un organismo internacional: 
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“Ha habido en otros años más coordinación entre los diferentes organismos pero en los 

últimos años ha bajado un poco, no sé si es las condiciones políticas organizativas del 

nuevo gobierno pero yo que soy antigua en esta rama le puedo decir que en los años 90 y 

2000 había comisiones permanentes de intercambio sobre los programas, sobre los 

proyectos y debe de seguir habiéndolo para lograr sinergias o si no coordinaciones 

bilaterales”. (E.P. 18) 

 

Por otro lado, las entrevistas evidencian que los organismos internacionales por lo general 

ejercen un rol de articulación y sus principales sinergias las establecen entre el MINED y socios 

locales que en la mayoría de los casos son organismos de la sociedad civil. A través de estas 

articulaciones los organismos internacionales financian proyectos educativos y facilitan recursos, 

brindan capacitación y asesoría a maestros-as y equipos técnicos, entre otras cosas.  

 

Entre estos actores el principal espacio de articulación en los últimos años parece ser la 

Campaña de Lectura, que se ha constituido en el principal espacio para establecer sinergias, 

promover la lectura por placer e implementar mecanismos de monitoreo y evaluación. Cabe 

señalar que la mayoría de los organismos entrevistados forman parte de este esfuerzo, y tienen 

una percepción muy positiva de este tipo de espacios y reconocen la importancia de ampliarlos: 

 

“Somos parte de la Campaña “vamos a leer y leer es divertido” y ahí están participando 

los socios, entonces ese es un espacio nacional donde se aglutinan diferentes 

organizaciones que estamos trabajando en el tema. “(E.P.12). 

 

“Pertenecemos a una red de animación de lectura que es la Campaña Nacional de 

Lectura “Todos y todas a leer, leer es divertido” en donde más de 20 organizaciones 

compartiendo experiencias, construyendo ideas de lectura”. (E.P16). 

 

La mayoría de los organismos entrevistados estima que su principal aliado natural debería ser el 

Ministerio de Educación, sin embargo, como ya se mencionó antes, las tendencias 

centralizadoras en la gestión  hace más difícil el establecimiento de redes y de sinergia. El 

establecimiento de acuerdos y convenios con el MINED es fundamental, pues si lo logran 

materializar se condiciona automáticamente su incidencia en el ámbito educativo, sin embargo, 

los procesos para lograrlo no son fàciles. 

 

En general las personas entrevistadas valoran y requieren del establecimiento de redes y 

asociaciones, y desde esa demanda el Programa de Capacidades LAC READS se percibe como 

una oportunidad para aglutinar estos recursos y tenerlos accesibles para cualquier persona o 

institución que desee trabajar en lectoescritura, 

 

“Tengo una gran esperanza en lo que va a ser LAC READS porque me imagino que va a 

aglutinar todos los recursos disponibles y van a estar al servicio de los educadores, de 

los investigadores, de todas las personas que estén interesadas en incursionar en este 

campo de la lectoescritura” ( E.P 10 ).  

 

Así mismo, ante la falta de espacios y entidades que trabajen en pro de la articulación algunos 

organismos señalan la importancia de iniciar proyectos orientados a fortalecer el trabajo en red 
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enfocándolo en compartir buenas prácticas implementadas y compartir recursos y estrategias en 

la enseñanza de lectoescritura: 

 

“Debería de formarse una coalición que trabaje precisamente el tema de la lectura más allá 

del tema de la medición sino de técnicas, de estrategias, de metodología y que sea como una 

especie de comunidad de aprendizaje seria fabuloso porque se junta Save the Children, Plan, 

Visión Mundial, EDUCO que antes era Intervida, Fe y Alegría y una serie de organismos 

más. Nos juntamos para trabajar el tema de desarrollo de competencias y articular la 

lectura y articular esfuerzos a nivel local “ (E.P.12). 

2. Necesidades de apoyo 

Las necesidades identificadas por los entrevistados están articuladas con las necesidades 

expresadas en los acápites anteriores. 

Consideran que para mejorar los esfuerzos en lectoescritura temprana requieren apoyo en las 

siguientes áreas: 

1. Formación docente 

La mayoría de los entrevistados coinciden en que es necesario mejorar en la calidad de las La 

mayoría de los entrevistados coinciden en que es necesario mejorar en la calidad de las 

capacitaciones. Por un lado, señalan que es necesario formar en marcos teóricos para la 

lectoescritura en los primeros grados, pero con un buen componente de modelización y práctica 

para el trabajo de aula. Un campo importante es el de la comprensión lectora, como menciona un 

organismo de sociedad civil que tiene incidencia en cuatro municipios de la Costa Caribe: 

“En las capacitaciones yo diría que se necesita trabajar más sobre la 

comprensión lectora, el proyecto nos ha capacitado bastante con estrategias, 

pero luego no dedicamos un tiempo suficiente para trabajarlas.” (E.P.9) 

“Para mi seria que las capacitaciones sean permanentes y más sistemáticas, que 

sea directa al docente, porque por falta de recursos lo que se hace es capacitar a 

la Red CAP, pero a veces la capacitación no llega como realmente se da en los 

talleres matrices, sino que ya llega cambiada. Hay que hacerla de forma directa 

al grupo en este caso a los docentes de primer grado.” 

23. Identificación y diseminación de recursos didácticos para el uso en el aula de clase y para el 

desarrollo de las diferentes habilidades requeridas para la lectoescritura. 

Otra brecha bastante mencionada por los organismos es la falta de recursos económicos para 

mejorar la infraestructura de las escuelas, comprar materiales didácticos y ambientar las aulas de 

clases, clave en la enseñanza de la lectoescritura (espacios letrados).  

Tanto los organismos de sociedad civil como gubernamentales que trabajan en escuelas públicas 

señalan esta necesidad, 
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“Me parece que sería bueno más bibliografía, bastantes lecturas para los 

primeros grados, adecuadas a los primeros grados, lecturas, cuentos, cuentos 

pero también enseñarnos como animar y como motivar esa lectura, la estrategia 

y otros materiales, otros recursos que se tengan para animar la lectura. (E.P.2) 

“Necesitamos recursos para los materiales que se necesitan, que los estudiantes y 

los maestros tengan acceso a ese tipo de material y medios audiovisuales que 

contribuyan a lo que estamos buscando porque ahora los maestros hacen con lo 

que tienen. Trabajan obvio pero sí creo yo que la motivación es clave. No es fácil 

que yo te esté contando una historia de algo que existe, por ejemplo a si las obras 

de Rubén Darío, pero nosotros no la tenemos en la biblioteca.” (E.P.5) 

24. El establecimiento de una plataforma de articulación entre organizaciones.  

La mayoría de los organismos también identifica la falta de plataformas o espacios de 

articulación entre organismos que trabajan educación en el país. Como se evidencia en la 

siguiente cita, ante la falta de recursos y herramientas de divulgación de información es 

necesario poder articularse para poder compartir buenas prácticas y fortalecerse a nivel 

interno.  

“Que nos juntemos con diferentes organizaciones para poder potenciar las 

metodologías que tiene cada quien y poder fortalecer” (E.P.12). 

25. La investigación y sistematización de las prácticas en lectoescritura temprana en el país y el 

apoyo a procesos de monitoreo y evaluación de los resultados de la lectoescritura en los 

primeros grados. 

Algunas organizaciones de sociedad civil y organismos internacionales señalan que es 

importante recibir apoyo para desarrollar investigación sobre las prácticas implementadas en la 

enseñanza de la lectoescritura en el país. Sin embargo, para lograr esto es fundamental que las 

organizaciones comiencen a sistematizar sus experiencias y desarrollar mejores mecanismos de 

monitoreo y evaluación.  

“Hay necesidades de apoyo para Investigación y sistematización de las 

experiencias de educación inicial porque es la clave de que las educadoras 

aprendan a sistematizar e investigar sus propias procesos porque si no somos 

países que siempre vamos a seguir repitiendo el cuento de otros.” (E.P.18) 

1. Oportunidades para lograr la sostenibilidad de los esfuerzos en 
lectoescritura inicial 

Los planteamientos en relación a la sostenibilidad que hacen los entrevistados se pueden agrupar 

de la siguiente manera:  

1. Sistematización de buenas prácticas y creación de una red de organismos influyentes en 

lectoescritura,  
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2. Fortalecimiento de las capacidades locales tanto de los organismos como de las personas 

que los conforman, y  

3. Influencia en políticas educativas. 

Las respuestas brindadas por los diferentes organismos, tanto de la sociedad civil como de 

organismos internacionales y de gobierno son muy similares.  

Uno de los principales ámbitos identificados por varios organismos es la divulgación de buenas 

prácticas y recursos a través de la creación de una red de organismos que trabajen en 

lectoescritura. Para su sostenibilidad, esto implicaría tener un equipo de personas encargadas de 

esta red que estén continuamente actualizando la información brindada por cada organismo, 

compartiendo esta información y gestionando los nuevos recursos que pudieran ser de utilidad 

común. Las siguientes citas tomadas de organismos internacionales y organismos de la sociedad 

civil evidencian esta necesidad: 

“Para mí sería estructurar equipo de investigación y de sistematización y de 

seguimiento y apoyo a una red que podría desarrollar todas las experiencias de 

lectoescritura para poder demostrar cuales han funcionado.” (E.P.18) 

“Puede ser sostenible si ustedes crean un sistema en línea donde cada 

organización no solamente pueda documentarse con lo que ya existe con lo que 

ya facilitamos a nivel de cada organización, sino [que también] pueda estarse 

documentado de manera permanente, continua y actualizándose en el tema de la 

lectoescritura.” (E.P.12) 

“Hay otras organizaciones que tienen un trabajo significativo, pero que en la 

práctica estamos como muy dispersos. En la medida que se logra montar una 

base de datos será de mucha utilidad. Ojala se pueda documentar las mejores 

prácticas que pueda aportar a la lectura sería muy importante para este país.” 

(E.P 3) 

La segunda forma de trabajar en la sostenibilidad de los esfuerzos en lectoescritura temprana es, 

según los entrevistados, a través del fortalecimiento de capacidades individuales e institucionales 

a nivel local. Esto implica mejorar las capacitaciones actuales en los maestros-as, así como del 

personal técnico de los organismos y en especial del MINED.  

Como señala un organismo de sociedad civil: 

“Sabemos que los proyectos [están] por un tiempo nada más, pero debemos 

fortalecer a las ONG locales para la sostenibilidad.” (E.P.4) 

“Yo creo que hay que dejar capacidades instaladas en personas.” (E.P.22) 

Así mismo, algunos organismos señalan que el fortalecimiento de capacidades debe comenzar 

por la enseñanza desde el preescolar ya que sienta la base para desarrollar habilidades en los 

niños y niñas hacia el aprendizaje de la lectoescritura.  Otro aspecto a considerar en la 

sostenibilidad, en relación al fortalecimiento de capacidades, es realizar capacitaciones a los 
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asesores pedagógicos en vez de a los directores de escuela. Un organismo señala esto porque 

considera que son figuras más estables dentro de la estructurada educativa. Los directores suelen 

ser rotativos mientras que la figura de los asesores es más permanente.  

Por último, llama la atención que la incidencia en políticas educativas es poco abordada por los 

organismos dentro de sus propuestas de sostenibilidad, aun cuando la incidencia en política 

produce cambios más duraderos y estructurales, lo que parece indicar el escepticismo dominante 

en el país sobre las posibilidades que tiene la sociedad de incidir en las instancias 

gubernamentales en este momento histórico en que se ha dado un cierre de los espacios de 

diálogo y de trabajo conjunto con el MINED. Solamente un organismo lo mencionó indicando 

que: 

“La legitimidad de las políticas, que pueda influenciar las políticas educativas de 

nación, ojalá en otros países lo logren porque aquí tenemos ahorita un contexto 

un tanto desfavorable para eso, pero tal vez en otros países de la región si se 

puede lograr incidir en las políticas educativas ( E.P.10)  

2. Medios y formatos idóneos para la divulgación de experiencias y 
evidencias 

La divulgación de la información es una categoría de análisis que permite identificar si los 

organismos están compartiendo sus prácticas de trabajo en el ámbito de la lectoescritura, cómo lo 

están compartiendo y cual sería desde su percepción, la mejor forma de tener acceso a 

información sobre lectoescritura para mejorar sus prácticas.  

Existe poco información en relación a estos temas. Los organismos señalaron que los principales 

canales utilizados para compartir la información que ellos usan son correo electrónico, llamadas 

telefónicas, páginas web, envío de links con artículos de internet que aborden la temática de la 

lectoescritura, y la importancia de las redes sociales como Facebook, en algunos casos y  uso de 

material impreso.  

A nivel general los resultados de las entrevistas evidencian que hay poca práctica entre las 

organizaciones para compartir información sobre su trabajo. Esto no sorprende pues ya se 

observó en las temáticas anteriores que hay poca sinergia entre los organismos influyentes en 

lectoescritura y que hay una necesidad de fortalecer las redes actuales y crear plataformas en 

donde todos los organismos puedan acceder al conocimiento compartido. La campaña de lectura 

ha creado un espacio para compartir las experiencias entre los organismo que participan. 

En relación a los formatos y medios que son de mayor demanda entre los participantes para 

compartir información están: el electrónico que puede ser canalizado por correo electrónico, el 

medio impreso en el caso de las organizaciones que inciden en comunidades rurales y Costa 

Caribe no siempre cuentan con energía eléctrica. Sin embargo, las organizaciones señalan que 

también les gustaría recibir links con información relevante sobre lectoescritura a sus correos.   

Uno de los entrevistados manifestó la necesidad de usar videos para documentar especialmente 

clases modelo y para contar con recursos pedagógicos para la formación docente (observación de 

aula, observación de niños, etc.). 
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VII. Conclusiones 

Como se ha visto a lo largo de este estudio, en Nicaragua se le asigna una prioridad alta al 

ámbito de la lectoescritura temprana por parte de los actores identificados, siendo mayor la 

prioridad que le asignan un grupo de organizaciones de la sociedad civil, redes y centros de 

investigación. 

El estudio identificó a 52 organismos que declaran trabajar en temas relacionados con educación. 

Sin embargo, únicamente 18 pueden ser considerados como actores clave, en tanto están 

involucradas de manera consistente en el desarrollo de acciones en lectoescritura temprana. Esos 

actores fueron categorizados en seis grupos: 1. Actores gubernamentales; 2. Organismos 

Internacionales; 3. ONG Internacionales y Cooperantes; 4. Académicos / Investigadores; 5. 

Instituciones y programas que forman a docentes; y 6. Sociedad Civil. 

El Ministerio de Educación es el único actor gubernamental que trabaja la temática. El 

Ministerio de la Familia lo hace de manera menos sistemática a través de sus Centros de 

Desarrollo Infantil.  

El MINED ha realizado en el pasado algunos esfuerzos por conocer con más profundidad el 

problema usando para ello la prueba estandarizada EGRA (Castro et al, 2009; Castro et al., 

2009), Nicaragua participó en el Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo (TERCE) 

realizado por la UNESCO.    Los principales esfuerzos actuales han estado orientados 

principalmente a la implementación de un único método para enseñar a leer en el primer grado, 

el método fonético, analítico, sintético, conocido como FAS. El MINED explica que “el método 

fónico-analítico-sintético, se ha considerado como un "método de resultados positivos y larga 

tradición en la Pedagogía a nivel internacional ", principalmente en Cuba y en los países 

europeos pertenecientes al campo socialista, es decir, un método ya probado con el que se habían 

alcanzado altos resultados en el aprendizaje de la lectoescritura en la educación inicial y básica 

en esos países” (MINED, 2015:4).   

Teniendo en cuenta esta disposición del MINED algunos actores clave dedican sus esfuerzos 

principalmente a la producción de materiales, el apoyo a docentes mediante la formación, en 

algunos casos el apoyo a técnicos del MINED y especialmente a acciones orientadas a la 

animación de la lectura, a promover metodologías más activas y el gusto por leer. Algunos de 

estos organismos han desarrollado esfuerzos por evaluar sus intervenciones a través de las 

habilidades lectores de los niños usando para ello la prueba EGRA, aplicada localmente. 

Destacan en este grupo los esfuerzos que realiza USAID a través de ONG internacionales y 

nacionales por promover la lectoescritura inicial en las regiones del Caribe nicaragüense. Y los 

esfuerzos de Visión Mundial que mantiene de manera sostenida una campaña mediática de 

promoción de los diferentes esfuerzos de lectura y un llamado a las familias a promoverla 

mediante la lectura y producción de cuentos. Igualmente Save the children con su campaña 

“Leamos, imaginemos y aprendamos”.  

En cuanto a los centros de investigación, CIASES ha promovido la generación de conocimientos 

del estado de la educación mediante el establecimiento de una línea de base nacional en 

colaboración con el MINED en los años 2008 y 2010; el conocimiento local del estado del tema 
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aplicando la prueba EGRA en centros educativos de ONG y fundaciones; y la investigación 

cualitativa que genere conocimientos para mejorar la enseñanza y el aprendizaje (Vijil y Castillo, 

2011), así como las permanentes actividades docentes desarrolladas por su equipo básico. 

En cuanto a los formadores de futuros docentes del país, encontramos un actor clave que se 

clasifica en el grupo de instituciones y programas de capacitación docentes, las escuelas 

normales del país, que son ocho centros públicos y uno privado, así como una universidad que 

aunque tienen como objetivo la formación de futuros docentes no tienen un posicionamiento 

relevante en el tema de la lectoescritura. Según explicó una de las personas entrevistadas, el año 

pasado se realizó un estudio diagnóstico, al que no se pudo acceder, para ver de qué manera se 

pueden fusionar y trabajar en conjunto.  

En el mundo de las ONG se encontraron a ocho ONG y una red, Campaña Nacional de lectura,  

que tiene el liderazgo nacional en el tema. Esta organización es un espacio para intercambiar 

experiencias, incrementar su impacto trabajando de manera articulada, compartir recursos y 

generar opinión pública alrededor del tema. Este grupo es considerado el principal interlocutor 

en el tema y uno de los referentes nacionales. Sin embargo el impacto que el trabajo de estas 

organizaciones tiene en las escuelas públicas del país es muy limitado debido principalmente a la 

actual política gubernamental de no acceso a las escuelas.  

El panorama anterior muestra un tejido social trabajando en lectoescritura, que percibe 

obstáculos a causa de las actuales políticas públicas y el retiro paulatino de la cooperación 

internacional, que ha dejado a las instituciones sin financiamiento para el impulso de iniciativas.  

Una estrategia que han encontrado los diversos agentes para enfrentar la situación ha sido 

articular esfuerzos y fortalecer sus acciones mediante la cooperación entre ellos y la 

identificación de una prioridad: crear opinión y promover acciones para priorizar el aprendizaje 

de la lectura en primer grado. Esta parece una estrategia adecuada que puede ser apoyada y 

fortalecida por el Programa de Capacidades LAC Reads.  

Ese apoyo puede orientarse al fortalecimiento del trabajo conjunto mediante: a) la diseminación 

de información acerca de lo que mejor funciona para enseñar y aprender a leer en los primeros 

grados, los resultados de investigaciones internacionales, y el acceso a diversos materiales 

didácticos; b) la creación de oportunidades para el desarrollo de capacidades locales; c) el 

establecimiento de una agenda de investigación nacional; d) la promoción de la vinculación de 

esa red de ONG con otras redes que existen en la región.  

Es notorio que uno de los principales problemas identificados en evaluaciones y estudios usando 

EGRA y recientemente TERCE es la comprensión lectora. Datos obtenidos de la Campaña de 

Lectura refuerzan lo anterior, al encontrar consistentemente año con año, que los niños saben 

decodificar pero que no comprenden lo que leen, poniéndolos a prueba incluso con preguntas 

literales de baja complejidad.  

La prueba EGRA reducida para medir fluidez y comprensión lectora que se aplica a los niños 

que participan en la campaña de lectura, muestra una mejora en fluidez lectora, pero siguen 

teniendo problemas de comprensión. En los seis años que se ha impulsado el concurso de 
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escuelas participantes en la Campaña de Lectura, se evidencia una mejora del 5 por ciento en 

comprensión entre los estudiantes de las escuelas participantes. 

Sin embargo, no parece que ese problema esté orientando el actuar del MINED y las 

organizaciones que trabajan en el tema, las que siguen centradas en apoyar los esfuerzos por 

aprender a decodificar (énfasis del método FAS) y no han logrado articular una estrategia para 

dar prioridad a la enseñanza de estrategias para comprender. Este parece un ámbito de trabajo del 

Programa de Capacidades LAC Reads en Nicaragua. Hacer conciencia de este problema, 

proporcionar datos alrededor del mismo y ofrecer alternativas de creación de capacidades para 

superar el problema desde el punto de vista de la investigación pero también de la pedagogía 

identificando prácticas y materiales exitosos para enfrentar el problema.  

Sería importante aprovechar la base de datos de recursos recolectada por el Programa para 

identificar al desarrollo de qué habilidades y con qué enfoques se está trabajando en la enseñanza 

de la lectoescritura temprana en el país.  

Debido a la política del MINED y al creciente retiro de fondos de la cooperación internacional, 

estas ONG trabajan principalmente en acciones orientadas a la promoción de la lectura como una 

actividad placentera fundamental para los futuros aprendizajes y la producción de libros de 

cuentos y algunos otros materiales didácticos, sin embargo su influencia en los otros ámbitos 

fundamentales para el buen aprendizaje de la lectoescritura en los primeros grados, es muy 

limitado. El impulso de procesos de formación a docentes se ha reducido. Debido a los límites 

establecidos por el MINED la mayor parte de los esfuerzos se han orientado en el último año al 

apoyo de la implementación del método FAS.  

Las principales demandas de los actores entrevistados al PCLR se resumen en cuatro ámbitos 

principales:  

a) requieren apoyo en la formación a docentes, tanto en los marcos teóricos para la lectoescritura 

en los primeros grados, como en la modelización y práctica para el trabajo de aula, identificando 

la comprensión lectora como la habilidad con las que más problemas enfrentan.  

b) apoyo en la creación de plataformas y espacios de articulación entre organismos que trabajan 

educación en el país, como un mecanismo para ampliar su impacto en la mejora de la educación.  

c) identifican como una necesidad el desarrollo de investigaciones y estudios que puedan 

contribuir a la creación de conocimiento local en lectoescritura temprana, comenzando por la 

sistematización de sus experiencias y 

d) el desarrollo de mejores mecanismos de monitoreo y evaluación de sus acciones.  

La decisión de usar un método único para la enseñanza de la lectoescritura en los primeros 

grados y la articulación de todos los esfuerzos en esa dirección, puedo tener efectos positivos o 

negativos en el aprendizaje de toda una generación de niños y niñas. El que no se conozcan las 

evidencias que se usaron para tomar una decisión tan importante para la educación es una fuente 

de preocupación para docentes, funcionarios de ONG y expertos consultados y parece evidente la 

urgencia de analizar el método FAS y sus resultados a la luz del conocimiento producido a nivel 



 

Programa de Capacidades LAC Reads—89 

internacional en torno a las evidencias de lo que mejor funciona para enseñar y aprender a leer y 

escribir en los primeros grados.  

¿Están aprendiendo a leer y escribir mejor? ¿Cuáles son los beneficios y los inconvenientes que 

este método plantea a niños y docentes? Y ¿Cómo se puede potenciar los impactos positivos y 

mitigar los impactos negativos en el aprendizaje de la lectoescritura en los primeros grados? 

parecen preguntas de investigación pertinentes y necesarias en el actual contexto nicaragüense. 

Esto abre un importante espacio de trabajo al Programa de Capacidades LAC Reads en 

Nicaragua.   

La información y el conocimiento que se genere en una investigación que asuma esas preguntas 

será un insumo importante para la toma de decisiones tanto para el Ministerio de Educación 

como para los otros actores educativos del país.    
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Resumen Ejecutivo 

El presente Informe muestra un panorama general sobre la situación actual en el país en relación 

con la lectoescritura en los primeros grados. El Informe se presenta en seis secciones principales: 

II. Perfil de País, muestra datos generales del sistema educativo en Honduras, estructura del 

sistema educativo y su marco legal y resultados globales sobre el rendimiento académico; II. 

Marco Conceptual,  presenta la postura con relación al mapeo de actores (MAC) y los conceptos 

considerados para concebir la lectoescritura; III. Metodología, expone la metodología utilizada, 

basada en un enfoque meramente cualitativo; la recolección de información se obtuvo a través de 

fuentes primarias (entrevistas individuales, grupales y un grupo focal) y secundarias (que se basó 

en la búsqueda de información). Para la recolección de información, se consideraron a los actores 

que trabajan fuertemente en el tema de lectoescritura en el país; IV. Actores Clave, detalla los 

actores identificados de acuerdo a su rol según las iniciativas que implementan y el poder de 

influencia que tienen para incidir en políticas que aporten al tema de lectoescritura temprana. 

Dentro de los actores clave identificados, se destaca el papel primordial de la Secretaría de 

Estado en el Despacho de Educación (SE), Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 

Internacional (USAID) y la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM) V. 

Resultados, presenta los principales resultados obtenidos en el proceso de investigación para dar 

respuesta a las preguntas de investigación. De manera general, se identifica la necesidad del 

empoderamiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura a nivel de 

autoridades, la evaluación de procesos que atañen al nivel pedagógico y metodológico de la 

lectura y escritura, la coordinación de actividades en conjunto con la SE así como la creación de 

una mesa temática que se focalice en esta área. En la última sección, VI. Análisis Resultados, se 

presenta una síntesis sobre los principales hallazgos en el tema de lectoescritura temprana en 

Honduras en base a la investigación que se llevó a cabo. 

I. Introducción 

En la primera etapa de implementación del Programa de Capacidades LAC Reads (PCLR), el 

acercamiento con varios actores permitió apuntar al Resultado 1 (R1), Identificación y 

recopilación de recursos sobre lectoescritura temprana; y el Resultado 2 (R2), Divulgación de lo 

que se ha realizado en el país y en la región para identificar brechas en esta área. Para el R2 se 

realizó un mapeo y análisis de actores clave. En este sentido, la presente investigación permite 

visualizar dentro del contexto actual de Honduras, un estudio sobre actores, sus roles e 

intervenciones en lectoescritura temprana. 

II. Perfil de País 

1. Datos geográficos y demográficos 

La República de Honduras se encuentra ubicada en América Central. Su extensión territorial es 

de 112,492 km² y tiene limitación fronteriza con la República de Nicaragua, El Salvador y 

Guatemala. Honduras presenta una división política de 18 Departamentos y 298 municipios 

siendo la Ciudad de Tegucigalpa la capital del país.  
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Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) 2013, la población hondureña es de 

8.303,771 habitantes. Según esta fuente, el grupo etario de 0 a 14 años representa el 35.5% de la 

población total del país.  

Honduras se reconoce como un país pluricultural y plurilingüe (PRONEEAAH, 2004). El 9.42% 

de la población de 0 a 9 años pertenece a pueblos indígenas, afrohondureños y negros de habla 

inglesa. Aismismo, de la población de 0 a 14 años, predomina en primer lugar la población 

Lenca, con un 63.22% de habitantes aproximadamente; en segundo lugar la población Misquita, 

con un 11.15%; y en tercer lugar, la población Garífuna, con un 6%.  

2. Datos básicos del sistema educativo 

Según la (UNESCO, s.f.). Los problemas más comunes en la educación primaria están asociados 

con: retención, deserción escolar, sobre-edad, calificaciones bajas, ausentismo escolar, la 

pobreza, la falta de material escolar, planes de estudio desactualizados, escuelas multigrado, 

personal sin preparación, y falta de educación preescolar. 

En base a lo anterior, esta sección muestra algunos datos estadísticos relevantes sobre la 

situación actual del sistema educativo de Honduras en relación con: inversión en educación, 

matrícula, deserción, analfabetismo e inclusión de los niveles de Pre básica y básica. 

Acorde a la Gaceta (2016), el Congreso Nacional aprobó un total de Lmps. 228,778,046,081 de 

inversión para el presupuesto nacional que corresponde al año 2017. De este total, L. 

25,685,787,542 están destinado a la inversión en educación, lo que representa el 11% del 

presupuesto total. Para el área de Educación pre básica, se cuenta con un prespuesto nacional de  

L. 1,733,567,655 y para Educación básica L. 11,521,813,444. En comparación con el prespuesto 

destinado al área de educación en el 2016, la inversión para Educación pre básica tuvo una 

disminución de Lps. 88,272,041 y Educación básica muestra un incremento de L. 508,377,497. 

En el país se registra un total de 23,835 centros educativos25, de los cuales el 78.31%, son 

rurales, y el 21.69% urbanos. Según el tipo de administración, hay centros educativos 

gubernamentales, que equivalen al 91.3%; y los no gubernamentales, que representan el 8.7%. 

Los Departamentos que tienen más centros educativos no gubernamentales son Cortés, Francisco 

Morazán y Atlántida, acorde a (Secretaría de Educación-USINIEH, 2016). 

El año escolar de los centros educativos equivale a dos tipos de períodos académicos: el 98.47% 

de los centros se rige por el período académico de febrero a noviembre; y el 1.53%, corresponde 

al período de septiembre a junio. 

A continuación, se muestra un resumen de la categorización de los centros educativos por tipo de 

centro y nivel educativo: 

  

                                                 
25 “Centros educativos son todas aquellas instituciones que se dedican a la educación formal, de acuerdo al CNB y 

modalidades autorizadas por la Secretaría de Educación para los niveles de Pre Básica, Básica y Media, tanto en el 

sector gubernamental como en el no gubernamental”. (Secretaría de Educación-USINIEH, 2016) 
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Tabla 1. Centros Educativos por Tipos de Centros y Nivel Educativo 

TIPO DE CENTRO Pre Básica Básica 

ALFASIC 0 11 

APLICACIÓN 0 12 

APLICACIÒN MUSICAL 0 1 

BILINGÜE  639 639 

CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

(C.E.B.) 

0 1751 

C.E.B. DE JÓVENES Y ADULTOS 0 3 

C.E.B. – Educación Intercultural Bilingüe 

(EIB). 

0 74 

C.E.B. –PROHECO- EIB 0 8 

C.E.B. PROHECO 0 10 

CENTRO COMUNITARIO DE 

EDUCACIÓN PRE BÁSICA (CCEPREB) 

4851 0 

CENTRO DE EDUCACIÓN 

COMUNITARIA- Programa Hondureño de 

Educación Comunitaria (PROHECO) 

0 1671 

COMÚN 4322 8434 

COMÚN- E.I.B. 6 164 

EDUCACIÓN ADULTOS 0 226 

EDUCACIÓN ESPECIAL 0 12 

EDUCATODOS 0 0 

ENSAYO 0 3 

ESCUELAS AGRÍCOLAS 0 0 

ESCUELAS NORMALES 0 0 

EXPERIMENTAL 0 3 

EXPERIMENTAL DE MÚSICA 0 1 

GUÍA TÉCNICA 0 6 

Instituto Hondureño de Educación por 

Radio (IHER) 

0 0 

Instituto del Sistema de Educación Media a 

Distancia (ISEMED) 

0 0 

POLIVALENTE 0 0 

Programa de Alfabetización y Educación 

Básica de Jóvenes y Adultos (PRALEBAH) 

0 0 

PROHECO 1122 0 

PROHECO-E.I.B. 5 36 

Sistema de Aprendizaje Tutorial (SAT) 0 0 

TÉCNICO 0 0 

TRILINGUE 0 1 

VOCACIONAL 0 0 
Fuente: (Secretaría de Educación-USINIEH, 2016) 
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Matrícula en Educación Pre-básica y Educación Básica 

Para la SE, un indicador indispensable para medir la cobertura de la educación a nivel nacional 

es el número de alumnos matriculados. Estos datos muestran la eficiencia de un Sistema 

Educativo en relación con la oferta y la demanda de la población en edades oficiales que tiene 

acceso a dicha oferta. Estos datos son importantes porque permiten evaluar los resultados 

obtenidos y validar el progreso realizado para el cumplimiento de la meta de la universalización 

de la educación de Pre básica y Básica en el país. 

Según la (SE, 2016), los datos de matrícula26 oficiales se generan en 2 momentos durante el 

período escolar: primero, al inicio del mismo, donde la matrícula registrada a la fecha de corte se 

denomina Matrícula Inicial; y segundo, la Matrícula Final que es la que se realiza al cerrar el 

período escolar. 

Para efectos de la presente investigación, a continuación se muestran los datos de matrícula en 

los niveles de educación Pre básica y Básica; datos que están relacionados con el enfoque 

principal del PCLR:  

Tabla 2. Matrícula Inicial y Final 2015 por Tipo de Administración27 

ADMINISTRACIÓN Inicial 2015 Final 2016 

Gubernamental 1,714,754 1,670,623 

No Gubernamental 306,508 302,849 

TOTAL 2,021,262 1,973,472 

Fuente: (Secretaría de Educación-USINIEH, 2016). 

Tabla 3. Matrícula Inicial y Final 2015 por Nivel Educativo 

NIVEL 

EDUCATIVO 

Inicial 

2015 
Final 2016 

Educación Pre básica 229,396 227,429 

Educación Básica 1,553,094 1,515,164 

TOTAL 1,782,490 1,742,593 

Fuente: (Secretaría de Educación-USINIEH, 2016). 

Tabla 4. Matrícula Centros de Educación Intercultural Bilingüe (EIB) 2015 por Nivel Educativo 

NIVEL EDUCATIVO 
Inicial 

2015 

Final 

2016 

Educación Básica 229,396 227,429 

Educación Básica-Tercer 

ciclo 
1,553,094 1,515,164 

Educación Pre básica 9,549 9,609 

                                                 
26 “Matrícula con el número de estudiantes registrados o inscritos en un determinado centro educativo con el fin de 

realizar estudios”. (Secretaría de Educación-USINIEH, 2016) 

27 Dentro de la administración gubernamental y no gubernamental, están considerados los niveles educativos de Pre 

básica, Básica y Media. 
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TOTAL 1,782,490 1,742,593 

Fuente: (Secretaría de Educación-USINIEH, 2016) 

Es importante señalar que “la matrícula presentada en las tablas 2, 3 y 4, no contienen datos 

precisos porque algunos centros educativos no reportaron sus datos de matrícula en el 2015, ya 

que no subieron la información en el tiempo establecido a la plataforma28”. (Secretaría de 

Educación-USINIEH, 2016, pp. 8).  

Deserción Escolar 

Según la (SE, 2016, pp. 40), “la Deserción Escolar, también conocida como Abandono Escolar, 

es aquella situación en la cual un estudiante, después de haberse matriculado en el período 

escolar vigente en un centro educativo, se retira antes de haber completado el año lectivo”. 

A continuación, se presentan algunos datos relevantes sobre la deserción escolar en el país.  

Tabla 5. Deserción 2015 por Nivel Educativo 

NIVEL EDUCATIVO 2015 

Educación Pre básica 1,895 

Educación Básica 37,602 

TOTAL 39,497 

Fuente: (Secretaría de Educación-USINIEH, 2016) 

Tabla 6. Deserción Escolar 2015 por Grado y Administración 

 

Fuente: (Secretaría de Educación-USINIEH, 2016) 

Tabla 7. Municipios con Mayor Porcentaje de Deserción 2015 

Nº. DEPARTAMENTO MUNICIPIO PORCENTAJE 

1 Yoro Santa Rita 7,14% 

                                                 
28 Plataforma virtual donde los centros educativos reportan su información de matrícula y rendimientos académicos 

en las fechas de corte previstas en el calendario escolar; el cual es aprobado por el Despacho ministerial al inicio de 

cada período académico.  

GRADO 
GUBERNAMENTA

L 

NO 

GUBERNAMENTA

L 

Primero – Pre básica 65 0.14% 32 0.07% 

Segundo – Pre 

básica 
371 0.79% 

81 0.17% 

Tercer – Pre básica 1,192 2.54% 154 0.33% 

Primero - Básica 4,396 9.38% 218 0.47% 

Segundo - Básica 3,361 7.17% 162 0.35% 

Tercer - Básica 2,947 6.29% 111 0.24% 

 12,332  758  
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2 Atlántida Jutiapa 6,14% 

3 Copán  Trinidad 5,97% 

4 Colón  Sonaguera 5,66% 

5 Colón Iriona 5,65% 

6 Yoro El Negrito 5,48% 

7 Olancho La Unión 5,38% 

8 Comayagua Las Lajas 5,1% 

9 El Paraíso Trojes 5,06% 

10 Olancho Patuca 4,86% 

Fuente: (Secretaría de Educación-USINIEH, 2016) 

Tabla 8. Municipios con Menor Porcentaje de Deserción 2015 

Nº. DEPARTAMENTO MUNICIPIO PORCENTAJE 

1 Lempira  Tómala 0,05% 

2 El Paraíso Texiguat 0,08% 

3 Ocotepeque Santa Fé 0,1% 

4 Ocotepeque Fraternidad 0,1% 

5 Choluteca San José 0,13% 

6 El Paraíso Oropoli 0,14% 

7 Copán Concepción 0,14% 

8 Lempira GUalcince 0,15% 

9 
El Paraíso San Antonio 

de Flores 
0,15% 

10 Copán Dolores 0,15% 

Fuente: (Secretaría de Educación-USINIEH, 2016) 
 

Según datos de la (SE-USINIEH, 2016), el 60% representa la tasa neta29 de cobertura del tercer 

grado de educación Pre básica (año obligatorio); y el 76% corresponde a la tasa bruta30. En el 

caso de educación primaria (1° - 6° grado), cuenta con una tasa neta 82% de cobertura; y una 

tasa bruta, de 98%.  

Como datos adicionales en Honduras se registra para el año 2015, un total de 12.1 % de 

analfabetismo. A su vez, la tasa de repitencia en primaria es de 3.9% (INE, 2015). 

                                                 
29 Tasa Neta de Cobertura muestra la participación relativa de la población matriculada en el nivel educativo o grado 

en edad oficial en relación con la población en edad oficial que debe pertenecer a ese nivel o grado, proyectada por el 

INE. (Secretaría de Educación-USINIEH, 2016). 
30 Tasa Bruta de Cobertura muestra la participación relativa de la población matriculada en el nivel educativo o grado 

en relación con la población en edades múltiples proyectadas por el INE. 
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3. Datos educativos generales del país 

El sistema educativo de Honduras se compone de una amplia gama de actores clave que apuntan 

al fortalecimiento de la calidad educativa. La SE es el ente responsable de la implementación de 

las políticas y prácticas educativas a nivel nacional, así como de la administración del sistema 

educativo en la enseñanza oficial del nivel de pre básica y básica. “El Sistema Nacional de 

Educación se fundamenta en la Constitución de la República, Instrumentos Internacionales de 

Derechos Humanos, y demás aplicables, así como las Leyes Educativas” (SE, 2012) .  

El sistema educativo se rige por la  Ley Fundamental de Educación (LFE) que fue emitida por el 

Poder Legislativo el 19 de enero de 2012, y esta se asienta con 22 reglamentos que enmarcan el 

quehacer de los diferentes niveles educativos. Por lo consiguiente, en el marco de la LFE, surge 

la Ley de Fortalecimiento a la Educación Pública y Participación Comunitaria (Decreto 35-2011 

del 25 de mayo y su Reglamento el 25 de julio de 2011, decreto 32,576) que tiene como objetivo 

“Fortalecer la Educación Pública mediante la participación de los padres de familia y la 

comunidad para impulsar el mejoramiento de la calidad de la educación” (SE, s.f.). A  su vez, 

esta ley establece la creación y funcionamiento de instancias de participación comunitaria en 

educación que se presentan en la siguiente ilustración:  

Ilustración 1. Esquema de relación-administrativa y comunitaria en Educación (desde el nivel 
central hasta el centro educativo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La SE diseña el Currículo Nacional Básico (CNB), la evaluación, el desarrollo profesional 

docente en servicio y la investigación. Las dos últimas actividades están bajo la responsabilidad 

de la Dirección General de Desarrollo Profesional (DGDP) de la SE. A nivel central, la 

Subsecretaría de Asuntos Técnico-Pedagógicos (SSATP) coordina lo que corresponde a 

currículo y evaluación así como las modalidades alternativas, acorde a (OEI, 2001). 

Relación Institucional - 

Administrativa 

(Responsabilidad Directa)  

Relación de Participación 

Comunitaria Coordinación 

(Co Responsabilidad)  

Dirección del Centro 
Educativo  

Consejo Escolar de 
Desarrollo CED  

Dirección Municipal de 

Educación  

Consejo Municipal de 

Desarrollo Educativo 
(COMDE)  

Consejo Distrital de 
Desarrollo Educativo 

(CDDE)  

Dirección Departamental 

de Educación  

Secretaría de Educación*  
Dirección General de 

Educación  

Comisión Nacional para la 

Calidad de la Educación 

Pública (CONCEP)  

 
 Departamento  

 Local  

 Nacional  

-Representantes de 
madres y padres de 
familia, docentes, 

estudiantes, 
patronatos, iglesias, 

ONG y beneficiarios de 

proyectos educativos.  

 

 Municipio  

-COMDE está integrado por 
Director Distrital, Consejo 

de Directores, Dirigencia 
Magisterial, Maestros 

Jubilados, Gobiernos 
Estudiantiles, Padres de 

Familia, Beneficiarios de los 
Programas, Patronatos, 

ONG, iglesias, Universidades 
Comisión de Transparencia, 

Derechos Humanos, 
Coordinador Municipal de 

Población, Corporación 

Municipal.  

* Para el apoyo técnico a las iniciativas de participación comunitaria la SE crea la Unidad Asesora 

Técnica de la Presidencia para la concertación nacional e implementación de los COMDEs. 

Fuente: (SE, s.f.) 
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A nivel nacional, las autoridades educativas departamentales cumplen un papel importante en la 

gestión y prestación de servicios educativos y son responsables de difundir las normas y 

procedimientos recibidos desde el nivel central, de acuerdo con el estado socioeconómico de 

cada departamento o región. También se encuentran las autoridades educativas 

distritales/municipales que son los responsables de implementar y hacer cumplir las políticas y 

prácticas creadas por las autoridades regionales. Por su parte, los centros educativos se 

componen por la siguiente estructura organizacional: Dirección, Subdirección, Secretaría, 

Consejo de Maestros, y la Asociación de Padres de Familia. 

Por otro parte, es importante mencionar que la SE estipula la creación de redes educativas en los 

centros educativos del país (SE, 2011). Acorde a la SE, la aprobación del Reglamento de las 

Redes Educativas en Honduras (REDH), se aprobó como un modelo de gestión descentralizada, 

organizada a nivel nacional, a nivel rural y urbana, con impacto en los centros educativos para 

mejorar el acceso y la calidad de servicios educativos con equidad y, optimizar el uso de los 

recursos humanos y financieros. 

Las REDH, se organizan con los centros educativos en los niveles de educación pre básica y 

básica. Su estructura organizativa está compuesta por la Asamblea Representativa31, Junta 

Directiva de la Red, Director/a de Red, Consejo de Docentes y Gobierno Estudiantil de Red. A 

nivel nacional existen 1,804 Redes Educativas organizadas, las cuales integran un total de 13,381 

Centros Educativos en todo el país (SE, s.f.). 

Además de las autoridades nacionales, departamentales y la esturctura que existe a nivel local las 

entidades privadas y Organismos No Gubernamentales (ONG) desempeñan un papel 

fundamental en la atención al tema de educación nacional. Los jardines de infancia, los Centros 

de Atención Integral a la Niñez– (CAIN) y los centros preescolares privados son un componente 

clave de la atención y educación infantil para niños de 0-5 años. Las ONG y empresas privadas 

también son responsables de los 46 establecimientos de educación especial ubicados en todo el 

país. Además, apuntan a la formación y organización de los programas que ofrecen desarrollo 

profesional para docentes y facilitadores de Educación pre básica y básica. El documento 

“Visión de País 2010-2038 y Plan de Nación 2010-2022” reconoce la importancia de ejecutar 

programas y proyectos en materia educativa que puedan llevar a cabo las municipalidades, las 

comunidades, las ONG y la empresa privada, según (Honduras, 2010). 

El sistema educativo, según la LFE (SE, 2012), se organiza en componentes, niveles y 

modalidades. Los componentes son la Educación Formal, la Educación No Formal y la 

Educación Informal, los cuales están dirigidos a los niveles de Educación Pre básica, Básica, 

Media y Superior. La modalidad de entrega puede ser presencial, a distancia o mixta.  

En el caso de la Educación Formal, según la LFE (SE, 2012) los niveles se organizan con 

pautas curriculares progresivas pertinentes para la obtención de grados y títulos. El año lectivo 

                                                 
31 La Asamblea Representativa, está compuesta por los representantes de cada Centro Educativo que integrará la nueva 

Red Educativa, al menos 6 personas por cada centro; el/la Director/a, al menos un/a docente, el/la presidente/a del 

Gobierno Estudiantil, dos o tres padres y/o madres de familia.  

El/La Director/a Municipal/Distrital de Educación convocará una Asamblea General y nombrará un enlace para la 

Red, quien será el responsable en coordinación con el Director Distrital de promover, organizar, legalizar, monitorear 

y asesorar permanentemente el funcionamiento y sostenibilidad de la red. 
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consta de al menos 200 días de clases. Sin embargo, existe un “marcado deterioro de la calidad 

educativa en la mayoría de establecimientos del sector público - más de 11 mil establecimientos 

de primaria y 950 del nivel medio- lo cual se manifiesta al observar los pobres niveles de 

desempeño en materia de cantidad de días de clase. El vínculo estrecho de esta situación con el 

complejo problema de inequidad social resulta incuestionable y reclama decisiones consistentes 

respecto de mejorar el clima de convivencia y ascenso social” (Honduras, 2010).  

A continuación se detalla la estructura de la Educación Formal de los niveles de Educación Pre 

básica y Educación Básica, que son pertinentes para el PCLR. 

Educación Formal  

Educación Pre-básica 

Tabla 9. Educación Pre básica 

Años  Rango De Edad Descripción 

Primer año 3 a 4 años de edad. • Es gratuita en centros educativos oficiales y las 
edades de referencia son de 4 a 6. 

• El tercer año es obligatorio 

Segundo año 4 a 5 años de edad  

Tercer año 5 a 6 años de edad. 

Fuente: Adaptación propia a partir de (Instituto Nacional de Estadística (INE), 2013) 
Nota: Se muestra la estructura de educación formal en el nivel de Educación Pre básica. 

Educación Básica 

Tabla 10. Educación Básica 

Educación Básica Regular Educación Básica Alternativa Educación Básica Especial 

Grado Años Descripción Categorías Descripción Descripción 

6. Primer 
Ciclo: 1ro, 2do 
y 3er grado 

7. Edad 
referencial:  
6 a 8 años 

• Está 
conformada 
por tres ciclos 
que abarca 
nueve (9) 
años de 
escolaridad. 

• Jóvenes y 
adultos que 
no tuvieron 
acceso o no 
pudieron 
culminar la 
educación 
regular. 

8. Desarr
olla los mismos 
contenidos 
curriculares 
que en la 
Educación 
Básica 
Regular, 

9. Se 
enmarca en la 
educación 
inclusiva y 
atiende en 
todas las 
etapas, niveles, 
modalidades y 
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Educación Básica Regular Educación Básica Alternativa Educación Básica Especial 

Grado Años Descripción Categorías Descripción Descripción 

10. Segund
o Ciclo: 4to, 5to 
y 6to grado 

11. Edad 
referencial:  
9 a 11 años 

• Niños y 
adolescentes 
que no se 
insertaron en 
la Educación 
Básica 
Regular o que 
abandonaron 
el Sistema 
Nacional de 
Educación y 
que su edad 
les impide 
continuar los 
estudios 
regulares 

enfatiza la 
preparación 
para 
incorporación 
de los 
educandos en 
el mundo 
laboral y la 
atención al 
participante es 
diversificada 
por sus 
características.  

programas del 
Sistema 
Nacional de 
Educación a 
personas con 
discapacidad, 
personas con 
necesidades 
educativas 
especiales y 
talentos 
excepcionales. 

12. Tercer 
Ciclo: 7mo, 8vo 
y 9vo grado 

13. Edad 
referencial:  
12 a 14 años 

• Educandos 
que necesitan 
compatibilizar 
el estudio y el 
trabajo.  

Fuente: Adaptación propia a partir de (SE, 2012)  
Nota: Se muestra la estructura de educación formal en el nivel de Educación Básica. 

Educación No Formal 

El Componente No Formal se rige por el Reglamento de la Educación No Formal. Desarrolla 

programas y acciones educativas para la formación, capacitación, formación artística, 

reconversión productiva y laboral, promoción comunitaria y mejoramiento de las condiciones de 

vida, según se detalla en el siguiente cuadro.  

Tabla 11. Componente No Formal 

Categorías Descripción 

Educación inicial, niños de 0 a 

3 años de edad.  

• Contempla la formación de padres, madres de familia y otros 
miembros de la familia para la educación inicial. 

• No contempla la obtención de un título académico pero sí de 
diplomas o certificado de parte de la organización de diversos 
contextos de aprendizaje permanente.  

Formación técnico profesional 

Educación vocacional  

Educación para la satisfacción 
de las necesidades básicas. 

Fuente: Adaptación propia a partir de (SE, 2012)  
Nota: Se muestra la estructura de educación NO formal, la cual aplica para pre básica y básica. 

En el caso de la educación informal, esta hace referencia al conocimiento libre y 

espontáneamente adquirido. 
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4. Datos básicos en Lectoescritura Temprana 

Logros de aprendizaje en materia de lectura temprana 

Honduras ha participado en varios estudios, tanto a nivel nacional como internacional, para 

evaluar la alfabetización de los estudiantes e implementar políticas adecuadas. En este sentido, 

Honduras participó en las evaluaciones EGRA en el 2009, prePIRLS en el 2011 y PISA en el 

2016. Los resultados de esta última evaluación se darán a conocer hasta el 2017 acorde a (IEA, 

2016). A nivel nacional, Honduras ha evaluado a los estudiantes en el área de lectura desde el 

2007. Estas evalauciones han estado más centradas en el área de comprensión lectora y en menos 

medida, en el área de escritura. La evaluación realizada en el 2015, enfoca una mayor atención a 

esta área en particular.  

La Evaluación de Lectura Temprana (EGRA, por sus siglas en inglés): 

Es una evaluación oral de estudiantes diseñada para medir las habilidades 

básicas más elementales para la adquisición de la alfabetización en los primeros 

grados: el reconocimiento de las letras del alfabeto, leer palabras simples, la 

comprensión de oraciones y párrafos, y escuchando con la comprensión". 

(USAID, s.f.)  

En 2009, una muestra de 72 escuelas pertenecientes al PROHECO participaron en la EGRA. En 

fluidez, los resultados promedio de palabras leídas correctamente por minuto fueron mejor en las 

niñas que en los niños evaluados” Centro de Investigación y Acción Educativa Social. (CIASES, 

2009). A pesar de ello, en comparación con los estándares internacionales, el país obtuvo un 

resultado promedio por debajo de las palabras que se leen por minuto en los tres primeros 

grados. 

Según los resultados en comprensión lectora, los estudiantes de segundo grado en promedio 

entendieron menos de la mitad (42,8%) de las preguntas sobre lo que leyeron y los estudiantes de 

tercer grado entendieron dos terceras partes equivalentes al (63,8%). En el área de comprensión 

lectora los estudiantes de primer grado (21.8%), los de segundo (26.6%) y los de tercero (30.2%) 

obtuvieron mejores resultados que los niños y niñas de habla hispana en los Estados Unidos de 

America (EE.UU.), quienes fueron utilizados como estándar internacional (CIASES, 2009). 

Por otro lado, el Estudio Internacional de Progreso en Comprensión Lectora (PIRLS) "tiene el 

objetivo de ayudar a los países a tomar decisiones informadas sobre cómo mejorar la enseñanza 

y el aprendizaje en la lectura", (Ina Mullis, 2011). Asimismo, el Estudio Internacional de 

Progreso en Alfabetización (prePIRLS) contempla la evaluación a un nivel básico en 

comparación con la evaluación de PIRLS, acorde a (IEA, 2011). De los 42 países que 

participaron en el PIRLS para evaluar a sus estudiantes de 4to grado en el 2011, Honduras lo 

aplicó a estudiantes de sexto grado por considerar que el nivel era alto para los estudiantes de 

cuarto grado. No obstante, los resultados obtenidos se mostraron por debajo de la media.  

Aplicado por la Oficina de UNESCO para América Latina y el Caribe, el Tercer Estudio 

Regional Comparativo y Explicativo (TERCE) analizó el rendimiento de lectura de los 

estudiantes de tercer grado en 15 países (entre ellos Honduras) en el 2014. Los resultados de la 
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TERCE 2014 ubicaron al país (con una puntuación de 681) muy por debajo de la media de 700. 

La siguiente ilustración indica el puntaje promedio en la prueba, la desviación estándar, y los 

estándares internacionales. 

i. Ilustración 2. Resultados de TERCE. Puntuaciones promedio en la prueba de lectura de los 
estudiantes de tercer grado de primaria en cada país. 2014 

País  
Puntaje promedio 

en la prueba 
Error estándar 

Comparación con el 

promedio de países 

Argentina  703 4.89  

Brasil  712 4.99  

Chile  802 3.96  

Colombia  714 8.33  

Costa Rica 754 3.24  

Ecuador  698 4.72  

Guatemala  678 3.87    
Honduras  681 4.14  
México  718 3.25  

Nicaragua  654 2.84  
Panamá  670 3.94  
Paraguay  653 4.81  
Perú  719 3.91  

República 

Dominicana 

614 3.50  

Uruguay 728 7.15  

Promedio Países 700 1.22  

Nuevo León 733 3.18  

 Media significativamente superior al promedio de países.  

    Media significativamente inferior al promedio de países. 

    Media no difiere significativamente del promedio de países. 
Fuente: (UNESCO., 2015) 

Desde el 2007, la SE ha implementado evaluaciones para evaluar la enseñanza de la lectura a 

nivel nacional. Sin embargo, por primera vez, a finales del 2015, la SE mediante la Dirección 

General de Currículo y Evaluación (DGCE) con el apoyo del Programa Mejorando el Impacto 

del Desempeño Estudiantil de Honduras (MIDEH), implementó pruebas de fin de año de español 

y matemáticas a estudiantes entre los grados primero y noveno de los 298 municipios del país. 

Según los resultados obtenidos, en tercer grado, 68% de estudiantes presentaron un desempeño 

desfavorable: “debe mejorar” (48%) o “insatisfactorio” (20%). A continuación se muestran los 

resultados obtenidos en el área de español (lectura) acorde a cada grado, de primero a sexto: 
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Gráfico 1. Porcentaje de estudiantes por nivel de desempeño en español (Lectura), primero a 
noveno grado.  

 

Fuente: (S.E., Informe Nacional de Rendimiento Académico Nacional 2015., s.f.) 

Con el propósito de tener un panorama general sobre los resultados de evaluación del área de 

español implementados en los últimos años, a continuación se muestra el comparativo según el 

nivel de desempeño de los estudiantes del primer ciclo en el período de 2007 a 2015 (S.E., 

Informe Nacional de Rendimiento Académico Nacional 2015., s.f.). En tercer grado, el 

porcentaje de estudiantes con desempeño desfavorable se mantiene alto (entre 56% y 78%) a lo 

largo del período. 

Gráfico 2.Porcentaje de estudiantes de primer ciclo por nivel de desempeño en el período 2007 al 
2015. Español (Lectura) 

 

Fuente: (S.E., Informe Nacional de Rendimiento Académico Nacional 2015., s.f.) 

Por otra parte, durante el mismo período, en los primeros dos grados se muestra un importante 

aumento en el porcentaje de estudiantes al combinar los niveles “Satisfactorio” y “Avanzado.” 
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En 1er grado se avanzó de 28% a 75% y en segundo grado, de 41% a 64%. En tercer grado es 

donde menos avance hubo: se registró un aumento de 24% a 32%. 

En el 2015, en  relación con los datos del 2014, no se lograron avances consistentes en todos los 

grados del primer ciclo: en 1ero se avanzó un 1%, en 2do grado se disminuyó un 2% y en 3er 

grado se tuvo una reducción importante de 12%, según (S.E., Informe Nacional de Rendimiento 

Académico Nacional 2015., s.f.). 

Políticas generales en Lectoescritura Temprana 

Dentro de la lista de recursos consultados32, se hace mención general sobre la necesidad de 

incrementar los resultados en español, preservar la lengua de pueblos indígenas y afro 

hondureños, potenciar las habilidades lingüísticas, rehabilitar las Bibliotecas así como atender a 

personas con capacidades diferentes o talentos excepcionales. Sin embargo, no se evidenció la 

existencia de alguna política educativa dirigida específicamente al área de lectura y escritura en 

los primeros grados.  

En la Visión de País 2010-2038 y Plan de Nación 2010-2022, se mencionan algunas 

disposiciones que apuntan a la mejora de la calidad educativa donde se incluye, de alguna 

manera, el tema de lectura en los primeros grados. Ver Anexo F.2. 

Ley Fundamental de Educación  

Asimismo, la LFE demanda la implementación del CNB y Diseño Curricular Nacional para la 

Educación Basica (DCNB) y otros materiales complementarios para el desarrollo de las clases 

donde se incluye el área de español, para el desarrollo de las competencias comunicativas, en 

aras de lograr una educación de calidad.  

Además, demanda como modalidad la educación para pueblos indígenas y afrohondureños de 

manera tal que preserve y fortalezca la lengua, cosmovisión e identidad de los pueblos indígenas 

y afrohondureños (SE, 2012). La LFE se concreta con los 22 reglamentos y el sistema educativo 

se rige por estos para la enseñanza de la lectoescritura.  

Ley de fomento para la Lectura y el libro, LFLL 

El Congreso Nacional emite la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, con el objetivo de 

propiciar la generación de políticas, programas, proyectos y acciones dirigidos al fomento y 

promoción de la lectura, fomentar y apoyar el establecimiento y desarrollo de librerías, 

bibliotecas y otros espacios públicos y privados para la lectura y difusión del libro, establecer 

mecanismos de coordinación interinstitucional para el fomento de la lectura y el libro, entre otros 

objetivos, según la LFE (SE, 2012). 

La aplicación de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, según la LFE (SE, 2012) está bajo 

la responsabilidad de SE, la Secretaría de Estado en los Despachos de Cultura, Artes y Deportes 

                                                 
32 Documentos consultados: LFE, Reglamento de la LFE, Reglamento de Centros Educativos, Reglamento de la Carrera docente, Reglamento de la 
Evaluación docente, Reglamento del Nivel de Educación Pre básica, Reglamento del Nivel de Educación Básica, Reglamento de Educación 
Inclusiva, Reglamento de Formación Inicial de Docentes, Reglamento de Instituciones de Educación No Gubernamentales, Visión de País 2010-
20138 y Plan de Nación 2010-2022, PEI de la UPEG/SEDUC. 
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(SEDCAD), el Consejo Nacional de Fomento para el Libro y la Lectura así como las 

Gobernaturas Departamentales y los Gobiernos Municipales.  

Es responsabilidad de la SE, en colaboración con las autoridades educativas locales, diseñar 

políticas que incorporen el fomento de la lectura en la formación inicial y permanente de 

docentes, directivos, bibliotecarios y equipos técnicos en el marco de la LFE.  

El Consejo Nacional de Fomento para el Libro y la Lectura se considera como un órgano 

consultivo de la SE y espacio de concertación y asesoría entre las instancias públicas, sociales y 

privadas vinculadas con el libro y la lectura, según la LFE (SE, 2012). 

Acuerdo 1365-SE-2014. Reglamento de Educación Inclusiva para personas con 
discapacidad, necesidades educativas especiales y talentos excepcionales  

Reconoce la utilización de la Lengua de Señas Hondureñas (LESHO), el sistema Braille y otros 

sistemas de comunicación alternativos (SE, 2012). Asimismo, según el Acuerdo 1365-SE-2014, 

se estipula la creación de un equipo psicopedagógico a nivel de cada Departamento, conformado 

por los siguientes profesionales: educador especial, pedagogo, psicólogo educativo, trabajador 

social y, orientador educativo, quienes tienen la responsabilidad de brindar orientaciones y 

lineamientos para la identificación y atención de estudiantes con necesidades educativas 

especiales, discapacidad o talentos excepcionales.  

Otras de las estipulaciones de este Acuerdo es la preparación especializada según las necesidades 

que presenten los estudiantes para que se puedan incorporar a educación pre básica, básica  y 

media. Igualmente, este Acuerdo estipula que la Asociación de Padres y Madres de Familia, a 

través del Consejo Escolar. 

Artículo 49. La Subdirección General de Educación para Pueblos Indígenas  y 
Afro hondureños del Reglamento de la SE 

El presente Artículo estipula que dentro de las funciones de esta subdirección está garantizar y 

promover la adecuada implementación del reglamento de la modalidad y currículo, para 

garantizar la educación inclusiva, en los niveles de Pre básica, Básica, Media y Superior no 

Universitaria.  

Igualmente, se debe garantizar que los procesos educativos se realicen en lengua materna y con 

docentes nativos y especializados, en las regiones del país que contemplan importantes centros 

de población indígena y afro hondureña, para garantizar la preservación y fortalecimiento de la 

lengua, la cosmovisión e identidad de estos pueblos. Esta subdirección es responsable, de igual 

manera, de brindar el seguimiento oportuno a los procesos de formación docente para la atención 

y educación de los pueblos indígenas y afro hondureños.  

Acorde a las políticas de esta Subdirección (SE, 2015), se contempla garantizar la 

implementación del Modelo Educativo Intercultural Bilingüe, impulsar polítcas linguísticas del 

país de manera participativa y, entre otros, impulsar y fortalercer procesos de participación 

sistémica y evaluación e investigación educativa intercultural bilingüe.  
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Asimismo, acorde al Reglamento del Nivel de Educación Básica, se estipula que uno de los 

objetivos de la enseñanza y desarrollo de las capacidades de la lectoescritura, comunicación y 

lenguaje, es desarrollar estas capacidades en el idioma materno, en español y en el idioma inglés 

como primera lengua materna. 

Convenio No. 169 sobre pueblos indígenas y tribunales en países independientes 
1989 

Para garantizar la atención infantil de pueblos indígenas en el área de lectoescritura se resaltan 

dentro de este convenio los siguientes artículos:  

Artículo 28. 1. Siempre que sea viable, deberá de enseñarse a los niños de los pueblos 

interesados a leer y escribir en su propia lengua indígena o a la lengua que más 

comúnmente se hable al grupo que pertenezcan.  

Artículo 28. 3. Deberán adoptarse disposiciones para preservar las lenguas indígenas de 

los pueblos interesados y promover el desarrollo y la práctica de las mismas (Honduras 

R. d., s.f., págs. 5-6). 

De igual forma en el artículo 31, aboga por asegurar que los materiales didácticos a utilizar con 

dichos pueblos, ofrezcan una descripción equitativa, exacta e instructiva de su cultura.  

Principales iniciativas nacionales 

Muchas son las iniciativas destinadas a la mejora y al fomento de la lectura en el país y se ha 

contado con el apoyo y colaboración de diversos actores para su logro. Sin embargo, la 

existencia de sistematización de experiencias y lecciones aprendidas es muy poca, y se evidenció 

que la medición de impacto de las iniciativas implementadas a nivel nacional en esta área, en su 

mayoría, corresponden al aumento de cobertura de educación pre básica y básica, incremento del 

acceso a recursos e incremento del rendimiento académico en el área de español.En este sentido, 

algunas de las iniciativas van dirigidas a la formación docente así como a intervenciones con 

técnicos, padres, estudiantes y comunidades para mejorar en esta área.  

En relación con la formación del profesorado, la implementación de la nueva LFE estipula que 

para el ejercicio de su profesión, el docente debe aprobar el examen escrito de aptitudes y 

competencias básicas, completar con éxito una entrevista y mostrar evidencia adecuada de sus 

antecedentes académicos, profesionales y personales (SE, 2012). Asimismo, la Carrera Docente, 

es administrada a nivel central por la SE y a nivel descentralizado por la veeduría del CED, 

CODE, COMDE y CONCEP. Sin embargo, en la veeduría social pueden incorporarse otras 

organizaciones de la Sociedad que apoyen el desarrollo del Sistema Nacional de Educación, 

previamente inscritos y registrados en la SE (SE, 2014). La LFE Ley estipula que es obligatorio 

que la carrera docente cuente con un nivel de licenciatura a partir del año 2018, acorde a (SE, 

2012). Como consecuencia, las Escuelas Normales, que se han caracterizado por formar docentes 

de Educación Primaria, se constituyen en centros del nivel superior para la obtención de una 

licenciatura, por lo que estas están adscritas a instituciones como: la Universidad Autónoma de 

Honduras (UNAH), UPNFM, la Universidad Nacional de Agricultura (UNA) y la DGDP de la 

SE. Tanto la UNAH como la UPNFM contemplan la formación inicial de docentes y la DGDP la 

de formación de docentes en servicio.  
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En el caso de los docentes que ya están en servicio, además de cumplir con la disposición de 

contar con un título de licenciatura a partir del 2018, deberán someterse a una evaluación del 

desempeño docente que entró en vigencia en conjunto con el Reglamento de la LFE.  

Lo docentes en servicio deben implementar la LFE y hacer cumplir la Constitución de la 

República y todas las leyes relacionadas con el ejercicio docente (SE, 2012). Asimismo, deben 

participar en la elaboración y cumplimiento del Proyecto Educactivo de Centro (PEC), actualizar 

permanentemente sus conocimientos mediante la formación cultural, profesional, tecnológica y 

académica y deben cumplir, como mínimo, 5 horas-reloj diarias de lunes a viernes. El 

acompañamiento técnico-pedagógico se brinda al docente en aras de fortalecer su quehacer 

pedagógico.  

Otra de las iniciativas implementadas en esta área, es la existencia de bibliotecas. El país cuenta 

con la Biblioteca Nacional (primera biblioteca pública) que depende de la SEDCAD. Es la 

responsable de promover la lectura y cuenta con una sala infantil donde se realizan actividades 

destinadas al fomento de la lectura33.  

Igualmente, existe una red que está conformada por 147 bibliotecas públicas donde su énfasis 

principal es atender a niños mediante campañas para el fomento de la lectura. La SEDCAD, la 

Dirección General del Libro y el Documento, a través de la Red Nacional de Bibliotecas 

Públicas, han formado más de 120 bibliotecas. 

Además, se cuenta con el funcionamiento de Bibliotecas universitarias (UNAH, UPNFM) donde 

se realizan actividades e iniciativas para el fomento de la lectura en los primeros grados, 

bibliotecas escolares ubicadas en algunos centros oficiales y no gubernamentales y algunas 

bibliotecas a nivel de la comunidad. Con el apoyo de otras instituciones, el país cuenta 

igualmente con Bibliotecas Comunitarias, Bibliotecas Infantiles, e iniciativas que apuntan al 

fomento de la lectura.  

Más detalles sobre los programas, proyectos e intervenciones que se han realizado en esta área y 

los actores involucrados, en el Anexo F.3.  

Asimismo, Honduras es miembro del Centro Regional para el Fomento del Libro en América 

Latina y El Caribe (CERLALC), organismo intergubernamental bajo los auspicios de la 

UNESCO, desde 1997. El CERLALC lo integran 19 países de la región en los que se incluyen 

los países de los socios nacionales del PCLR (Guatemala, Nicaragua, Honduras, Perú y 

República Dominicana). El ente enlace en Honduras es la SEDCAD. 

De acuerdo al (CERLALC, 2012), sus intervenciones están orientadas a  la creación de 

condiciones para el desarrollo de sociedades lectoras, acciones hacia el fomento de la producción 

y circulación del libro, promoción de la lectura y escritura. Además, brinda asistencia técnica en 

la formulación de políticas públicas, genera espacios de concertación, entre otras funciones. 

                                                 
33 Ver http://sichonduras.hn/detalle.php?ID=90 
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III. Metodología 

Dada la importancia de vincular las actividades del PCLR con las necesidades de los actores 

clave de la región de America Latina y el Caribe (Latin American and Caribbean, LAC), el equipo ha 

desarrollado una metodología que permite a los actores clave de cada país en materia de 

lectoescritura inicial (Early Grade Literacy, EGL) participar de la discusión en torno a las 

necesidades y potencialidades sobre la creación y desarrollo de capacidades locales, así como 

identificar las metodologías y mecanismos más relevantes y contextualizados para lograrlo. La 

investigación cualitativa es particularmente adecuada para desarrollar procesos que requieren 

descripciones detalladas de lo que sucede y cómo las personas se relacionan entre sí. De 

esta manera: 

Las experiencias que tienen los actores respecto a los procesos varía significativamente, por lo 

tanto, es necesario capturar las experiencias y percepciones de los entrevistados en sus 

propias palabras. 

Dado que el proceso es variable y dinámico, no se puede resumir usando una sola escala de 

clasificación en un momento determinado. 

El proceso que se sigue en la investigación puede también ser considerado como uno de sus 

resultados (Patton, 2014, pp. 195). 

Asimismo, la recopilación de datos cualitativos es adecuada para comprender cómo se 

podría promover la sostenibilidad del Programa, ya que permite a los investigadores explorar no 

solo las actividades formales y los resultados esperados, sino también patrones informales e 

interacciones no buscadas (Patton, 2014), y ofrece flexibilidad para explorar áreas de interés no 

previstas. 

El equipo del PCLR regional promovió el involucramiento de sus socios nacionales para liderar 

esta iniciativa, dado que “el proceso de mapeo de actores es tan importante como el resultado, 

y la calidad del proceso depende en gran medida del conocimiento de las personas que 

participan” (Business for Social Responsibility (BSR), 2011). Los detalles del proceso utilizado 

están basados en el trabajo de Pozo-Solis, 2007 en (Tapella, 2007), que describe el MAC clave de 

la siguiente manera: 

Se trata de una propuesta inicial sobre cómo clasificar los actores. 

Permite la identificación de las funciones y los roles de cada actor. 

Facilita la identificación de relaciones y los niveles de poder de cada actor. 

Permite la representación visual de los actores. 

Posibilita la interacción entre actores. 

Facilita la comprensión de las redes existentes. 

Las siguientes secciones describen la metodología utilizada en la identificación y análisis del 

MAC, incluida la revisión inicial, muestreo, herramientas, capacitación, recopilación de datos, 

análisis y presentación de informes. 
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1. Mapeo de actores (MAC) 

El equipo llevó a cabo una revisión teórica para comprender las estructuras e interacciones de los 

actores clave de EGL en cada país, de manera comparativa y a nivel regional, como también 

una revisión de los estudios existentes sobre el estado de la lectoescritura temprana en la región. 

Es por ello, que primeramente en el presente documento se detalla información sobre la situación 

general de la lectoescritura temprana en el segmento del Perfil de País; posteriormente se 

procedió con la identificación de actores clave en el tema, con el objetivo de identificar la 

relación de cada uno de los grupos de actores identificados. Se prevé que el Perfil de País de 

cada socio nacional se siga actualizando a medida que avance el Programa. De hecho, las 

versiones originales ya han sido modificadas para incluir información de contexto relevante que 

se obtuvieron durante la recopilación de datos. Como parte de esta actividad inicial, los perfiles 

de país incluyen una revisión general del contexto que da un marco al análisis del MAC. 

2. Proceso de Investigación 

En base a la información obtenida en el Perfil de País, se determinó tener acercamientos con 

actores que trabajan directamente en iniciativas en el área de educación. Esto permitió tener un 

panorama general de su rol en el tema de lectura y escritura temprana; y a la vez, facilitó la 

selección de los mismos en el proceso de investigación de MAC para las entrevistas y 

profundizar de esta forma, sus intervenciones en el tema. Por lo tanto, se asumió un muestreo 

intencional que permitió identificar a personas clave que participarían en el proceso de las 

entrevistas semiestructuradas y grupos focales. La selección se realizó en función de los 

siguientes criterios: 

¿La persona u organización trabaja con lectoescritura temprana? ¿En qué forma? 

¿Pueden dar información pertinente? Describa de qué tipo. 

¿Podrían ser un potencial colaborador del PCLR? Describa de qué manera. 

Por último: 

 ¿Tienen, al menos, dos años de trabajo directo (con alumnos, maestros, comunidades, 

opinión pública o formadores de maestros) en la promoción de la lectura y escritura desde el 

nacimiento hasta el tercer grado? 

 ¿Trabajan en investigación sobre lectura y escritura el rango del nacimiento y el 3er 

grado? 

 ¿Trabajan en la identificación de mejores prácticas en lectoescritura temprana 

entre el nacimiento y el 3er grado? 

3. Herramientas de recopilación de datos 

Las entrevistas y los grupos focales fueron semiestructurados y utilizaron protocolos que 

incluían temas claves, que permitían la incorporación de preguntas en una conversación más 

fluida, de tal manera que se pudiera capturar información que de otro modo no se obtendría. Las 

herramientas abarcaron las siguientes preguntas de investigación que el equipo propuso en el 

documento de planificación: 
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¿Qué organizaciones y personas muestran preocupación, compromiso y están involucradas en 

el desarrollo de intervenciones en lectoescritura temprana en el país y en la región? 

¿Cuál es la influencia e interés de cada uno y cuáles son las relaciones que existen entre 

ellos? 

¿Cuáles son las fortalezas, debilidades y capacidades actuales o potenciales de estos actores al 

momento de implementar prácticas de lectoescritura temprana de ámbito local o basadas en 

evidencias de investigación? 

 ¿Cuáles son las barreras para alcanzar estas capacidades? 

¿Qué requieren los actores clave en lectoescritura temprana en el país para mejorar sus 

capacidades y los diseños de sus iniciativas e intervenciones en ese campo 

(asistencia técnica, capacitación, contactos, etc.)? 

Para efectos de esta investigación, las entrevistas semiestructuradas pretendían obtener una mejor 

comprensión de las experiencias de los individuos cuyas opiniones pueden ser mejor expresadas 

en un formato cara a cara. En Honduras el equipo realizó un total 24 entrevistas semiestructuradas; 

de las cuales, 17 entrevistas fueron individuales en un tiempo aproximado de una hora cada una y 

7 entrevistas grupales en un tiempo aproximado de dos horas cada una. Ver Anexo F.4. para 

obtener información detallada y Ver Anexo F.4. para detalles sobre otros actores que trabajan el 

tema de lectoescritura en el país. El apartado IV. Actores clave tratará de dar respuesta a las dos 

primeras preguntas y la sección V. “Resultados” abarcará las otras dos preguntas. 

4. Actores Entrevistados en Entrevista Individual y Entrevista Grupal 

Las discusiones realizadas en los Grupos Focales (focus group discussion, FGD) permitieron 

comprender las experiencias de un mayor número de actores en un período corto de tiempo, en un 

entorno grupal y en un espacio cómodo donde el equipo de PCLR pudo observar las 

interacciones entre los participantes. También se generó un contexto donde los participantes se 

sintieron capaces de analizar las temáticas con sus pares y reaccionar a las opiniones y 

experiencias de cada uno en relación con la temática. El equipo realizó un FGD con docentes de 

centros educativos en un tiempo aproximado de 2 horas y media. Para la selección de los centros, 

se consideraron dos criterios: 1. Mejores resultados en la evaluación del rendimiento académico 

en español 2015 a nivel nacional; y 2. Buenas prácticas en lectoescritura. A continuación se 

detallan los actores incluidos en el Grupo Focal: 

Tabla 12. Muestra para grupo focal 

Centro Educativo Municipio Departamento 

14. C.E.B Gracias a Dios 
Manuel Bonilla 

15. Arizona Esquías 16. Atlántida Comayagua 

17. José Cecilio del Valle 18. San Pedro de Copán 19. Copán 

20. C.E.B. Dr. Ramón Rosa 

21.  

22. Goascorán 

23.  

24. Valle 

25.  

26. Escuela Ramón Rosa N° 
2. 

27. Distrito Central 28. Francisco Morazán 
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Fuente: Elaboración propia 

En general, los protocolos apuntaban a comprender las necesidades de los actores clave 

en el desarrollo de capacidades y las mejores formas de intervención (asistencia técnica, 

capacitación, creación de redes, etc.). El Anexo F incluye el protocolo completo utilizado para la 

adaptación por Sector34.  

5. Consideraciones éticas 

El equipo adoptó las consideraciones éticas planteadas arriba, en el ánálsis regional. 

6. Capacitación y recopilación de datos 

El equipo técnico del PCLR en Honduras recibió una capacitación por parte del equipo regional 

donde se brindaron técnicas y procesos de investigación cualitativa durante dos capacitaciones 

con cinco días de duración. La primera capacitación se centró en técnicas de recopilación de 

datos y adaptación de la entrevista y protocolos de FGD para abordar mejor las preguntas de 

investigación en el contexto de cada país. La segunda capacitación se centró en el análisis de 

datos, la redacción de informes y los criterios técnicos para producir un trabajo de 

investigación cualitativa de alta calidad. El objetivo de ambas capacitaciones se centró en 

garantizar la calidad de los datos y reducir sesgos. Los materiales de capacitación están incluidos 

en el Anexo I . 

Durante la capacitación inicial, los miembros de los equipos nacionales participaron en juegos de 

rol de manera que pudieran practicar el uso de los protocolos en la realización de entrevistas 

individuales o en un FGD, y el grupo aportó su respectiva retroalimentación. El equipo practicó 

de igual forma la aplicación de los protocolos adaptados a un lenguaje adecuado para cada grupo 

de participantes. Finalmente, las primeras entrevistas brindaron a los equipos la oportunidad de 

adquirir experiencia en la aplicación de protocolos y de evaluar la pertinencia de las preguntas. 

Los equipos comentaron los desafíos identificados durante las entrevistas, los cuales fueron 

discutidos en reuniones de seguimiento. En consecuencia, los equipos adaptaron el lenguaje 

y los procedimientos del protocolo a las realidades locales. 

El equipo técnico de PCRL en Honduras recopiló los datos entre febrero y junio de 2016. Una de 

las fortalezas de este proceso fue que cada socio nacional realizara la investigación, de manera 

que el equipo, conociendo los objetivos del estudio y el contexto local, lograra aprovechar 

de mejor manera las interacciones con los participantes para la obtención de la información 

necesaria. Dos investigadores asistieron a cada entrevista, uno para dirigir la conversación y el 

otro para tomar notas complementarias. Los investigadores grabaron las entrevistas como copias 

de seguridad. 

7. Análisis 

El equipo técnico de PCLR realizó un análisis inicial de la información obtenida a partir de 

las entrevistas y los grupos focales resumiendo los puntos clave y la experiencia que se presentó 

con la identificación de problemas o limitaciones detectados durante las entrevistas. Se 

                                                 
34 De aquí en adelante se utilizará el término Sector para hacer referencia a la clasificación de cada Grupo de actor. 
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utilizaron estas notas de campo, además de las notas de la entrevista y las transcripciones, para 

hacer el análisis de los datos. Se utilizó el programa NVivo para codificar la información 

recopilada. 

El primer paso para analizar los datos cualitativos fue desarrollar una estructura de codificación 

que permitiera la categorización de la información de manera sistemática. El equipo se basó en el 

marco teórico del estudio para guiar el contenido del informe de investigación. Se configuraron 

los datos en código abierto por separado para identificar los temas de análisis de manera 

independiente. Estos temas conformaron la estructura de codificación utilizada para categorizar 

en subtemas los datos sin procesar de las entrevistas y los grupos focales que constituyen los 

hallazgos primarios. Se definió cada tema y subtema para garantizar la coherencia entre los 

codificadores, según se presenta en la siguiente tabla: 

Tabla 13. Estructura de codificación 

Categorías Sub-Categorías 

1. Participación 
1.1 Iniciativas impulsadas.  

1.2 Impacto documentado o percibido de esas iniciativas. 

2. Recursos usados en sus 
intervenciones 

2.1 Recursos o materiales utilizados. 

2.2 Fuentes donde se obtienen los recursos: materiales del 
gobierno (si les llegan y si los usan); Información en línea 
(Cuál es la fuente de la información en línea, páginas 
más visitadas). 

2.3 Accesibilidad a los recursos y tiempos en que se 
cambian o actualizan los recursos. 

3. Evidencias en que se basan sus 
intervenciones (¿utilizan algún tipo 
de evidencia para diseñar sus 
intervenciones en lectoescritura 
temprana?) 

3.1 Evidencia (marco teórico, metodología por que optan). 

3.2 Metodología formación docente que utilizan. 

4. Capacidades existentes en el país 

4.1 Fortalezas que existen en el país en lectoescritura 
temprana 

4.2 Fortalezas que existen en la organización y/o persona en 
lectoescritura temprana. 

4.3 Desafíos (u obstáculos) existentes en el país para 
mejorar la EGL o para influir más en el desarrollo de esta 
área por parte de la organización. 

4.4 Apoyo requerido por la organización y/o el país para 
enfrentar desafíos. 

5. Sinergias (existentes o 
potenciales) 

5.1 Coordinaciones para el trabajo entre organizaciones o 
personas o con el gobierno (mecanismos y espacios). 

5.2 Beneficios que han obtenido este tipo de coordinaciones 
o redes. 

5.3 Obstáculos para establecer espacios de articulación o 
redes. 

6. Influencias en políticas educativas 

6.1 Cantidad de escuelas en las que la organización o 
persona tiene influencia o con las que trabaja. 

6.2 Políticas educativas en EGL que han sido influenciadas 
por ese actor. 

6.3 Cambios en políticas de EGL logradas por este actor. 
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Categorías Sub-Categorías 

6.4 Relaciones e influencia en el gobierno en el campo de la 
EGL (para consultas, cambios en políticas, desarrollo de 
intervenciones, etc.). 

7. Oportunidad que existen o hay que 
crear para generar la sostenibilidad 
de los esfuerzos en lectoescritura 
temprana.  

 

8. Brechas y necesidades de apoyo 

8.1 Principales necesidades expresadas por los 
entrevistados o inferidas por el análisis. 

8.2 Necesidades de apoyo expresada por los entrevistados 
o inferidas por el análisis. 

9. Requerimientos de información 
para éxito en la divulgación de 
evidencias, estudios o recursos. 

9.1 Formatos adecuados 

9.2 Mecanismos de comunicación 

10. Otras categorías particulares 
identificadas por el país 

 

Fuente: Programa de Capacidades LAC Reads. 
Nota: La tabla muestra un detalle de las categorías y subtemas que se utilizaron para el proceso de codificación de 

los datos. 

Al incorporar la información en la estructura de codificación, los investigadores identificaron 

nuevos códigos que surgieron durante el proceso de codificación, así como revisiones necesarias 

del esquema de codificación (ej., eliminaciones, recategorizaciones, aclaraciones). Igualmente, el 

equipo del PCLR se reunió durante el proceso de codificación para analizar los hallazgos 

emergentes y comparar similitudes en el análisis temático. Los equipos de los socios nacionales a 

nivel regional registraron todas las explicaciones, conclusiones y sugerencias posibles de modo 

que se garantizara un análisis objetivo e imparcial, guiado por el marco teórico. 

En este proceso, el equipo de PCLR no comenzó con una hipótesis predeterminada, sino que 

desarrolló ideas obtenidas directamente de los datos recopilados valiéndose de teoría 

fundamentada. Este tipo de investigación recomienda un enfoque sistemático para la recopilación 

de datos que implica la codificación metódica a través de un proceso iterativo que promueve la 

coherencia en todos los aspectos de la recopilación, análisis y presentación de informes. El 

equipo se reunió de manera continua durante el proceso de codificación para analizar las teorías 

emergentes más prominentes, que podrían guiar el informe de la investigación. Sin embargo, es 

importante destacar que no se utilizaron metodologías de conteo sistemático de opiniones 

predominantes. A partir de la información codificada, se analizaron las categorías para responder 

las preguntas de investigación. 

8. Particularidades de la Metodología en Honduras 

El enfoque que Honduras utilizó para el MAC clave en el proceso de investigación fue de tipo 

cualitativo, el cual, busca identificar a través de la recolección de información primaria y 

secundaria, elementos claves que faciliten el proceso de interpretación, logrando de esta forma 

realizar un análisis profundo que permitan comprender de manera clara y objetiva la perspectiva 

de los actores clave y su entorno. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010) 

Las fases que fueron definidas y aplicadas por el equipo para realizar el proceso de investigación 

para el MAC fueron las siguientes: 
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Tabla 14. Fases del proceso del MAC  

Fase Descripción de Alcance 

Fase 1. Definición de 
alcance  

• Se sostuvieron reuniones con el equipo regional y socios 
nacionales del PCLR, con el fin de establecer el alcance de la 
investigación (definir población, metas, procesos). 

Fase 2. Búsqueda de 
información secundaria en 
lectoescritura temprana en 
el país. 

• Se procedió a elaborar un perfil de país, con el fin de conocer la 
situación actual en lectoescritura temprana y facilitar de esta 
forma el proceso de MAC. 

Fase 3. Identificación y 

selección de actores clave 

• A partir de las capacitaciones recibidas por el equipo regional del 
PCLR y de los datos recolectados en el perfil del país, se 
procedió a la identificación y selección de actores que juegan un 
rol fundamental con lectoescritura temprana en el país.  

Fase 4. Aplicación de 

herramientas (entrevistas 
individuales, entrevistas 
grupales y grupos focales) 

• Se procedió a contactar de manera oficial a cada uno de los 
actores clave identificados para la realización de las entrevistas y 
grupos focales de acuerdo a su contexto, con el fin de propiciar 
riqueza de información por parte de los actores. (marzo-junio, 
2016) 

Fase 5. Organización de 
los datos e información 
obtenida. 

• En base a las capacitaciones recibidas por el equipo regional del 
PCLR, se procedió a: 

1. Determinar criterios de organización para la transcripción de 
las entrevistas. 

2. Revisión de la información para obtener un panorama general 
de lo recolectado. 

3. Codificación de la información en base a categorías y 
subtemas para facilitar el análisis de la información. 

Fase 6. Análisis de 
resultados  

• Se realizó un análisis detallado de la información recolectada, 
con el fin de identificar hallazgos y conclusiones. 

Fuente: Elaboración propia 
Nota: Se presentan las fases del proceso de investigación realizado por el equipo técnico del PCLR Honduras para 

realizar el MAC. 

IV. Actores clave 

De las cuatro preguntas que guían esta investigación, la presente sección pretende relacionar las 

primeras dos preguntas con el papel que desempeña cada actor identificado en el proceso de 

MAC.  

¿Qué organizaciones y personas muestran preocupación, compromiso y están involucradas en 

el desarrollo de intervenciones en lectoescritura temprana en el país y en la región? 

¿Cuál es la influencia e interés de cada uno y cuáles son las relaciones que existen entre 

ellos? 

Es importante destacar que como parte de la estrategia del equipo técnico del PCLR Honduras, 

se identificaron y seleccionaron actores de los diversos sectores del país con el fin de obtener un 

panorama objetivo e inclusivo de la información a recopilar.  
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Para efectos de esta investigación, los actores identificados que han trabajado el tema de 

lectoescritura  se clasificaron en seis grupos: (1) Dependencia  gubernamental, (2) Organismos 

internacionales, (3) ONG Internacionales y Cooperantes, (4) Académicos/Investigadores, (5) 

Instituciones y Programas de Capacitación para docentes y, (6) Sociedad civil. El Anexo F. 

detalla esta información. 

La presente investigación se centra en los resultados encontrados en el proceso de entrevista a 

actores que han trabajado el tema de lectoescritura temprana en el país. Asimismo, el MAC y 

búsqueda de información ha permitido la identificación de otros actores, que no participaron en 

el proceso de entrevistas, pero que han intervenido en esta área. Por ende, estos actores se 

pueden considerar claves para una segunda fase del PCLR. El Anexo G, detalla la lista de estos 

actores. 

1. Descripción de actores clave 

En base a la clasificación de los actores clave incluidos en el proceso de investigación, a 

continuación se detallan  elementos fundamentales de cada uno según al Sector que pertenece y 

su relación con la lectoescritura temprana:  

Sector Gubernamental 

En este sector se incluyen todas aquellas instancias que ejecutan fondos del Estado por medio de 

personal contratado por el Gobierno y que tengan participación con la lectura y escritura 

temprana en el país. 

1. Secretaría de Estado del Despacho de Educación (SE) 

A nivel estatal, la SE es el ente regulador de los lineamientos curriculares y pedagógicos para el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura a nivel nacional. De acuerdo al Plan 

Estratégico Institucional 2014-2018, se identificaron las siguientes iniciativas que están 

relacionadas con la población meta del estudio de investigación (Secretaría de Educación, s.f.).  

1. Se han establecido las prioridades para lograr el acceso de las niñas y niños, jóvenes y 

adultos al Sistema Nacional de Educación: 

a. Cobertura en Educación Pre básica. 

b. Cobertura en Educación Básica (I y II ciclos). 

2. Se ha estipulado desarrollar un plan de oferta educativa en las modalidades de Jardines, 

CCEPREB, y Educación en Casa a fin de lograr que todos los niños y niñas de 5 años 

ingresen al año obligatorio de la Educación Pre básica (tercer año de educación pre 

básica).  

3. Del 2015 al 2018 se espera haber capacitado a los docentes en el uso y manejo de los 

libros y materiales educativos para el incremento del rendimiento académico del 

estudiante en las áreas de español y matemáticas.  

4. Con el fin de lograr que los padres, madres de familia y tutores matriculen a los niños al 

año obligatorio que exige la LFE del 2015 al 2018, las Direcciones Departamentales de 

educación firmarán acuerdos o convenios con la Fiscalía de Protección de la Niñez. 
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5. Se tiene contemplado, como área estratégica, promover el “desarrollo de servicios con 

estándares de desempeño comparables a nivel internacional que impacten en la formación 

integral para todas y todos los hondureños, fortaleciendo además un sistema de 

evaluación nacional estandarizado, objetivo e independiente y la participación de 

Honduras en las diversas pruebas internacionales como por ejemplo: El Estudio de las 

Tendencias en Matemáticas y Ciencias (Trends in International Mathematics and Science 

Study,TIMSS), Estudio Internacional de Progreso en Comprensión Lectora (Progress in 

International Reading Literacy Study, PIRLS) y Programa Internacional de Evaluación de 

Estudiantes (Program for International Student Assessment, PISA). Lo anterior demanda 

que cada uno de los docentes deba enfocar sus esfuerzos en lograr aprendizajes relevantes 

en los educandos de todos los grados. 

6. Para lograr servicios educativos con calidad en los niveles del Sistema Nacional de 

Educación, el Mandato Institucional para el período 2014-2018 establece como 

prioridades: 1) Currículo Nacional Básico adecuado a las regiones, articulado horizontal 

y verticalmente y apegado a la historia y cultura de Honduras; 2) sistema nacional de 

evaluación, acreditación y certificación de la calidad educativa; 3) sistema de incentivos 

para el mejor desempeño de docentes, estudiantes y centros educativos; 4) herramientas 

curriculares con contenidos adecuados y en tiempos oportunos; 5) creación de la unidad 

de supervisión descentralizada; 6) Investigación educativa; 7) dotación de mobiliario 

escolar a todos los centros educativos; 8) redes educativas; 9) formación y práctica de 

valores; 10) enseñanza en la lengua materna de los pueblos indígenas; 11) carrera docente 

con nivel de licenciatura obligatoria; 12) escuela para padres y madres y, 13) formación 

permanente del personal docente y administrativo de la SE35. 

El modelo educativo se concreta a través de los instrumentos oficiales y operativos: Currículo 

Nacional de Educación Pre básica, CNB y el DCNB36 que orienta el accionar educativo para el 

desarrollo de las actividades formativas según las normativas de la SE. La implementación del 

Diseño Curricular en el aula se realiza con el apoyo de los materiales que aparecen en el 

siguiente cuadro: 

                                                 
35 Plan Estratégico Institucional 2014-2018. Orientado a resultados con enfoque de valor público. Secretaría de 

Educación. P. 11 
36 Art. 32 del Capítulo I del Título. III. Reglamento del Nivel de Educación Básica. Secretaría de Educación.  
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Materiales para la concreción del Diseño Curricular (Honduras, 2016) 

1. Libros (que se utilizan en los centros educativos de Pre básica desde el 200737). 

a. “Desarrollemos Nuestra Personalidad para la convivencia en el Entorno”. 

b.  “Nos iniciamos en la Lectura y Escritura”.  

2. Libros del Primer Ciclo de Educación Básica: 

a. Español 1er Grado, Libro de Lectura. 

b. Español 1er Grado, Libro de Actividades. 

c. Español 2do Grado, Libro de Lectura. 

d. Español 2do Grado, Libro de Actividades. 

e. Español 3er Grado, Libro de Lectura. 

f. Español 3er Grado, Libro de Actividades. 

3. Estándares Educativos Nacionales.  

4. Programaciones curriculares. 

5. Pruebas Diagnósticas, formativas y Fin de Grado e Instructivos. 

6. Proyecto Educativo de Centro (PEC)- herramienta de planificación estratégica que guía la 
transformación del centro educativo para la implementación del DCNB. 

7. Estándares para Padres. 

8. Estándares de Desempeño. 

Fuente: (Secretaría de Educación, 2015) 

En el caso de la Población de Pueblos Indígenas y Afro Hondureños se toman como referencia, 

en primera instancia, los recursos previamente descritos. Se cuenta con el Modelo Intercultural 

Bilingüe y adecuaciones curriculares para el fomento del idioma materno.  

La implementación de iniciativas de la SE, se realizan desde diversas direcciones y 

subdirecciones de esta estructura. Para efectos de esta investigación, se seleccionaron a aquellos 

actores con mayor incidencia en la implementación de iniciativas en el área de lectoescritura, 

según se detalla a continuación:  

A. Asesores del Despacho Ministerial (ADM)  

Colaboran con el Despacho Ministerial (DM), particularmente con la SE en la definición de 

estrategias. Cada año los asesores colaboran en la definición de diez prioridades en la cuales 

trabajará la SE y las mismas están reflejadas en el plan estratégico institucional de la SE, en el 

marco del plan de Gobierno así como del Plan de Nación y Visión de País, en los cuales el tema 

de lectoescritura está implícito.  

Al mismo tiempo, se gestionan recursos nacionales o de cooperación que estén vinculados con 

las Metas Educación para todos (Education For All, EFA) con el enfoque principal de lograr que 

las áreas de español y matemáticas sean cubiertas con las herramientas didácticas que permitan 

incrementar las capacidades de docentes quienes tienen el deber de transmitirla  a los estudiantes 

con el fin de desarrollar mejores habilidades en lectoescritura. 

B. Subsecretaría de Asuntos Técnico -Pedagógicos (SSATP) 

Coordina la DGCE, Dirección General de Modalidades Alternativas (DGME), DGDP y 

Dirección General de Tecnología Educativa (DGTE). Las unidades organizacionales 

                                                 
37 Estándares Educativos Nacionales y Programaciones Educativas Nacionales de Pre básica p. 3 (2011). 
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mencionadas tienen dentro de sus componentes el área de lectoescritura donde se priorizan las 

intervenciones en los tres primeros grados además del área de aprestamiento en Pre básica.  

C. Dirección General de Currículo y Evaluación (DGCE) 

Es responsable de las evaluaciones que se realizan a nivel nacional para conocer el rendimiento 

académico en las áreas de español y matemáticas. Igualmente, coordina la participación en 

evaluaciones internacionales en estas áreas. 

Contribuye a mejorar la calidad educativa a través de la difusión de los resultados de las 

evaluaciones; lo cual es una referencia para la SE y los organismos nacionales e internacionales 

que trabajan con el sector educativo y facilita la toma de decisiones sobre políticas e iniciativas 

educativas que aportan directamente a desarrollar las áreas de lectura y escritura temprana en el 

país.  

Esta dirección tiene bajo su responsabilidad las siguientes subdirecciones: 

 Subdirección General de Educación Pre básica (SDGEPB) 

 Tiene a cargo la producción de la normativa y los lineamientos en materia pedagógica 

curricular. Esto incluye el desarrollo del Diseño Curricular Nacional de Educación Básica y las 

herramientas de concreción curricular en el aula en este nivel a nivel nacional. 

 Impulsa el plan de universalización de Educación pre básica. 

 Subdirección General de Educación Básica (SDGEB) 

 Tiene a cargo la producción de la normativa y los lineamientos en materia pedagógica 

curricular, lo que incluye el desarrollo del Diseño Curricular Nacional Básico y las herramientas 

de concreción curricular en el aula en Educación Básica a nivel nacional. Cuenta con textos 

oficiales específicos para el proceso de enseñanza-aprendizaje de español en este nivel. 

D. Subdirección General de Educación para Personas con Capacidades Diferentes o 

Talentos Excepcionales (SGDEPCDTE) 

Atiende los lineamientos curriculares y pedagógicos para la población con capacidades 

diferentes o talentos excepcionales, educación Inclusiva y Educación Especial, donde se 

considera fundamental el tema de lectoescritura en los primeros grados. Cuentan con un centro 

de recursos en sistema Braille. 

E. Subdirección General de Educación para Pueblos Indígenas y Afrohondureños 

(SDGEPIAH)  

Atiende el tema de lectura temprana para los pueblos indígenas y afrohondureños en el país 

tomando en cuenta los lineamientos que emanan de las direcciones de la SE.  

Tiene la responsabilidad de diseñar los estándares lingüísticos en la lengua materna de los 

pueblos indígenas y afrohondureños. Igualmente, desarrolla una malla curricular en la lengua 

materna que promueve la lectura temprana. 

2. Biblioteca Nacional Juan Ramón Molina  

La Biblioteca Nacional de Honduras es una institución de utilidad pública, dependiente de la 

Secretaría de Estado en los Despachos de Cultura, Artes y Deportes (SEDCAD). Coordina 

recursos, iniciativas y capacitaciones en temas de lectoescritura temprana; desarrolla actividades 
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directamente con los niños y las niñas para el fomento de la lectura y sobre EGL. Asimismo, 

cuenta con una amplia red de Bibliotecas Públicas que está conformada por 147 bibliotecas a 

nivel nacional. Realiza actividades en Centros Educativos Públicos y Privados. 

Sector Organismos Internacionales 

En este sector se incluyen todas aquellas organizaciones que tienen acuerdos multinacionales 

basadas en políticas multinacionales y que tengan participación en acciones relacionadas con la 

lectura y escritura en los primeros grados.  

1. Organismos de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (OEI) 

La OEI es un organismo internacional de carácter gubernamental para la cooperación entre los 

países iberoamericanos en el campo de la educación, la ciencia, la tecnología y la cultura en el 

contexto del desarrollo integral, la democracia y la integración regional. (OEI, 2016)  

La Oficina Nacional de la OEI se instaló en Honduras con el fin de gestionar proyectos en el 

sector educativo para brindar apoyo a la SE, con especial énfasis en alfabetización, calidad de la 

enseñanza, atención a la primera infancia, educación en valores y elaboración de materiales 

Su relación con la lectoescritura temprana se centra específicamente en la atención a la primera 

infancia. Las acciones están dirigidas a padres y madres de niños y niñas menores de 6 años de 

bajos recursos, con miras a fortalecer su proceso de alfabetización para su mejor desempeño y 

experiencia en relación con sus hijos, donde también se incluye el tema de lectoescritura (OEI, 

s.f.).Cuenta con un diplomado para la formación de docentes.  

2. Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

Dentro de su estrategia 2015-2018, el BID tiene como uno de sus objetivos lograr una efectiva 

inclusión social (mediante intervenciones coordinadas en protección social, salud y educación); y 

mejorar la calidad y el nivel de vida en zonas urbanas (BID, 2016). 

El papel fundamental del BID está orientado a apoyar iniciativas en el sector de Educación que 

estén vinculadas con la SE en donde el tema de lectura y escritura temprana se encuentra como 

un eje transversal en dichas iniciativas. Apoya la dotación de los textos oficiales de la SE así 

como iniciativas como evaluación de los aprendizajes en lectura. 

Sector ONG Internacionales y Cooperantes 

En este sector se incluyen todas aquellas organizaciones de origen extranjero que ejecutan 

fondos a nivel nacional y que realizan iniciativas en el ámbito de la lectoescritura temprana. 

1. USAID 

“USAID apoya al Ministerio de Educación de Honduras en sus esfuerzos para reformar sus 

políticas, específicamente en el desarrollo e implementación de estándares académicos, 

evaluaciones formativas y pruebas estandarizadas en las escuelas públicas desde el primer grado 
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hasta la secundaria. Estos esfuerzos permiten, a los tomadores de decisiones de Honduras y a los 

padres de familia, conocer cómo es el desempeño de sus hijos y de las escuelas. También 

proporcionan información crítica necesaria para mejorar la calidad educativa y ayudar al país a 

[avanzar en aspectos clave como los que fueron establecidos por] los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio de acceso universal a la educación preescolar y  lograr el 100 por ciento de terminación 

de la escuela primaria para el 2015”. (USAID, 2016) 

La Estrategia de USAID Honduras 2015-2019 plantea que "proporcionará asistencia técnica 

específica para mejorar los resultados de lectura en el nivel primario" (USAID Honduras, 2015). 

Este apoyo se centralizará en la mejora de la capacidad técnica local en la materia; la prestación 

de servicios a nivel de escuela; el desarrollo y disponibilidad de materiales así como el fomento 

del compromiso de la comunidad. USAID Honduras también tiene un rol limitado en el 

desarrollo de materiales curriculares y herramientas de desarrollo profesional de docentes, así 

como en la reforma e implementación de la política nacional en los seis departamentos del 

Occidente del país. 

USAID ejecutó el Proyecto Mejorando el impacto del Desempeño Estudiantil de Honduras 

(MIDEH) implementado por el Instituto Americano de Investigación (American Institutes for 

Research, AIR) que tiene como enfoque principal mejorar la calidad de la educación en 

Honduras por medio de la implementación de estándares educativos y del uso efectivo del CNB 

con sus materiales de apoyo. Asimismo, implementó el Programa de Centros de Excelencia para 

la Capacitación de Maestros en Centroamérica y República Domicana (CETT), con proyección 

regional; actualmente ejecuta un programa de lectura con AIR/EducAcción y  a su vez, brinda 

los fondos para la implementación del PCLR. 

Entre las principales áreas de trabajo que relacionan la lectoescritura temprana de forma 

transversal, se mencionan algunas: 1. reforzar el sistema nacional de educación basado en 

estándares, 2. asegurar la sostenibilidad de reformas educativas 3. medir el desempeño de los 

estudiantes Hondureños, y 4. brindar apoyo a organizaciones y comunidades con herramientas y 

diversos mecanismos que permitan asegurar la calidad educativa. En estas áreas está implícito, 

de forma transversal, el abordaje de la lectoescritura temprana. (American Institute for Research, 

2015). 

2. Fundación Riecken 

Uno de sus ejes centrales de trabajo es el fomento de las bibliotecas comunitarias infantiles; por 

ejemplo, la modalidad de bibliobús, que es una biblioteca móvil que se desplaza periódicamente 

por diferentes comunidades del país, ofreciendo los servicios bibliotecarios a niños, jóvenes y 

adultos. 

Fundación Riecken tiene conformada una Red de Bibliotecas Comunitarias que incluye 

alrededor de  65 ubicaciones entre Honduras y Guatemala. Son centros comunitarios que 

cambian vidas mediante el acceso a la información por medio de diferentes programas dinámicos 

(Fundación Riecken, s.f.). 
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Sector Académico/Investigadores 

En este sector se incluyen todas las instancias cuya misión principal es el avance del 

conocimiento, la investigación y el análisis. Al mismo tiempo en este sector se incluyen a todos 

aquellos actores independientes (expertos) que se desenvuelven en el área de educación y que 

tienen relación con la lectoescritura temprana. 

En primera instancia, en este Sector se incluyó a un ex ministro de educación, que cuenta con 

una amplia experiencia en el sector educativo y conoce redes en donde se incluye el área de 

lectoescritura temprana. Se considera que tiene una alta capacidad de influir en el sector 

educativo a nivel nacional y en segundo lugar, a una institución formadora de formadores. 

1. Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM) 

“Constituye el único centro de educación universitaria centroamericana dedicado a la formación 

de docentes para todos los niveles de la enseñanza. Fue creado como una Escuela Superior del 

Profesorado en 1956, y se convirtió en la actual UPNFM en 1989. Ofrece veintitrés carreras con 

varias orientaciones en el nivel de pre grado, así como trece maestrías y un doctorado en 

educación”. (UPNFM, s.f.) 

Es importante destacar que la UPNFM ha liderado diversas iniciativas que se relacionan con la 

lectoescritura; por ejemplo: el proyecto CETT, la elaboración de materiales y la biblioteca. 

Apoya la universalización de la educación y trabaja estrechamente con la SE y organizaciones 

del sector educativo. 

Sector Instituciones y Programas de Capacitación para docentes  

En este sector se incluyen todos los centros que forman docentes (formación inicial o continua), 

independiente de dónde reciben los fondos y que estén vinculados con la lectoescritura temprana 

en el país.  

1. Dirección General de Desarrollo Profesional (DGDP) 

Es una dirección que depende de la SE y lidera los procesos de fortalecimiento de capacidad 

profesional. Apunta al desarrollo de capacidades en el área de lectoescritura, así como al uso e 

implementación de los materiales de la SE. Ofrece capacitaciones y fortalecimiento de 

capacidades en el área de español (comunicación) y otras áreas relevantes. Esta entidad es la 

responsable del desarrollo profesional de docentes en servicio. 

2. Formación Inicial de Docentes (FID) 

Es una dirección que depende de la UPNFM. Tiene la responsabilidad de desarrollaren el 

Campus central y los Centros Regionales, la propuesta académica para estudiantes que inician su 

formación universitaria en las áreas de profesorado con grado de licenciatura en español, 

Educación Especial y Educación Pre básica, en las cuales se aborda de forma directa la 

lectoescritura temprana. (UPNFM, s.f.) 
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Sector Sociedad Civil 

En este sector se incluyen todos aquellos organismos no gubernamentales locales que no tiene 

filiales en otros países que ejecutan fondos de distinta procedencia; distintos grupos de 

organización de la sociedad (grupos religiosos, redes, escuelas primarias (públicas o privadas), 

docentes), que no depende del Estado. 

1. Asociación de Municipios de Honduras (AMHON) 

Es una entidad civil, representativa, de carácter nacional, de interés público, sin fines lucrativos y 

no partidista, que tiene la responsabilidad de representar los intereses de sus agremiados y 

contribuir a fortalecer las capacidades municipales a fin de que promuevan el desarrollo integral 

de los municipios, con equidad, subsidiaridad, solidaridad y transparencia. La integran los 298 

alcaldes y alcaldesas del país representantes de sus respectivos municipios. (AMHON, s.f.) 

Dentro de sus principales iniciativas en el área de lectoescritura, la AMHON tiene un convenio 

con el Gobierno central a través de la Secretaría de Educación para el impulso de la Educación 

Pre básica con el fin de brindar cobertura en esta área (creación de jardines de niños). Al mismo 

tiempo tiene un convenio con el Despacho de la Primera Dama para atender la primera infancia.  

2. Centros de Educación Básica (CEB) 

Los centros educativos públicos en Honduras son los que reciben el apoyo del fortalecimiento de 

capacidades a personal técnico y docente por parte de diversos sectores que apoyan el desarrollo 

de la educación.  

Son la parte fundamental en el área de lectoescritura temprana, ya que a través del 

fortalecimiento recibido, son los responsables de aplicar las herramientas y prácticas que 

garanticen el desarrollo de habilidades en los niños y niñas del país, cada uno de acuerdo a su 

contexto.  

3. ChildFund Honduras 

Esta organización desarrolla diversas iniciativas en educación, de manera específica en la 

lectoescritura temprana. Centra sus esfuerzos en la comunicación y el lenguaje, las 

habilidades motrices y cognitivas y el desarrollo socio-emocional de niñas y niños, con el 

objetivo principal de prepararles para la entrada en la escuela primaria (ChildFund Honduras, 

2016). ChildFund Honduras está inscrita en la Red COMCORDE38. 

4. Fundación para la Educación Ricardo Ernesto Maduro Andreu (FEREMA) 

Es una Fundación sin fines de lucro, que tiene como misión promover el continuo 

mejoramiento de la calidad, equidad de la educación hondureña y contribuir al diseño de 

políticas que hagan posible que la educación cumpla el rol que le corresponde en el 

desarrollo nacional. Ha trabajado desde distintos ángulos para cerrar las brechas de inequidad 

                                                 
38 Comité  Coordinador de la Red de Educación. 
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educativa en Honduras, especialmente en el inicio de la vida escolar de sus ciudadanos, la 

educación Pre básica. FEREMA pertenece a la Red COMCORDE. 

Dentro de sus principales líneas de trabajo se encuentran:  

Incidencia en Políticas Públicas:  

Prioriza la emisión de políticas públicas educativas, asegurando en su formulación y 

ejecución, la participación de diferentes sectores de la población, generando una 

conciencia colectiva sobre la importancia del involucramiento de la sociedad en el tema. 

Para FEREMA la participación amplia de la sociedad es garantía en el corto, mediano y 

largo plazo de la continuidad de las políticas educativas. 

Participación Comunitaria: 

Promueve la participación de los diferentes sectores de una comunidad en el diseño e 

implementación de estrategias de trabajo que les permita incidir en la mejora continua de 

los indicadores educativos a nivel nacional, desde sus respectivos contextos.  

Educación Pre Básica: 

En estos años el mayor reto de FEREMA fue demostrar que la modalidad alternativa de 

atención Pre básica, utilizando el Modelo Pedagógico Juego y Aprendo desarrollado por 

FEREMA, ha dado acceso al servicio educativo a más de un millón de niños y niñas de 5 

año, y ha contribuido a incrementar en más de 35% la cobertura del nivel y mejorado 

sustancialmente las condiciones de aprestamiento con que llegan al primer grado. Más de 

medio millón de niños han sido atendidos, directa o indirectamente, por FEREMA. 

Calidad Educativa: 

Se orienta a la puesta en marcha de innovaciones educativas en la producción de 

materiales novedosos y a la ejecución de intervenciones pedagógicas en centros 

educativos públicos de los niveles de Pre básica y Básica, a fin de mostrar resultados que 

impacten en la calidad educativa de los estudiantes y contribuir así a la mejora de los 

indicadores educativos del país. 

5. Plan Internacional Honduras 

Su objetivo general es fomentar la participación de los padres en la educación de sus hijos. 

Ha desarrollado diversas iniciativas que apuntan al tema de lectoescritura temprana a través 

de bibliotecas escolares comunitarias, campañas de lectura con el fin de despertar el interés 

de los niños y desarrollar en los mismos el hábito de la lectura de por vida, logrando de esta 

forma mejorar el aprendizaje y promover una cultura de paz e igualdad, inclusión, igualdad 

de género, no discriminación, participación y valorización de su cultura. (Plan Internacional, 

s.f.). Plan internacional Honduras, está presente en 548 comunidades en el país y cuenta con 

39 años de experiencia apoyando a niños y niñas a nivel nacional. Plan Internacional 

Honduras pertenece a la Red COMCORDE. 

6. Visión Mundial Honduras 

Dentro de su componente de educación, se incluye de forma transversal su aporte en relación 

con la lectoescritura temprana. Sus iniciativas en esta área están orientadas a fortalecer las 
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capacidades locales con enfoque integral y, a su vez, desarrollar habilidades en los niños y 

las niñas del país. Su enfoque ha estado orientado en la capacitación docente y tutorías 

solidarias. Visión Mundial Honduras pertenece a la Red COMCORDE. 

Es importante señalar que en el MAC se identificaron otros actores que apuntan al área de lectura 

y escritura en el país. Sin embargo, se hará mención de estos de forma detallada hasta que se 

logre tener un acercamiento directo con cada uno. Entre algunos de estos actores se encuentran 

los siguientes: Partners In Education (PIER), Fundación Agrolíbano, CIARH, S.O.S. Infantil. 

V. Resultados 

El MAC permitió en primera instancia, identificar las organizaciones que trabajan el tema de 

lectoescritura y por ende, conocer la influencia e interés de cada uno en este ámbito para 

comprender el impacto de las iniciativas de lectoescritura temprana implementadas en el país. 

Por consiguiente, en este acápite se propone dar respuesta a las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué características tienen las intervenciones y los actores clave en lectoescritura temprana 

en Honduras? 

2. ¿Qué requieren los actores clave en lectoescritura temprana en el país para mejorar sus 

capacidades y los diseños de sus iniciativas e intervenciones en ese campo (asistencia 

técnica, capacitación, contactos, etc.)? 

Para poder responder las preguntas, la información se recopiló de actores específicos que 

participaron en el proceso de recolección de datos. Para ello, se consideró la priorización de 

actores de acuerdo al papel que desempeñan, influencia e interés en el tema. Los siguientes 

aspectos contribuyeron, de igual manera, a dar respuesta a las preguntas planteadas:  

Aspectos que se tomaron en cuenta: 

Tipo de iniciativas que han implementado los actores en el país y su impacto. 

Marco conceptual en que se basan las intervenciones, el tipo de recursos y materiales 

utilizados. 

Tipo de evidencia en que se sustentan los actores para la implementación de iniciativas o 

intervenciones en lectoescritura temprana. 

Políticas educativas que han influido en las acciones de los actores para las intervenciones. 

Capacidades existentes en el país. 

Influencia (existente o potenciales) de los actores en el tema de lectoescritura temprana. 

Sinergia que se produce entre los actores para la coordinación de actividades y de qué 

manera contribuye para potenciar la lectoescritura. 

Necesidades de apoyo que requieren los actores para mejorar su trabajo y aumentar el 

impacto de las iniciativas en lectoescritura temprana. 

Oportunidad que visualizan los actores para generar la sostenibilidad de los esfuerzos en 

lectoescritura temprana.  



 

Informe Perfil de País y Mapeo de Actores—134 

Formato y mecanismo de contacto que prefieren los actores para el éxito en la divulgación de 

evidencias, estudios o recursos sobre mejores prácticas. 

Otras categorías particulares identificadas por el país. 

Tomando como referencia los criterios antes mencionados, a continuación se presentan los 

resultados obtenidos de las entrevistas a los actores y los tipos de intervención que se realizan 

según la clasificación de cada sector. 

1. Tipo de iniciativas que han implementado los actores en el país y 
su impacto. 

Los actores entrevistados han implementado diversas iniciativas para la mejora de la 

lectoescritura en el país. Las iniciativas se enmarcan en siete ámbitos en particular: (1) 

Formación docente sobre uso de materiales y metodologías de enseñanza; (2) Procesos de 

evaluación; (3) Elaboración, producción y dotación de material didáctico; (4) Desarrollo 

curricular; (5) Animación a la lectura y escritura; (6) Implementación de Programas y Proyectos 

sobre lectoescritura y; (7) procesos de investigación. Los resultados obtenidos según cada ámbito 

de intervención, se detallan a continuación: 

Formación docente sobre uso de materiales y metodologías de enseñanza 

Dentro de las iniciativas implementadas en términos de formación docente se apunta a procesos 

de acreditación a partir del desarrollo de programas: Maestría de Formación de Formadores de 

docentes para Educación Básica, Licenciatura en Educación Básica y Diplomados. Un actor del 

Sector de Académicos/Investigadores y otro del Sector de Instituciones y Programas de 

Capacitación para Docentes son los que más apuntan sus esfuerzos a la formación inicial de 

docentes.  

El Programa de Maestría de Formación de Formadores de docentes tuvo un alcance regional y 

apuntó a áreas básicas donde se incluye el área de español. El Programa logró beneficiar a 

docentes de las Escuelas Normales antes de su conversión a Centros de Educación Superior. En 

relación a este planteamiento, un representante del Sector de Instituciones y programas de 

Capacitación para Docentes,  plantea lo siguiente: 

“La maestría se desarrolló con fondos de Holanda y se desarrolló en la región 

centroamericana en donde participaron entre otros países, Guatemala, República 

Dominicana, Costa Rica, Honduras. Las personas beneficiadas fueron los 

docentes de las Escuelas Normales de manera que pusieron en práctica lo que 

aprendieron con aquellas personas que estaban siendo formados para  ejercer la 

docencia. Esta Maestría terminó en el 2012-2013”. (A.C.4.2, 

Académicos/Investigadores, 2016) 

Igualmente, otro representante del Sector de Académicos/Investigadores expresa sobre la 

existencia de programas de licenciaturas que apuntan al desarrollo de la lectoescritura desde 

diversos niveles del sistema educativo, según se detalla a continuación: 

“Existe la Licenciatura en Educación Básica Primero y Segundo ciclo, la 

Licenciatura en Educación Básica Primero, Segundo y Tercer ciclo, la 
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Licenciatura en Educación Básica intercultural y la Licenciatura en Educación 

Básica Bilingüe. Todas tienen la función de preparar docentes de primero a 

noveno grado según las áreas curriculares que se establecen en el Diseño 

Curricular”. (A.C.5.2, 2016)  

Aunque la creación de diplomados es desarrollada más por el Sector de Dependencias 

Gubernamentales y el Sector de Organismos Internacionales, no se identificaron otros 

diplomados de esta índole sobre la formación en lectoescritura temprana. Solamente se 

identificaron dos diplomados dirigidos, entre otros temas, a la lectoescritura en general, y estos 

lo implementan dos actores de los sectores previamente mencionados. 

Por otro lado, la formación docente apunta a procesos y programas de capacitación dirigidos a 

formadores de formadores, docentes, directores de centros escolares, directores municipales y 

distritales, padres de familia, actores de la Educación Intercultural Bilingüe y bibliotecarios. 

Entre las actividades se incluye la implementación de pasantías docentes. La mayoría de las 

capacitaciones se centran en la enseñanza-aprendizaje del enfoque comunicativo y uso de los 

textos oficiales de la SE. La modalidad de entrega de las capacitaciones es presencial y/o virtual. 

El sector que más apunta a este tipo de formación docente es el Gubernamental y el Sector ONG 

Internacionales y Cooperantes. Un actor del Sector de la Sociedad Civil es el que se ve más 

beneficiado de este tipo de intervenciones. 

El Sector de Organismos Internacionales apoya las iniciativas de esta índole en beneficio del 

Sector Gubernamental. No abordan directamente el tema de lectoescritura pero sí apoyan los 

esfuerzos, según lo plantea uno de los representantes de este sector: 

“Se ha estado apoyando a la Secretaría de Educación en varios temas. El tema 

de lectura y escritura es un tema que de alguna forma está incorporado en todos 

los temas que están pero no es el objetivo específico en las intervenciones.” 

(A.C.2.2, Organismos Internacionales, 2016) 

Este tipo de iniciativas ha permitido, por un lado, mayor fortalecimiento en la implementación de 

metodologías y el manejo de técnicas de enseñanza, y por el otro, un mayor compromiso y 

motivación docente, según lo expresaron algunos actores del Sector Gubernamental y 

Académicos/Investigadores.  

Procesos de evaluación  

En la implementación de iniciativas dirigidas a procesos de evaluación del área de lectoescritura, 

se contempla la elaboración de instrumentos de validación de procesos para docentes, niños, 

padres de familia y representantes de la comunidad, evaluaciones internacionales, análisis de 

factores asociados, registro del trabajo de lectura de los niños así como la implementación de 

sistemas de monitoreo de programas y seguimiento formativo. También se incluye la elaboración 

y aplicación de evaluaciones en lengua materna y lengua nativa. 

Tanto el Sector Gubernamental como actores del Sector de ONG Internacionales y Cooperantes 

son los que más influyen en la elaboración, implementación y análisis de resultados de 

evaluación del área de español a nivel nacional, así como la construcción de rúbricas de 

evaluación. Algunos actores de estos dos sectores trabajan de manera coordinada en este ámbito 
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de intervención. Como apoyo a estos esfuerzos, uno de los actores del Sector Gubernamental 

plantea lo siguiente: 

“Se han realizado una serie de evaluaciones para saber cómo está el tema de 

lectura y escritura en los primeros grados, las cuales consisten en aplicar 

pruebas estandarizadas en español, generalmente son reactivos de respuestas 

cerradas en escritura, se hacen reactivos de respuestas construidas y en las 

evaluaciones que se realizan. También se hacen factores asociados para poder 

correlacionar qué variables son las que pueden explicar cierta variabilidad de 

los datos como serían los datos de lectura escritura.” (A.C.1.3, Sector 

Gubernamental, 2016) 

Actores del Sector de Académicos/Investigadores y del Sector Instituciones y Programas de 

Capacitación para Docentes apuntan también, pero en menor medida, a la elaboración de 

instrumentos de validación de procesos en el área de lectoescritura. El Sector de la Sociedad 

Civil, por un lado, apoya a los esfuerzos del Sector Gubernamental y, por otro, es beneficiario de 

este tipo de iniciativas. Igualmente, los diversos sectores toman en consideración los resultados 

de evaluación para la toma de decisiones de las intervenciones.  

Los sectores entrevistados miden el impacto de las iniciativas implementadas en cuanto a la 

existencia de: mayor cobertura, creación de políticas educativas a partir de las iniciativas, nuevas 

líneas de intervención, toma de decisiones, socialización de resultados de evaluaciones para cada 

municipio y departamento del país, mejora de la imagen de algunos centros educativos en cuanto 

a su desempeño en el área. En este sentido, en términos de impacto, la información recolectada 

fue muy general y los actores no socializaron sobre la existencia de algún instrumento de 

medición de impacto de las iniciativas. 

Elaboración, producción y dotación de material didáctico 

Las intervenciones de este ámbito apuntan a la elaboración de los textos oficiales del área de 

español, cuadernos de trabajo, guías, manuales técnicos para la comprensión lectora, escritura, 

discriminación auditiva, coordinación visomotora y lengua materna de pueblos indígenas y 

afrohondureños (Garífuna, Pech, Chortí, Tolpán, Misquito, Isleño y Tawahka) así como la 

producción y dotación de los mismos en las zonas de intervención de los diversos sectores que 

realizan este tipo de iniciativas. Igualmente, uno de los actores del Sector Gubernamental cuenta 

con un Centro Nacional de Recursos para producción de material a estudiantes con discapacidad 

visual y en el caso de dos actores del Sector ONG Internacionales y Cooperantes apuntan a la 

producción e impresión de cuentos creados por niños en diversas comunidades. 

En este sentido, los Sectores Gubernamental, ONG Internacionales y Cooperantes y 

SectorAcadémicos/Investigadores son los que muestran mayores intervenciones en la 

elaboración, producción y dotación de material didáctico para el área de lectoescritura. El Sector 

de Organismos Internacionales apoya los esfuerzos del Sector Gubernamental para la dotación de 

material, y uno de los actores de este sector elaboró materiales para el desarrollo de la 

lectoescritura para pueblos indígenas en el marco de un proyecto apoyado por el gobierno.  
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En el caso de las intervenciones de dos de los actores del Sector de la Sociedad Civil apuntan a la 

creación de material didáctico y otro actor, apoya los esfuerzos pero no elabora material 

didáctico. 

Según uno de los representantes del Sector Gubernamental, “para conocer el impacto del uso de 

materiales educativos, se toman como referencia los resultados y factores asociados del 

rendimiento académico”. (A.C.1.2, Sector Gubernamental, 2016). Pero no existe, una medición 

de impacto sobre el uso efectivo de los recursos. Por otro lado, un representante del Sector 

Gubernamental planteó lo siguiente:  

“se cuenta con el Centro Nacional de recursos donde se produce material 

específico para estudiantes con discapacidad visual. Las iniciativas no han 

incurrido en la creación de alguna política pública y no se puede valorar el 

impacto que se ha tenido.” (A.C.1.4, 2016) 

Por ende, se visualiza una carencia en la mayoría de los sectores, en la elaboración e 

implementación de instrumentos de medición de impacto de iniciativas implementadas en el área 

de lectoescritura temprana. 

Desarrollo Curricular 

Las iniciativas apuntan a la elaboración de mallas curriculares en lengua materna y adecuación 

de metodologías, técnicas de enseñanza, contenidos para educación especial e inclusiva, pueblos 

indígenas y afro hondureños y aulas multigrado, producción de secuencias didácticas y rediseño 

del plan de estudios para primero y segundo grado. La necesidad de realizar esfuerzos 

curriculares responde a diversas situaciones tal como la contextualización de los mismos, según 

lo menciona uno de los actores del Sector Gubernamental. 

“Se han realizado adecuaciones curriculares contextualizado para los pueblos 

indígenas y afro hondureños.” (A.C.1.6, Sector Gubernamental, 2016) 

Los Sectores Gubernamental,  Instituciones y Programas de Capacitación para Docentes y 

Sociedad Civil son los que realizan más esfuerzos en este ámbito. Uno de los actores del Sector 

de la Sociedad Civil realiza adecuaciones de acuerdo a la necesidad del contexto según su 

experiencia y no basado en evidencias comprobadas. En términos de impacto de este tipo de 

iniciativas se plantea que los esfuerzos han logrado incluir y beneficiar a la población de pueblos 

indígenas y afro hondureños y personas con capacidades diferentes mediante la adecuación de 

contenidos, pero se carece de material especializado para atender este tipo de población.  

El Sector de Instituciones y Programas de Capacitación para Docentes realiza el rediseño del 

plan de estudios de la carrera de Educación Básica para primero y segundo ciclos en la 

formación inicial de docentes para que este vaya alineado al desarrollo de competencias básicas. 

Un representante de este sector, plantea lo siguiente: 

“En los últimos años, se ha estado haciendo énfasis en un rediseño del Plan de 

estudios para primero y segundo ciclo. La función primordial que tiene que ver 

con la parte de lectoescritura es la enseñanza de la metodología del área de 

comunicación para que los docentes puedan manejarla de una forma 
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comprensible y manejar tanto la comprensión, la ortografía, la dicción y todo lo 

que tenga que ver con la lengua materna de forma tal que se puedan adquirir las 

competencias deseadas para que se puedan convertir en formadores de 

formadores y contribuir de esta manera, al desarrollo de los alumnos del sistema 

educativo nacional.” (A.C.5.1, Instituciones y Programas de Capacitación para 

Docentes, 2016) 

Este tipo de iniciativa ha permitido, según un representante del Sector Instituciones y Programas 

de Capacitación para docentes, tener en cierto grado, mayor exigencia académica a los docentes. 

No obstante, se requiere de procesos de formación docente para realizar adecuaciones 

curriculares que atiendan las diversas necesidades según el contexto. 

Animación a la Lectura y Escritura 

Las intervenciones para la animación a la lectura y escritura de los actores han estado enfocadas 

a cuatro áreas específicas: (1) hemerotecas y bibliotecas (creación de bibliotecas rotatorias, 

móviles, comunitarias, de centro educativo, infantiles, municipales), implementación de 

bebetecas, el Maletín bibliotecario, bibliobús, caja viajera, mochila viajera, plan lector de la 

Mochila Viajera, Silla del Niño lector, bolsito lector; (2) desarrollo de actividades para la 

lectura y escritura (piyamadas, club de lectores, obras de teatro donde los niños son los 

guionistas para sus obras, concursos de ortografía, lectura y escritura, elaboración y narración de 

cuentos en centros educativos, a nivel municipal y departamental, elaboración de periódicos 

murales de lectoescritura), (3) realización de tutorías (niño a niño, padre a niño, voluntarios a 

niños) para el fortalecimiento del rendimiento académico en el área de español y, (4) Proyectos 

“Honduras con derecho de autor”, Proyecto “Fomento de la Cultura Lectora”, Proyecto 

Biblioteca para la Lectura Infantil (BILI), Programa “Prepa 10+”. 

El Sector Gubernamental, el Sector de ONG Internacionales y Cooperantes así como el Sector de 

la Sociedad Civil son los que más realizan este tipo de iniciativas. La mayoría de actividades de 

esta índole se realizan con algún nivel de coordinación con uno de los actores del Sector 

Gubernamental. En el caso del Sector de Organismos Internacionales no se identificaron 

actualmente, esfuerzos dirigidos a este ámbito. Uno de los actores del Sector 

Académicos/Investigadores cuenta con una Biblioteca y es en este espacio donde implementan 

actividades para el fomento de la lectura. Los diversos sectores realizan intervenciones que 

apuntan a las cuatro áreas de animación a la lectura detalladas al inicio de esta sección, sin 

embargo, no se identificó algún plan de coordinación donde se identifique la unificación de 

esfuerzos por parte de todos los sectores que trabajan el mismo tema. 

En el caso de los proyectos, el Proyecto “Honduras con Derechos de autor” fue implementado 

por un actor del Sector Gubernamental. Un  representante de este sector, menciona lo siguiente: 

“En el 2013 se inició un proceso de un proyecto “Honduras con Derechos de 

autor”, que tiene como intención que la Secretaría de Educación cuente con 

textos propios de todas las áreas, y que no exista la necesidad de desarrollar 

licitaciones para comprar textos. Si se desarrollan licitaciones, estas deben ser 

para producir textos. Esto permitió trabajar los textos de español en 

coordinación con la UPNFM y que ya están listos. Si bien no es una política 
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pública, es una política institucional y la institución está comprometida con la 

posibilidad de que a futuro se puedan entregar textos de esta área cada año.” 

(A.C.1.1, Sector Gubernamental, 2016). 

Por otra parte, en relación con el Proyecto “Fomento de la Cultura Lectora”, un representante del 

Sector de ONG Internacionales y Cooperantes, que es además responsable de la implementación 

de dicho proyecto, expresa lo siguiente: 

“…se está implementando un Proyecto en el Departamento de Lempira 

denominado "Fomento de la Cultura Lectora", el cual incorpora a niños en los 

primeros años de escolaridad desde prescolar hasta tercer grado para que 

puedan desarrollar esa habilidad y motivación por leer para mejorar sus niveles 

de escritura y lectura.” (A.C.3.4, 2016) 

El proyecto BILI realiza dotación de bibliografía y fomenta la creación de cuentos para los niños 

para el fortalecimiento de las bibliotecas comunitarias y fomento de la lectura. Según un actor 

del Sector de la Sociedad Civil, este proyecto funciona desde el 2002 y atiende alrededor de 128 

centros educativos en 9 de los 18 departamentos del país.  

El Programa Prepa 10+ funciona como un laboratorio de enseñanza-aprendizaje para la 

implementación de innovaciones pedagógicas que surgen de la recolección de buenas prácticas, 

tanto nacional como internacional, en el nivel de educación Pre básica en los CCEPREB. El 

programa contiene un módulo específico para el área de lectoescritura, estimulación temprana y 

apoyo en la transición de Pre básica a primer grado y se implementa bajo el Modelo Pedagógico 

alternativo “Juego y Aprendo”. 

La medición de impacto de estas iniciativas se realiza desde una visión de logro de cobertura, 

obtención de mejores calificaciones, mayor involucramiento, según se detalla a continuación: (1) 

Incremento de la afluencia de usuarios en bibliotecas, (2) Obtención de mejores resultados en las 

pruebas muestrales de fin de grado y mejora en la ortografía, comprensión lectora y escritura, (3) 

Mayor lectura de libros por parte de los estudiantes, motivación e interés de los niños en su 

aprendizaje, y (4) Mayor apoyo de las autoridades educativas y mayor involucramiento de los 

padres de familia, docentes y estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

lectoescritura. Se carece de una medición de impacto sobre elementos cualitativos de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje de la lectura y escritura temprana específicamente. 

Implementación de Programas enfocados en Lectoescritura temprana. 

Además de las actividades que apuntan a la animación de la lectura temprana, los actores 

realizan otras intervenciones en este tema en específico desde el marco de Programas, que a 

continuación se detallan: (1) “Todos Pueden Aprender (TPA) (2012)”, (2) “Tutorías Solidarias” 

(2005), (3) “Barrilete Viajero” (2012) y, (4) “Centros de Excelencia para la Capacitación de 

Maestras y maestros de Centroamérica y República Dominicana (CETT-CARD/UPNFM) (2002-

2010). A continuación se detalla una breve reseña sobre cada uno: 
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Programas 

1. Programa Todos Pueden Aprender (TPA): Este Programa lo implementa uno de los 

actores del Sector Gubernamental en centros educativos oficiales y apunta a lo siguiente: 

“Fortalecer el tema de lectura temprana especialmente en el primer ciclo. El 

proyecto se enmarca en una política integral de cuidado de la infancia y pone el 

eje en la problemática educativa. Su finalidad es trabajar para superar la 

problemática del fracaso de la institución escolar que se traduce en repitencia, 

deserción, itinerarios educativos irregulares, sobre edad, baja calidad y escasa 

pertinencia de los aprendizajes. TPA atiende integralmente a las escuelas que 

desean lograr aprendizajes de calidad en el primer ciclo, a través de actividades 

orientadas a fortalecer tanto a los maestros de las escuelas como a los directores. 

Los esfuerzos se centran en la disminución de la repitencia por considerar que es 

una de las dimensiones del fracaso escolar con mayor incidencia que tiene sobre 

las restantes. Los destinatarios directos son alumnos de primer ciclo de 

Educación Básica que concurren a escuelas con alta matrícula de pobreza, sus 

docentes y directores son destinatarios complementarios del proyecto, las 

familias y sectores del sistema educativo y de la comunidad, comprometidos con 

el derecho a una educación de calidad para la infancia en pobreza.” (A.C.1.5, 

Sector Gubernamental, 2016) 

2. Programa Tutorías solidarias:  

Apunta al desarrollo de tutorías para mejorar el rendimiento académico en aquellos niños 

que presentan dificultad en su aprendizaje en el área de español. “Es una iniciativa que se 

implementa en Honduras y con adaptaciones para su implementación en Costa Rica y 

México.” (Honduras Tutoría Solidaria/Voz de la Comunidad, 2016). Las tutorías las 

realizan estudiantes con índice académico sobresaliente para apoyar a estudiantes de los 

primeros grados, en centros educativos públicos. Un actor del Sector de la Sociedad Civil 

es el responsable de la implementación de este Programa.  

El Programa cuenta con materiales específicos para su implementación. En el 2013, el 

programa logró expandir su experiencia a 286 centros educativos en zonas pobres del 

país. Se beneficiaron a 9,916 niñas y niños y se contó con 3,561 tutores según (V.M., 

2013). El impacto de esta iniciativa en cuanto a lectoescritura, se mide con la obtención 

de mejores resultados en el rendimiento académico de español de los niños beneficiados 

con la tutoría. 

3. Programa Barrilete Viajero. 

Barrilete Viajero en el marco de un Programa, es implementado por uno de los actores 

del Sector ONG Internacionales y Cooperantes, según lo detalla uno de los representantes 

entrevistados: 

“El programa Barrilete Viajero cuenta con dos componentes: 1. Estimulación 

temprana a la lectura, el cual se desarrolla en cada una de las bibliotecas 

comunitarias de las 53 en Honduras y 2 en Guatemala. Los bibliotecarios han 

sido formados en el tema para que ellos puedan desarrollar actividades de 

estimulación temprana a la lectura con padres y madres, quienes puedan 
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desarrollar esas actividades con los niños en casa. También con los maestros en 

las comunidades para que ellos puedan aplicar algunas de las actividades 

mencionadas en una guía que se tiene para que ellos puedan realizarlas también 

como promotores de lectura y 2. Lectura en voz alta (horas de cuento).” 

(A.C.3.7, 2016). 

El impacto de este Programa, se expresa en términos de cantidad de población 

beneficiada (en este caso, 53 bibliotecas comunitarias en Honduras), preparación de 

personal, acceso a literatura de calidad. El Programa apunta a la promoción de la 

implementación del CNB que es el documento oficial del sistema educativo nacional. 

4. Programa Centros de Excelencia para la Capacitación de Maestras y maestros de 

Centroamérica y República Dominicana (CETT-CARD/UPNFM) 

Este Programa fue implementado por uno de los actores del Sector 

Académicos/Investigadores. Es un Programa que tuvo un alcance regional (Guatemala, El 

Salvador, Nicaragua, República Dominicana, Honduras) con un período de ejecución del 

2002 al 2012. El énfasis del Programa era el enfoque comunicativo para la enseñanza de 

la lectoescritura en los primeros grados basado en la implementación de un Modelo de 

Capacitación docente para el primer ciclo de Educación Básica. 

En relación con la elaboración de materiales para el desarrollo del enfoque comunicativo, 

uno de los actores plantea lo siguiente: 

“Dentro del Programa se crearon diversos materiales y la universidad se 

proyectó con los mismos. Los materiales fueron desarrollados, implementados y 

revisados en un período de seis años aproximadamente lo que permitió su 

validación. La implementación de la Investigación-Acción también facilitó para 

la validación de los recursos que se utilizaron. A pesar de que en Honduras no se 

tomaron los materiales en su totalidad para su implementación, en otros países 

de la región sí se tomaron para darle continuidad a su implementación. 

Actualmente la Universidad Pedagógica Nacional cuenta con estos recursos que 

se puede utilizar en algún momento.” (A.C.4.2, Académicos/Investigadores, 

2016) 

A pesar de haber culminado este Programa, otros actores lo toman como referencia para 

la implementación de nuevas iniciativas, según señalan algunos actores de diversos 

sectores. 

Un representante del Sector Gubernamental plantea: 

“Como iniciativa en el área de lectura y escritura se han coordinado actividades 

(en procesos de capacitación, implementación del enfoque comunicativo) con 

algunos proyectos como es el CETT, el cual se constituyó como una herramienta 

poderosa en este tema) que fue un trabajo que se coordinó con la UPNFM como 

institución nacional pero era un proyecto de la región centroamericana y El 

Caribe. Esta primera experiencia permitió buscar otra opción de manera que 

pudiera ser más sostenible.” (A.C.1.2., Sector Gubernamental, 2016) 
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La implementación del Programa CETT-CARD/UPNFM en términos de impacto, permitió, 

mejores resultados académicos y formación de especialistas en el área de lectoescritura, según 

hizo mención un representante del Sector Académicos/Investigadores:  

“Con la implementación del Programa, se alcanzaron las metas EFA en primero 

y segundo grado en el 2007-2008 lo que fue una evidencia. Otro éxito del 

Programa es el recurso humano capacitado como especialista del área a nivel 

nacional y regional.” (A.4.1.P.3). 

Durante el proceso de recolección de información, se identificó la existencia de un solo 

Programa (CETT-CARD/UPNFM) que cuenta con un Modelo Regional de Capacitación, Planes 

Operativos, Modelo de Capacitación para la formación de capacitadores, formación de docentes, 

guías específicas para el área de lectura y escritura en los primeros grados para la enseñanza de 

la lectoescritura, recursos para la auto formación del docente validados. El resto de los 

programas apuntan al fortalecimiento del área de lectura y escritura, sin embargo, se carece de un 

modelo de implementación así como de la sistematización de todo lo que interviene en el 

proceso.  

Procesos de investigación 

Durante el proceso de recolección de información, se identificó que los siguientes sectores 

realizan investigaciones: Sector Gubernamental, Sector ONG Internacionales y Cooperantes, 

Sector Académicos/Investigadores y de Instituciones y Programas de Capacitación para 

docentes.  

Las investigaciones de algunos actores del Sector de Académicos/Investigadores se centran en la 

formación docente (prácticas pedagógicas, metodologías), en relación con el tema de 

lectoescritura. También realizan investigaciones de factores asociados en coordinación con un 

actor del Sector Gubernamental. El Sector Gubernamental centra sus estudios en factores 

asociados en procesos de evaluación de la comprensión lectora y escritura. Por otro lado, el 

Sector de Organismos Internacionales realizó un estudio siguiendo la Escala Engle – PRIDI para 

identificar brechas en el área de lectura e hizo una comparación con los resultados de las pruebas 

EGRA.  

No se identificaron iniciativas en este ámbito por parte del Sector de la Sociedad Civil. 

En conclusión, como se puede identificar en las intervenciones que realizan los actores en el área 

de lectoescritura, las iniciativas se centran más en el fortalecimiento de capacidades, animación a 

la lectura y elaboración de material educativo y, en menor medida, esfuerzos curriculares y 

procesos de investigación. Por otra parte, los proyectos y programas actuales focalizados 

directamente en la lectura y escritura ocurren en menor cantidad.  

En este sentido, el sector que más apunta sus intervenciones hacia la mayoría de los ámbitos es el 

Sector Gubernamental así como el Sector Sociedad Civil. El Sector Gubernamental prioriza la 

lectura y escritura en los tres primeros grados además del área de aprestamiento en Pre básica. 

Las iniciativas del Sector de Organismos Internacionales en este tema apuntan al apoyo de los 

esfuerzos del sector gubernamental por lo que éste depende, en muchas ocasiones, de este apoyo 
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para la implementación de sus iniciativas. Por último, la Sociedad Civil implementa sus 

iniciativas de acuerdo a los lineamientos brindados por uno de los actores del Sector 

Gubernamental y algunos realizan iniciativas para apoyar los procesos.  

En términos de impacto de las iniciativas de los actores, se ha podido atender a diversos sectores 

de la población. De esta manera, se han beneficiado a autoridades académicas, docentes, 

estudiantes, facilitadores, formadores de formadores y padres de familia a nivel nacional 

obteniendo resultados diversos. Sin embargo, no se identificaron muchos esfuerzos dirigidos a la 

medición de impacto de las iniciativas implementadas tal como lo sostiene un representante del 

Sector Gubernamental al plantear que “No se han realizado trabajos para verificar el avance en 

esta área.” (A.C.1.6, Sector Gubernamental, 2016). Para medir el impacto de las iniciativas, 

algunos de los actores utilizan los resultados de las evaluaciones estandarizadas, pero no se 

evidenció la existencia de instrumentos que evalúen los procesos de enseñanza-aprendizaje del 

área específica de lectura y escritura temprana. Uno de los representantes del Sector 

Gubernamental plantea lo siguiente sobre el rendimiento académico: 

“se ha llegado a comprobar que con diferentes medidas que se han tomado como 

el tema de recuperar la gobernabilidad, incentivar los 200 días de clases, 

entregar textos de enseñanza han permitido al final que el rendimiento académico 

aumente y esto está evidenciado en los estudios de rendimiento académico de 

2012.” (A.C.1.1, Sector Gubernamental, 2016) 

Al no contar con mediciones de impacto sobre el proceso de las iniciativas implementadas, es 

muy difícil dar continuidad a los esfuerzos. En este sentido, uno de los representantes del Sector 

ONG Internacionales plantea lo siguiente: 

“A nivel de estadística hay una carencia para poder dar continuidad a las 

acciones que se emprenden porque no hay evaluaciones de impacto cada cierto 

período, para que se pueda a nivel nacional tener a disposición de estos valiosos 

recursos. Muy pocas instituciones realizan investigación de impacto sobre estos 

temas.” (A.C.2.1, Organismos Internacionales, 2016) 

Como se puede observar, las intervenciones que realizan los diversos sectores están dirigidas 

más a los docentes, al ser esta la población a la que apuntan todos los sectores en mayor o menor 

medida. En menor grado, hay acciones dirigidas a los padres de familia, y se observó que el 

Sector de la Sociedad Civil es el que más trabaja a nivel local y el Sector Gubernamental es el 

único que abarca la población a nivel nacional con las iniciaticas que implementa. Se carecen de 

procesos de investigación que detallen situaciones específicas del área de lectura y escritura y el 

punto de referencia para las intervenciones en esta área, en gran medida, son los resultados 

académicos del área de español.  

2. Marcos conceptuales mencionados por los actores  

Según los resultados obtenidos en las entrevistas con los diversos actores, se identifica que la SE 

es quien brinda los lineamientos para la enseñanza de la lectoescritura en el sistema oficial de 

educación. Por lo tanto, el marco conceptual para el desarrollo de iniciativas que se implementen 

en el país debe estar alineado y ser complementario con el modelo y la metodología que propone 
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la SE en sus documentos: CNB, Diseño Curricular Nacional para la Educación Pre-básica 

(DCNEP) y DCNB. 

En este sentido, el marco conceptual que el Sector Gubernamental toma como pauta es el modelo 

constructivista, el enfoque comunicativo y las secuencias didácticas para el desarrollo del área de 

lectoescritura. Un actor de este sector no toma como referencia lo que estipula el Sector 

Gubernamental pero sus prácticas las centra en el desarrollo de la comunicación de los niños 

mediante la modelación y el juego. Este actor expresa que, en su área de intervención, “no existe 

un documento que rija el trabajo que se debe realizar... para el área de lectura.” (A.C.1.7., 

2016), por lo tanto, el trabajo que realizan se centra en lo aprendido en jornadas de capacitación 

y en su su experiencia individual en el aula. Por ende, no toman como referencia el marco 

conceptual que propone la SE. 

Si bien el Sector de Organismos Internacionales apoya los esfuerzos de la SE, un representante 

de este sector toma como marco conceptual el modelamiento de la conducta a través del juego y 

desarrollo psicopedagógico para la elaboración de materiales y guías que realizan en el área de 

lectoescritura. El marco conceptual del Sector de Académicos/Investigadores se basa en el 

Modelo Constructivista, las Teorías de Piaget, Teorías de enseñanza y pedagogía de la 

lectoescritura inicial de Ana María Bonzone, Robert B., Daniel Cassany, Ana Teberoski y 

Vygosky. 

Por otro lado, un representante del Sector de la Sociedad Civil apoya los esfuerzos de la SE pero 

no trabaja directamente el tema de lectoescritura por lo que carece de algún marco conceptual 

para esta área. Otro actor del Sector de la Sociedad Civil conoce cuál debe ser su marco 

conceptual para la implementación de iniciativas pero en la práctica, utiliza metodologías 

variadas que no necesariamente apuntan al desarrollo de competencias comunicativas en los 

niños según lo estipula el marco conceptual que propone la SE. En el caso de un tercer 

representante del Sector de la Sociedad Civil, el modelo pedagógico que toma como referencia 

es el Modelo alternativo de “Juego y Aprendo” para Pre básica. 

De manera general, los actores mencionaron que sus intervenciones se centran en lo siguiente: 

1. Constructivismo, enfoque por competencias/enfoque comunicativo-funcional. 

2. Enfoque comunicativo con adecuaciones para atender la población de educación especial, 

pueblos indígenas y afrohondureños. 

3. Modelo y metodología de la Educación Intercultural Bilingüe para los pueblos indígenas y 

afrohondureños. 

4. Metodología de palabras clave y Leolandia para atender educación especial, la cual se 

considera que está bien alineada con lo demandado por la SE (enfoque comunicativo). 

5. Modelo pedagógico de “Juego y Aprendo”. 

6. Metodología de secuencias didácticas. 

7. Metodología basada en el juego (lúdica). 

8. Metodología de palabras normales. 

9. Método fonético. 
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10. Método silábico.  

Tipos de recursos y materiales que utilizan los actores  

Tomando como base el marco conceptual para las intervenciones en lectura y escritura temprana, 

los actores hacen uso de recursos y materiales variados que apoyan en este proceso. Por un lado, 

se toman en consideración los recursos nacionales que sirven de marco referencial para la toma 

de decisiones en cuanto a intervenciones en lectoescritura en los primeros grados y, por otro, se 

utilizan los recursos regionales e internacionales, que también sirven como referencia para la 

implementación de iniciativas en esta área. 

Recursos nacionales 

La mayoría de los sectores toman como referencia los textos y materiales de la SE. De igual 

manera, se toman como parámetro los materiales del Gobierno (Plan de Nación, Plan EFA, Plan 

de Universalización de la Educación Pre básica, política nacional de educación) que si bien no 

focalizan su contenido en el área de lectoescritura, lo abordan desde el punto de vista de la 

mejora en esta área en términos de calidad y equidad en el acceso a las oportunidades existentes. 

Dentro de los textos de la SE se encuentran: el CNB, los estándares nacionales, las 

programaciones, el DCNEP, el DCNB, las secuencias didácticas, los libros de textos oficiales, el 

cuaderno de trabajo del área de español, los Textos de Pre básica en lengua materna: Garífuna, 

Pech, Chortí, Tol, Misquito, Isleño y Tawahka, los textos oficiales en sistema Braille y las 

pruebas formativas. 

La mayoría de los actores consideran que sus iniciativas deben ser coherentes con el marco 

conceptual de los textos de la SE, por lo que toman como referencia estos recursos y materiales. 

Uno de los representantes del Sector de Instituciones y Programas de Capacitación para 

docentes, plantea lo siguiente: 

“se utilizan los libros de textos que utiliza el sistema oficial y se han realizado algunas 

sugerencias para rediseñar esos libros de texto en el marco de su expertise y se 

complementa con algunos documentos que son precisos y que se han sugerido a la 

Secretaría de Educación.” (A.C.5.1, Instituciones y Programas de Capacitación para 

Docentes, 2016). 

Otro representante coincide con este comentario al plantear lo siguiente: 

“Para la estructuración de recursos se utiliza como referencia el currículo ya que la 

Secretaría de Educación es la que brinda los lineamientos para que puedan realizar 

iniciativas orientadas a la misma.” (A.C.3.6, 2016) 

Por otro lado, un actor del Sector Gubernamental toma como referencia otro tipo de recursos 

recibidos en procesos de capacitación y no los textos oficiales de la SE. Esto se confirma con la 

siguiente intervención de uno de los actores de este sector: 

“Se toma como referencia todo lo que encuentren en línea o mediante la búsqueda de 

información que encuentren y tengan a su disposición, pero no se realiza seguimiento de 

los materiales del gobierno.” (A.C.1.7, 2016). 
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Uno de los actores del Sector de la Sociedad Civil además de tomar como referencia los textos 

oficiales de la SE, utiliza otros que no son coherentes con el marco conceptual de los textos 

oficiales. En este caso se planteó que no siempre utilizan estos recursos por dos razones:  

11. No se cuentan con los textos oficiales porque estos no se han entregado en su localidad y, 

12. Se considera que los textos no responden del todo a la realidad y necesidad de sus 

beneficiarios por lo que, en ambos casos, recurren al uso de editoriales como: Nacho, 

Aprende Conmigo, Monza, Escuela Alegre, Catrachitos (K-1) a pesar de que la metodología 

de enseñanza no sea coherente con el enfoque comunicativo que propone la SE.  

En base a lo planteado por diversos actores, se puede identificar la variedad de recursos que se 

implementan en las iniciativas de lectura y escritura temprana. Sin embargo, se carece de una 

coordinación conjunta para la elaboración, revisión, unificación de criterios para la creación e 

implementación de recursos y materiales para la enseñanza-aprendizaje de lectura y escritura 

temprana que apunten a la metodología que propone la SE. 

Igualmente, se pudo idetificar el uso de una tipología textual variada para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura temprana: libros de cuentos, canciones, anécdotas, 

periódicos, revistas y material didáctico como el siguiente: alfabeto móvil, láminas, carteles, 

juegos de lectoescritura (sopa de letras, crucigramas) y silabario. El Sector que más utiliza este 

tipo de recurso es un actor de la Sociedad Civil. El resto de los sectores no muestra una 

inclinación hacia el uso de este tipo de recursos, a excepción de un actor del Sector 

Académico/Investigadores, que lo utiliza para la animación de la lectura. Otro actor del Sector de 

la Sociedad Civil, toma como referencia toda aquella documentación referente a las leyes, 

normativas y textos oficiales del sistema educativo oficial para implementar iniciativas. 

Por otro lado, a pesar de que se menciona que se toman como referencia otras fuentes nacionales, 

no se hace mención específica al respecto.  

Los informes de evaluación de pruebas estandarizadas de la SE también son un marco de 

referencia para la toma de decisiones e iniciativas en el área de lectoescritura. En este ámbito, los 

informes de evaluación corresponden a resultados obtenidos en pruebas diagnósticas e informes 

de observaciones o grupos focales realizados en la comunidad con carácter diagnóstico, 

formativas y de fin de grado. Todos los sectores toman como referencia los informes de 

evaluación del Sector Gubernamental, por considerarse una fuente oficial. Toman como 

referencia también los informes de evaluación aplicadas a escuelas PROHECO, evaluaciones 

aplicadas por la Unidad de Medición de la Calidad Educativa (UMCE) e información de 

evaluaciones de la Red de evaluación e informes de estudios sobre evaluaciones (factores 

asociados, evaluaciones comparativas). 

Uno de los actores del Sector Gubernamental no toma como referencia las evaluaciones como 

fuente de información para la toma de decisiones sino recursos que les son facilitados en 

procesos de capacitación de lectura. De esta manera, los actores replican lo aprendido en 

actividades de animación a la lectura y escritura desde su institución. Los actores entrevistados 

no hicieron mención de algún recurso en particular. 

Si bien los recursos de la SE son los que más se toman como referencia para implementar 

iniciativas, los diversos actores toman como referencia otros recursos que han sido 
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implementados a nivel interno de otros sectores. Algunos de estos recursos son: el PEC, guías de 

acompañamiento docente, manuales, el cuaderno para el docente y el niño, fichas de 

seguimiento, guías para atender el aula multigrado, recursos reciclados de la comunidad, 

polimedias para procesos de capacitación, literatura hondureña así como documentos, 

experiencias exitosas o historias de interés de alguna iniciativa. Estos recursos son coherentes 

con el marco conceptual que guían sus intervenciones en lectura y escritura temprana. 

Los recursos y materiales que más se toman como referencia a nivel nacional provienen del 

Sector Gubernamental. De igual manera, existen recursos referenciales que provienen del Sector 

de ONG Internacionales y Cooperantes y, de alguna manera, existen otros que provienen de 

Académicos/investigadores e Instituciones y Programas de Capacitación para docentes. En 

menor medida se muestran como marco referencial recursos y materiales del Sector 

Académicos/Investigadores y Sector Sociedad Civil. 

La elaboración y producción de material y recursos especializados en el área de lectura y 

escritura temprana por parte de autores autónomos del país, es escasa. Por ende, esto se identifica 

como una brecha para la mejora de esta área. 

Recursos regionales e internacionales 

Asimismo, los actores toman como referencia recursos que provienen de la región o del ámbito 

internacional. Los sectores que hacen uso de estos recursos, se enmarcan en seis ámbitos 

referenciales para la implementación de acciones en lectura y escritura, como se muestra a 

continuación: 

13. Normativa internacional 

a. Para Educación especial e inclusiva. 

b. Normativa internacional, Convenio 166 de la OIT, artículos 26 al 30-31 que plantean la 

inclusión de los pueblos indígenas y afro hondureños. 

c. Pautas IBBY (International Book Young) para la selección de libros infantiles. 

14. Informes de evaluación 

a. Informes de evaluaciones estandarizadas internacionales del TERCE e investigación 

científica de factores asociados. 

b. Informe de evaluaciones EGRA aplicadas en Nicaragua. 

15. Documentos de experiencias exitosas 

a. Documentos de experiencias en Latinoamérica. 

b. Estudios de Europa (España) que abordan la situación de los países de la región. 

16. Recursos recibidos en procesos de capacitación y Encuentros 

a. Información recibida en capacitación de la Biblioteca de las redes educativas de 

Guatemala. 

17. Recursos/autores 

a. Para atender los pueblos indígenas, se toman como referencia autores como Simion 

"Takira", Margarito Guantá Coló, Pedro "Bus" y Ruth Moya (ecuatoriana). 
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b. Declaración de la II Reunión de Ministros y Ministras de Educación de la Comunidad de 

Estados Iberoamericanos y del Caribe (CELAC) (Gobierno de Costa Rica, 2013), 

elaborado en la reunión sostenida en Costa Rica en abril del presente año. 

c. Currículo de las áreas centroamericanas. 

d. Texto elaborado en Guatemala, que se utiliza en clases de la UPNFM para pre lectura y 

pre escritura. 

e. "Didáctica de la lengua y la Literatura" de Antonio Mendoza, "Enseñar lengua" de 

Cassany para el desarrollo de clases, "Teoría pragmática. La tipología textual". 

f. Cuentos actualizados para su uso en la Biblioteca Nacional, bibliotecas de centros 

educativos y comunitarias 

18. Editoriales 

a. Publicaciones de Editorial Santillana.  

Los recursos regionales o internacionales referenciales provienen primordialmente de cinco 

fuentes de información: (1) bibliotecas electrónicas (bases virtuales), (2) datos mundiales 

(publicaciones, artículos de organismos internacionales como la UNESCO, Fondo de las 

Naciones Unidas para la infancia (The United Nations Children´s Fund, UNICEF) Y USAID), 

(3) buenas prácticas y experiencias de Chile, Nicaragua, Colombia, Perú (Programa CETT 

regional), Leolandia (España-educación especial), Lectomula (Colombia), Todos Pueden 

Aprender (Argentina), (4) información de redes (Plataforma de la Red Latinoamericana de 

Lectura e Información en línea del Banco de Venezuela de Caracas, Biblioteca de las redes 

educativas de Guatemala) y, (5) enfoques y metodologías que se proponen en otros países 

(enfoque sobre la Lectura de Cultura para el Desarrollo de la UNESCO y metodologías 

propuestas en capacitaciones). 

Un representante del Sector de la Sociedad Civil utiliza más recursos nacionales que 

internacionales y es el que más utiliza recursos didácticos y de aquellos provenientes de 

editoriales nacionales. Los Sectores Gubernamental, de Organismos internacionales y algunos 

actores de ONG Internacionales y Cooperantes son los que más hacen uso de recursos 

internacionales.  

El acceso a la información especializada varía grandemente entre los actores de los diversos 

sectores por lo que no se identifica una equidad en cuanto al acceso a la información, para la 

implementación de iniciativas. 

Con el fin de conocer los factores que influyen para hacer cambio o actualización de recursos 

para la implementación de iniciativas, se preguntó a los actores al respecto y los resultados 

fueron los siguientes: 

Tiempo estimado para cambio o actualización de recursos 

Cada seis meses (Un actor del Sector de la Sociedad Civil) 

Cada 1-2 años. (Un representante del Sector Gubernamental, un actor del Sector de 

Organismos Internacionales, un actor de ONG Internacionales y Cooperantes y dos 

actores del Sector de la Sociedad Civil). 
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Cada 2-3 años. (Otro actor del Sector Gubernamental, uno del Sector de Organismos 

Internacionales, dos actores del Sector de Académicos/Investigadores, y un actor del 

Sector de Instituciones y Programas de Capacitación para Docentes). 

Cada 4-5 años (Un actor del Sector de ONG Internacionales y Cooperantes, un actor del 

Sector Gubernamental). 

Más de 5 años (un actor de la Sociedad Civil).AMHONTiempo no definido (no se mencionó 

un tiempo estipulado de parte de los siguientes actores y representantes: un actor del 

Sector de Instituciones y Programas de Capacitación para Docentes, dos actores del 

Sector de Sociedad Civil plan y visión mundial, un actor de ONG Internacionales y 

Cooperantes, cinco representantes del Sector Gubernamental, y un representante del 

Sector de Académicos/Investigadores. 

Todos los sectores consideran pertinente realizar cambios o actualización de recursos que les 

sirven como referencia cada cierto tiempo, según se detalló previamente. Sin embargo, 

consideran que existen algunos factores que influyen para que puedan hacer cambio de recursos 

por lo que el cambio o actualización de los mismos se ve limitada. Algunos de los factores 

expuestos, son: 

Según la necesidad, el recurso se cambia o actualiza cuando se considere pertinente. 

El cambio depende de la actualización de los textos oficiales de la Secretaría de Educación 

ya que los recursos utilizados están alineados al DCNB y ese es el marco referencial. 

Depende de la validación del recurso o validación de procesos. 

Depende del presupuesto para poder hacer cambio de recurso. 

Período de gobierno que pueda dar continuidad a las iniciativas. 

Para uno de los actores del Sector Gubernamental, la elaboración de material sobre lectura y 

escritura se encuentra limitada al no contar con especialistas de esta área. El factor presupuesto 

fue otra de las limitantes abordadas por la mayoría de los actores. Si bien los textos oficiales son 

la base para la implementación de iniciativas, se requiere de la revisión y actualización del 

DCNB según lo proponen varios actores, ya que el documento data de hace más de 10 años. De 

igual manera, es necesario garantizar la igualdad de condiciones de acceso a la educación para 

poder insertar recursos como la tecnología. 

3. Tipo de evidencia en que se sustentan los actores para la 
implementación de iniciativas o intervenciones en lectoescritura 
temprana. 

Para la implementación de acciones e iniciativas en el campo de la lectoescritura se toman como 

referencia investigaciones y metodologías que faciliten y sustenten el desarrollo de los procesos 

que van acorde al marco conceptual y recursos que utilizan los diversos sectores. 

Los sectores muestran una inclinación hacia la consulta de evidencias provenientes de las 

siguientes fuentes: 

Investigaciones de entes nacionales (UPNFM y la SE). 
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Investigaciones de entes internacionales (UNESCO, Organización para la Cooperación de 

Desarrollo Económico (OCDE), USAID, UNICEF). 

Investigaciones de impacto y estudios sobre lectoescritura realizados en la zona de occidente 

del país realizado por USAID. 

Tesis de postgrado sobre el tema (a nivel de maestría y postgrado). 

En otros casos, se desconoce el marco referencial en cuanto a investigaciones. 

En este sentido, dos actores del Sector Gubernamental toman como referencia investigaciones de 

procesos de evaluación y factores asociados. Un tercer actor proveniente del Sector de ONG 

Internacionales y Cooperantes hizo referencia a un estudio realizado sobre lectoescritura en una 

zona del país. Sin embargo, el resto de los actores se expresaron, de manera muy general, sobre 

el uso de fuentes de información de organismos internacionales e indicaron no recordar qué 

investigaciones en particular guían sus prácticas. Un actor del Sector Gubernamental plantea que 

“se tomaron evidencias y también los teóricos a nivel mundial que son muy reconocidos para la 

elaboración del currículo.” (A.C.1.4, 2016). Otro actor del Sector de ONG Internacionales y 

Cooperantes expresó que: 

“Se toma como referencia investigaciones que ha realizado USAID (no recuerda 

el nombre de alguna en estos momentos) e información sobre el Constructivismo, 

lo relacionado con el lenguaje, las cinco habilidades lectoras (cuáles son y cómo 

se miden, cómo se puede hacer un plan remedial y el enfoque comunicativo.” 

(A.C.3.5, 2016).  

En el caso particular del Sector de la Sociedad Civil se desconoce el marco referencial en cuanto a 

investigaciones. Toman como referencia solamente los recursos y documentos de lectoescritura así 

como las prácticas y metodologías de enseñanza. De igual manera, uno de los actores del Sector 

Gubernamental, plantea que “no se toman como referencia estudios...porque se considera que hay 

muy pocos estudios para el área de lectoescritura”. (A.C.1.5, Sector Gubernamental, 2016). 

A pesar de que los actores de los diversos sectores toman como referencia investigaciones y hacen 

uso de diferentes fuentes de búsqueda, no se hizo mención de investigaciones específicas que 

aborden el tema de lectura y escritura temprana para la implementación de iniciativas en el área. La 

mención sobre las investigaciones, fue en su mayoría, de manera general ya que por un lado, no 

recordaban qué investigaciones concretas se han utilizado y segundo, se hizo mención de informes de 

evaluación como sinónimo de investigación. 

4. Políticas educativas que han influido en las acciones de los actores 
para las intervenciones. 

El desarrollo de actividades vinculadas al área de lectoescritura temprana se ha visto beneficiado 

con algunos cambios que se han dado en el país, desde la perspectiva de algunos sectores 

implementadores. Los actores entrevistados mencionaron la existencia de varias leyes y políticas 

educativas que apuntan de alguna manera, a la lectoescritura temprana o a la creación de algunas 

condiciones que favorecen la implementación de intervenciones en esta área, tal como lo expone 

un representante del Sector Gubernamental: 
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“La evaluación es una política educativa e incluso [permite] la mejora del 

rendimiento académico en español y matemáticas y, por ende, de la lectura y 

escritura, pero también el cambio del paradigma de la enseñanza del español que 

en cambio dio hacia un enfoque comunicativo, hacia un enfoque más de lectura, a 

un enfoque más de comprensión. Creo que ha sido una política de la Secretaría 

de Educación con el tema de cómo puedo mejorar la lectura y la escritura a 

través de un cambio de paradigma en la enseñanza del español.” (A.C.1.3, Sector 

Gubernamental, 2016). 

Otro actor del Sector Gubernamental expone que “se tiene contemplado impulsar una 

investigación que incurra en conocer sobre los resultados en la utilización de los métodos y 

estrategias que se han venido trabajando para el área de lectoescritura y en base a los resultados 

se podría impactar en las políticas públicas, específicamente en la educación inicial y Pre básica 

para el área de lectoescritura.” (A.C.1.6, Sector Gubernamental, 2016) 

A continuación se detallan las leyes, normativas, acuerdos y políticas educativas que los actores 

consideran que benefician el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura en el país: 

Ley para el Fomento de la Lectura. 

LFE con sus 22 reglamentos.  

o Normativa de los 200 días de clases. 

o Acuerdo para la implementación de un CNB. 

o Obtención de un nivel de Licenciatura de los docentes para el nivel de Educación 

Básica. 

 Establecimiento de la Formación Inicial Docente donde se fortalecen las 
competencias fundamentales para desarrollar la lectoescritura en el sistema educativo. 

 Cobertura de Educación Pre básica y priorización de la lectoescritura por parte del 
gobierno. 

Asignación de los docentes con mayor experiencia en los primeros grados. 

Adopción de una política para que los materiales educativos sean reproducidos anualmente 

para primero y segundo grado, especialmente el libro de actividades. 

Medida para dedicar dos horas diarias de lectura en los primeros grados (Pre básica). 

Decisión orientada a que un mismo docente atienda el primer ciclo de manera consecutiva.  

Permanencia de los docentes (para disminuir su salida del sistema escolar, minimizar la 

rotación entre escuelas, o ambos). 

Tal como se expuso en el Perfil de País, a pesar de contar con las leyes, acuerdos y normativas 

que mencionaron los diversos sectores, no se ha encontrado evidencia de que hayan existido 

políticas específicas de lectoescritura temprana en el pasado. 
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5. Capacidades existentes en el país 

Fortalezas en el país 

Existen cuatro ámbitos en cuanto a las fortalezas de lectoescritura temprana en el país: (1) Mayor 

compromiso, involucramiento y participación de diversos actores en el proceso de lectoescritura; 

(2) Fortalecimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura; (3) Existencia de 

leyes y normativas que apuntan a la calidad educativa y por ende a lectoescritura y (4), 

Existencia de experiencias previas de programas y proyectos sobre lectoescritura. 

Las capacidades en materia de lectoescritura temprana en el país según los sectores, son: 

2. En primer lugar, la adquisición de un mayor compromiso, involucramiento y 

participación de diversos actores en el proceso de aprendizaje de los estudiantes en lectura y 

escritura es la fortaleza que más se observa en el país. Las razones identificadas son las 

siguientes:  

El Estado muestra un mayor compromiso para asumir la universalización de la 

educación.  

Existencia de voluntad política y priorización de la educación básica por parte del 

gobierno con énfasis en la mejora del rendimiento académico de áreas prioritarias en 

la que se incluye el área de español en los primeros grados.  

Mayor compromiso por parte de los docentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje y 

mayor interés en el tema de lectura por parte de la comunidad internacional, regional, 

nacional y a nivel local (padres de familia). No solo se cuenta con un mayor 

involucramiento del padre de familia sino que se le ha brindado un rol más 

participativo para apoyar a sus hijos en casa.  

Mayor apoyo, experiencias exitosas e inversión en el tema por parte de organismos 

internacionales (como USAID) y existen organizaciones (por ejemplo: EducAcción, 

FEREMA, Asociación CESAL y Plan Internacional) que trabajan el tema de 

educación y apuntan con sus iniciativas a la lectoescritura temprana y, en algunos 

casos, apoyan la producción y publicación de cuentos para el fomento de la lectura. 

En este sentido, la existencia y apoyo de los organismos se percibe como una 

fortaleza. Un representante del Sector de Organismos internacionales plantea que 

“Otra fortaleza que existe son las organizaciones que trabajan en este tema por los 

aportes que brindan a nivel local.” (A.C.2.1, Organismos Internacionales, 2016). 

Para un segundo actor del Sector ONG Internacionales y Cooperantes otra fortaleza 

es la permanencia de acuerdos globales entre el gobierno y cooperantes en los últimos 

años y las intervenciones de los actores hacia un mismo objetivo (hacia la mejora de 

la lectoescritura). 

En este sentido, todos los sectores se refirieron al compromiso adquirido y mayor 

participación de los diversos sectores para apoyar el proceso de lectoescritura en el país como 

una fortaleza de la EGL en el país, independientemente que algunas normativas mencionadas 

no apuntan de manera específica a la lectoescritura. 
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3. En segundo lugar, se señala que el fortalecimiento del proceso enseñanza-aprendizaje de 

la lectoescritura¸ es otra fortaleza desde la perspectiva de que se cuenta con espacios de 

formación docente (licenciatura, capacitaciones) y con profesores mejor formados en el 

enfoque comunicativo. Además, se cuenta con redes educativas, consejos de maestros y 

procesos de acompañamiento docente. 

Según los actores, esto ha beneficiado la implementación del enfoque comunicativo y de las 

secuencias didácticas que demanda la SE para la enseñanza del español lo que se considera 

una fortaleza al contar con una metodología específica de trabajo según la mayoría de los 

sectores. Esto ha permitido la creación de espacios de aprendizaje en el aula (ambientación 

del aula lectora, concursos de literatura), dominio de la metodología que demanda la 

Secretaría de Educación y metodología para atender a la educación especial. 

La existencia de estándares, un currículo articulado y textos oficiales para el área de español 

guían el proceso. Aunque hay un actor del Sector Gubernamental que no hizo referencia en 

algún caso a los textos oficiales de la SE, la mayoría de los sectores lo miran como una 

fortaleza. 

Existe un uso creciente de las TIC para la enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura y 

disponibilidad de fuentes nacionales a pesar de que el acceso aún es limitado. 

Existe mayor oportunidad de iniciar en el proceso de lectoescritura a edad temprana y que el 

área de fonética en los niños sea más desarrollada. 

Hay exigencia a los docentes sobre el uso del Portafolio docente y acompañamiento docente. 

Se desarrollan evaluaciones nacionales y el país participa en pruebas internacionales como 

PISA. En este caso, un actor del Sector Gubernamental expone sobre la importancia de 

aplicación de evaluaciones para la toma de decisiones en el área: 

“El Sistema debe de estar siempre evaluado y [ser] investigado cada año. Entre 

más evaluaciones que se realicen es mejor ya que se pueden tomar decisiones con 

mayor precisión y con menos margen de error para que se puedan aplicar en 

todo el sistema educativo.” (A.C.1.3, Sector Gubernamental, 2016). 

En cuanto a esta área, un actor del Sector Gubernamental es el que más menciona sobre las 

fortalezas en la EGL haciendo referencia al proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, 

tanto el Sector de Organismos Internacionales como otro representante del Sector de la 

Sociedad Civil no hacen referencia a fortalezas relacionadas con esta área.    

4. En tercer lugar, se señala como fortaleza la existencia de leyes, normativas, acuerdos y 

políticas educativas que benefician la enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura en el país. 

A pesar de que las leyes y normativas no apuntan directamente el tema de lectoescritura, la 

estipulación de los 200 días de clases que demanda la LFE, se percibe como fortaleza al 

brindar un calendario que apunte a cubrir las horas clases en el área de español. 

La mayoría de los actores del Sector Gubernamental y un actor del Sector de la Sociedad 

Civil son los que más mención hacen sobre las leyes y normativas que existen en el país y de 
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qué manera apuntan al área de educación, y en algunos casos a la calidad del proceso de 

enseñanza-aprendizaje del español. Todos los sectores mencionan la LFE. Las leyes, 

normativas y políticas educativas mencionadas por los sectores apuntan al área de calidad 

educativa y acceso a la educación y en algunos casos, a pesar de no evidenciarse alguna 

política de lectura temprana, se menciona de qué manera estas normativas han contribuido a 

atender el área de español, como es el cumplimiento de días de clases, el uso de recursos del 

sistema educativo oficial y la implementación de los artículos de la LFE. 

Para un actor del Sector Gubernamental, la implementación de las normativas se realiza 

como la adopción de una ley, por lo que lo considera como una fortaleza para la mejora de la 

lectoescritura. Un segundo actor de este sector expresó que la implementación de la 

promoción de estudiantes de primer grado era otra fortaleza para el sistema educativo y para 

el proceso de aprendizaje de la lectura y escritura en los primeros grados. Un solo actor 

mencionó como fortaleza la existencia de la Ley para el fomento de la Lectura y sobre la 

normativa de promoción automática de estudiantes. 

5. Por último, en el cuarto lugar de las áreas de fortalezas mencionadas, están las experiencias 

de programas y proyectos sobre lectoescritura que se aplican en el país. En este sentido, la 

fortaleza se mide por la incorporación de proyectos de promoción de lectura y escritura tales 

como la mochila viaje y caja viajera así como la experiencia de Programas que ya no están 

activos, como el Programa CETT-CARD/UPFNM, que aborda el tema de lectoescritura de 

manera directa y cuenta con un modelo de implementación completo. Así lo sustenta un 

representante del Sector de Académicos/Investigadores al hacer referencia a este Programa: 

 “USAID lo nombra como un Programa emblemático que aborda el tema 

específico de lectoescritura y sugiere tomarlo como referencia para otros 

programas que se han desarrollado dentro del país.” (A.C.4.1, 

Académicos/Investigadores, 2016) 

Fortalezas de los actores entrevistados 

De igual manera, los actores consideran que cuentan con fortalezas a nivel interno de las 

instituciones que apuntan al tema de lectoescritura en el país. Esto contribuye a conocer con qué 

capacidades cuentan los actores para sus intervenciones en el área de lectoescritura, según se 

detalla a continuación: 

Diversos actores de la mayoría de los sectores expresan que cuentan con personal calificado y 

especialistas del área de lectoescritura. De igual manera, un actor del Sector Gubernamental es 

el único que expresa que cuenta además de especialistas en lectoescritura de español, con 

especialistas que hablan la lengua de los pueblos indígenas y afrohondureños y con especialistas 

psicopedagógicos a nivel de cada departamento. Otro actor del Sector de Organismos 

Internacionales expresa lo siguiente: 

 “Cuenta con un equipo internacional de expertos en el tema que han 

desarrollado sus capacidades a nivel de Honduras, regional y latinoamericano, 

europeo por lo que es un referente de educación a nivel mundial y posee de 
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alguna manera un expertise en el tema (lectoescritura).” (A.C.2.1, Organismos 

Internacionales, 2016). 

Un actor del Sector de la Sociedad Civil señala que cuenta con especialistas del área y apoyo 

calificado externo a la institución. Una de las fortalezas de este actor es su incidencia en líderes 

políticos, autoridades de gobierno y formadores de opinión para la adopción de políticas públicas 

y trasformación del sistema educativo nacional y han contribuido para la formulación de la Ley 

de Fomento a la Educación Pública y Ley Fundamental de Educación que apunta al área de Pre 

básica lo que favorable para la incidencia en políticas que apunten a la lectoescritura. Otros dos 

actores de este sector no señalan que cuenten con especialistas del área. 

Algunos actores de los sectores entrevistados, consideran como una fortaleza de la organización, 

el seguimiento que brindan a las normativas de la Secretaría de Educación y la coherencia 

de sus actividades con dichas normativas. Dando seguimiento a las iniciativas implementadas 

por los sectores, solamente hubo un actor del Sector Gubernamental que expresó que no brindaba 

seguimiento a los recursos de esta entidad, según se mencionó anteriormente en el apartado de 

iniciativas implementadas. 

Otra fortaleza con la que cuentan los sectores es la estructura y recursos para potenciar la 

lectoescritura. En este sentido, el Sector Gubernamental posee con una estructura que permite el 

fortalecimiento de esta área al contar con la recuperación de la gobernabilidad, el liderazgo del 

Ministro de Educación, las bibliotecas y un acervo bibliográfico amplio, polimedias y materiales 

en lengua materna para los pueblos indígenas y afrohondureños. Todos los actores coinciden en 

que debe ser la SE quien tenga el liderazgo para coordinar todos los esfuerzos que se invierten en 

lectoescritura temprana.  

Un actor del Sector de ONG Internacionales y Cooperantes expresó que su estructura permite 

invertir en educación, según lo planteó: 

 “La inversión que tiene… en el tema de educación es bastante alta, ya que anda 

alrededor de US$ 1, 500,000.00 por año.” Existe de igual manera, “capacidad de 

gestión… con donantes para atraer fondos para invertir en temas de educación 

en el país.” (A.C.3.6, 2016). 

De igual manera, un actor del Sector de la Sociedad Civil destina el 25% de los recursos para el 

área de educación, lo que lo posiciona como una fortaleza para apoyar los procesos, así como la 

cohesión social, unidad gremial y el liderazgo que tiene a nivel local. La estructura de otro actor 

de este sector también permite la implementación de iniciativas en lectoescritura. 

Los procesos de sistematización son, en menor medida, otra fortaleza de algunos actores de los 

sectores. Dos actores del Sector ONG Internacionales y Cooperantes identificaron esto como 

fortaleza. 

Igualmente, los sectores que tienen intervenciones e iniciativas (como se detalló en el apartado 

de iniciativas e intervenciones de los sectores) relacionadas con la formación docente, 

elaboración de material que apunta a lectoescritura, involucramiento en procesos de 

evaluación y procesos de investigación, lo consideran como fortaleza a nivel de institución y 

con impacto en la EGL en el país.  
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Desafíos del país  

Por otro lado, a pesar de los avances que muestran algunas iniciativas implementadas en 

términos de fortaleza para la lectoescritura en el país, aún existen retos por enfrentar. En este 

sentido y siguiendo la misma línea de las áreas detalladas en la sección de fortalezas de la EGL 

en el país, a continuación se muestra una gráfica39 que detalla las áreas que presentan mayores 

desafíos: 

Gráfico 3. Áreas de desafíos en EGL 

 

La Gráfica 3 muestra las áreas de desafíos en EGL en el país que fueron identificadas por los 

diversos sectores. La que presentó en primer lugar los mayores desafíos fue el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura. El compromiso, involucramiento y participación se 

seleccionó en segundo lugar y, en tercer lugar, la implementación de leyes y normativas. Como 

cuarta área se identificó la continuidad de proyectos y programas implementados en el área de 

lectoescritura. A continuación se detallan los desafíos encontrados según el orden de selección 

por parte de los actores. 

El mayor desafío se encuentra en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura. A 

pesar de contar con una metodología establecida para el sistema educativo oficial, se considera 

un reto el empoderamiento, a nivel de autoridades, de los procesos relacionados con la 

lectoescritura para que las acciones tengan impacto. La definición del rol de los directivos es 

un reto ya que tienen mucha dedicación en su papel operativo pero no a nivel pedagógico, para 

brindar seguimiento a los procesos de enseñanza-aprendizaje en el aula. 

Uno de los representantes del Sector de la Sociedad Civil expone como reto la implementación 

de la metodología de los textos, indicando no estar preparados para ello por desconocimiento. 

En relación con esto, un actor del Sector de Académicos/Investigadores sostiene lo siguiente: 

                                                 
39 Esta gráfica toma en cuenta la cantidad de respuestas obtenidas por los actores de los seis sectores entrevistados. 

Cada sector aglutina actores (institución) y cada actor, incluye diversos individuos de esta institución. 

1. Proceso de 

enseñanza-aprendizaje 

de la lectoescritura

2. Mayor compromiso y 

participación en el proceso

3. Implementación 

de leyes y 

normativas

4. Continuidad a los 

proyectos y programas 

implementados

ÁREAS DE DESAFÍOS EN EGR
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“A pesar de que se cuenta con propuestas y materiales que apuntan al área de 

lectoescritura, la propuesta se debe complementar con la capacitación efectiva al 

docente para que este lo ponga en práctica y llegue realmente a los estudiantes 

porque resultados de pruebas aplicadas en los niños aún demuestran problemas 

en la comprensión lectora. Es necesario investigar si la formación en procesos de 

capacitación ha sido realmente pertinente y si el docente comprende lo que se le 

enseña para enseñar lectoescritura.” (A.C.4.2, Académicos/Investigadores, 

2016). 

Otro actor del Sector Gubernamental considera lo siguiente: 

“Un desafío tiene que ver con el fortalecimiento de la capacidad técnica de los 

docentes para la enseñanza de la lectura y escritura desde la formación inicial de 

docentes y la formación de los docentes en servicio ya que existe una debilidad 

tanto en la formación como en la capacitación. Otro desafío es implementar 

procesos de investigación a nivel científico con factores asociados de carácter 

social, económico que forman parte del contexto de vida de las familias ya que 

esto influye en el tema de lectoescritura. También se visualiza como desafío el 

acceso a material variado, cuentos, fungible para el proceso de lectura y 

escritura ya que es escaso. (A.C.1.6, Sector Gubernamental, 2016). 

A pesar de considerar como fortaleza el avance en el tema de metodología de enseñanza y la 

demanda sobre la implementación del enfoque comunicativo, otro actor del Sector 

Gubernamental plantea lo siguiente: 

“Uno de los desafíos es que el profesor tiene que mejorar su sistema de 

enseñanza que sea más efectivo en el tema de lectura y escritura y pasar al tema 

de comprensión lectora, el cual no ha sido un tema fácil.” (A.C.1.3, Sector 

Gubernamental, 2016). 

Otro actor del Sector de Organismos Internacionales también plantea lo siguiente: 

“Si bien hay un enfoque comunicativo-constructivista en la SE hay ciertos retos 

para que el mismo baje a los docentes; ya que en el campo donde están las zonas 

rurales, los docentes utilizan un enfoque más tradicional basado en el tema 

fonético.”  

Un representante del Sector de Instituciones y Programas de Capacitación para docentes plantea 

que “Un desafío muy grande que actualmente tiene el país en los primeros grados es la sobre 

edad, por ejemplo de 12 años en 1er grado; lograr la universalización en Pre básica a nivel 

nacional, la cual es importante porque desarrolla habilidades previas para la comprensión de la 

lectoescritura. La repitencia es otro desafío que a nivel de país se debe de trabajar, así como la 

recuperación del prestigio de la carrera docente” (A.C.5.2, 2016). 

La falta de cobertura provoca que las iniciativas apunten a ello, sin embargo, brindar énfasis al 

tema de calidad educativa es otro reto a superar. Un representante del Sector de Académicos/ 

Internacionales expone lo siguiente:  
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“Creo que se le ha dado más prioridad a la cobertura y mientras no brindemos 

cobertura por encima del 90% va a ser necesario seguir invirtiendo en ampliar 

cobertura. Una vez que se llegue a ese 90% creo que va a haber más recursos 

para invertir en calidad y calidad en el tema de los contenidos, las mallas 

curriculares, los diseños curriculares… y ahí es un tema de balance ¿Qué es 

primero? Cobertura o calidad me pregunto, pero en Honduras 

desafortunadamente la cobertura es tan baja que le damos más énfasis a la 

cobertura a pesar de la importancia de la calidad.” (A.C.4.1, 

Académicos/Investigadores, 2016) 

El representante de este sector también señala que:  

“mientras haya problemas de falta de transparencia, [de] inseguridad ciudadana 

es difícil tener sostenibilidad e incidencia en Pre-básica, en zonas de alto riesgo, 

en zonas rurales remotas. Primero se debe lograr tener un clima de seguridad, de 

armonía, de no polarización del país, para lograr la sostenibilidad, por lo que es 

un reto pendiente que se va a lograr una vez que el país se estabilice y que la 

polarización se minimice y que haya seguridad ciudadana.” (A.C.4.1, 

Académicos/Investigadores, 2016) 

Otro actor de este mismo sector expresa como desafío “el desarrollo de habilidades de las 

personas voluntarias ya que algunas cuentan con un nivel de educación media y otros no.” 

(A.C.2.2, Organismos Internacionales, 2016). 

Un actor del Sector de Instituciones y Programas de Capacitación para docentes plantea como 

desafío la parte vocacional y motivacional para la creación de planes de formación inicial y 

permanente, en cuanto al currículo y la metodología de enseñanza de mejores prácticas para el 

área de lectoescritura y agrega lo siguiente: 

“Uno de los desafíos es seleccionar a los mejores candidatos para estudiar la 

carrera docente. La parte vocacional en los primeros años de los profesores es 

muy importante. Otro desafío es que hay que mejorar el estatus de la carrera 

docente sobre todo el de la Formación Inicial de Docentes al interior y exterior 

de la universidad ya que se pretende elevar el nivel de formación de docentes de 

Educación Media a Nivel Superior. La Educación Básica siempre se ha mirado 

como un nivel más bajo en el ámbito de formación por lo que se pretende mejorar 

el estatus de la carrera docente. Ese estatus tiene que ver con el prestigio 

profesional del docente y de igual forma con los estímulos económicos y 

profesionales que puedan tener en el marco de este proceso.” (A.C.5.1, 

Instituciones y Programas de Capacitación para Docentes, 2016) 

Un actor del Sector Académicos/Investigadores expresa lo siguiente: 

“Un desafío es avanzar del concepto de capacitación hacia el concepto de 

desarrollo profesional docente donde se implique acompañar en el proceso 

educativo.” (A.C.4.2, Académicos/Investigadores, 2016) 
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A pesar del uso creciente de las TIC, algunos sectores consideran el empleo de la tecnología 

como un desafío. Un actor del Sector Gubernamental expone al respecto: 

“Uno de los desafíos es que los docentes incursionen a la era digital porque 

todavía hay muchos docentes reacios a la tecnología. Es necesario que la 

Secretaría tenga acompañamiento técnico para que los docentes fortalezcan sus 

capacidades.” (A.C.1.1, Sector Gubernamental, 2016) 

La identificación de procesos que faciliten los cambios para lograr la motivación de los 

docentes por no contar con las herramientas oportunas para adaptarse a los procesos es otro 

desafío planteado. En este sentido, un actor del Sector ONG apunta lo siguiente: 

“No importa lo bien que se puede planificar algo sino son los docentes y su 

voluntad de aplicar o de implementar en las clases lo nuevo, ese es un reto que 

todavía no se sabe cómo darle respuesta. Se pueden implementar muchas 

reformas pero si el docente no tiene la voluntad es bastante difícil” (A.C.3.2, 

ONG Internacionales y cooperantes, 2016). 

Igualmente, a pesar de contar con recursos oficiales estos no llegan a todos los centros por lo que 

el reto es que todos los centros educativos puedan contar con los recursos para su 

implementación. Un actor del Sector de Instituciones y Programas de Capacitación para 

docentes expresó: 

“El principal desafío tiene que ver con la evaluación del Diseño Curricular. Si 

bien está estructurado y está bastante completo, desde que se diseñó hace 10 

años, no ha tenido un proceso de rediseño. No ha sido evaluado por los 

profesores y después de 10 años es necesario hacerle una revisión a este 

documento.” (A.C.5.1, Instituciones y Programas de Capacitación para Docentes, 

2016) 

En este sentido, un actor del Sector de la Sociedad Civil menciona como reto la estandarización 

de contenidos de acuerdo con los diversos contextos del país ya que el sistema educativo 

oficial se estructura en centros educativos urbanos, rurales, urbano-marginales, y en centros 

unidocentes, bidocentes y multigrado, lo que dificulta la implementación de los contenidos de 

acuerdo a lo establecido en los textos oficiales. Asimismo, es un reto lograr el desarrollo del 

pensamiento crítico y expresión oral de los estudiantes por la diversidad del contexto de donde 

provienen según este actor. 

Otro desafío que se plantea es generar una cultura de lectura. Algunos factores dentro de este 

ámbito que influyen en la cultura lectora  es el precio de los libros, la dotación de recursos 

variados a bibliotecas de escritores nacionales e internacionales, la presencia de textos que no 

están contextualizados desde la realidad lingüística de la población (pueblos indígenas y 

afrohondureños), la disponibilidad de recursos solamente en formato impreso y no impreso y 

digital, así como la poca existencia de recursos especializados sobre lectoescritura. En este 

sentido, un actor del Sector Gubernamental expone como desafío lo siguiente: 

“Lograr el interés de algunos medios de comunicación para que realicen 

campañas, lograr llegar a todos los sectores de la sociedad ya que existen casos 
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que no muestran interés por el fomento de la lectura, unos sí conocen sobre la 

importancia de la lectura y las actividades que se realizan para esta área pero 

existen otros que desconocen totalmente sobre la existencia y sobre lo que se 

ofrece aquí para el fomento de la lectura.” (A.C.1.7, Sector Gubernamental, 

2016). 

Otro desafío que encuentran los sectores, tiene que ver con la coherencia entre lo que dice la 

investigación y las estadísticas oficiales del rendimiento académico, según lo aborda un actor 

del Sector Instituciones y Programas de Capacitación para docente: 

“Se habla sobre un rendimiento académico del 70% y las investigaciones que se 

realizan en el campo arrojan indicadores de hasta del 35% por lo que existe una 

brecha … Muchos de los estudiantes no saben leer ni escribir en el primer ciclo y 

a pesar de cursar segundo ciclo, Educación media y Educación Superior 

continúan con este problema. Se debe manejar una estadística… que permita la 

toma de decisiones.” (A.C.5.1., Instituciones y Programas de Capacitación para 

Docentes, 2016). 

La unificación de criterios en cuanto al avance que presenta el país en el tema es un reto a 

superar, ya que se tienen diversas percepciones, como lo plantea un representante del Sector de 

Organismos Internacionales, sobre la situación de la lectura en Honduras; y esto dificulta 

procesos de incidencia si se desconoce el diagnóstico real de la situación.  

Otro representante del Sector Gubernamental plantea como reto la carencia de investigaciones 

en el área al plantear que “…hay muy pocos estudios para el área de lectoescritura”. (A.C.1.5, 

Sector Gubernamental, 2016). 

Otro actor del Sector Gubernamental señala sobre otros desafíos, según lo siguiente: 

El desafío está en “Lograr que para tercer grado el niño pueda leer, expresarse y 

escribir de forma fluida; fortalecer la biblioteca infantil en cada centro 

educativo; fomentar el hábito de la lectura desde Pre básica a primer ciclo; dotar 

a las bibliotecas con libros de lectura de escritores nacionales e internacionales; 

lograr la permanente actualización docente ya que existe dotación de docentes 

por razones diversas y es necesario su actualización con los temas.” (A.C.1.1, 

Sector Gubernamental, 2016) 

Otro actor del Sector de la Sociedad Civil expone que es necesario lograr motivar al docente por 

medio del aumento salarial, capacitaciones docentes, estímulo y reconocimiento al centro 

educativo por parte de la SE, para así poder incidir de manera oportuna en el área de 

lectoescritura. Este actor recalca la necesidad de apoyo financiero para la realización de 

actividades de promoción a la lectura con los estudiantes. 

Participación de Diversos Actores 

La segunda área de desafío es el compromiso, involucramiento y participación de diversos 

actores en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. En este sentido, lograr la participación e 

injerencia de la sociedad civil (comunidad, padres de familia) y de la academia de las 
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universidades en los procesos, se plantea como reto ya que sigue siendo poca a pesar de haber un 

poco más de participación. Los actores consideran importante el involucramiento de los padres 

en el proceso de lectura en casa, sin embargo, muchos no saben leer para poder apoyar de 

manera oportuna el fortalecimiento de la lectoescritura en casa. A esto hace referencia un actor 

del Sector Académicos/Investigadores cuando plantea: 

“Si bien es cierto que se brinda al padre de familia un rol más participativo para 

que lean con sus hijos, hay padres que desconocen qué es la lectura comprensiva, 

qué deben de preguntar a los niños o de qué manera se debe guiar la lectura para 

que el niño pueda comprender. Es necesario atender esta situación porque el 

trabajo en casa debe ser el complemento para lograr lo que se realiza en el aula 

de clases. A pesar de que las estadísticas del país, en caso de no ser manipuladas, 

demuestran un avance en este tema, aún falta mucho por hacer para el logro de 

la comprensión lectora.” (A.C.4.2, Académicos/Investigadores, 2016) 

Para poder abarcar la participación de todos los actores, se considera que el acompañamiento de 

otras áreas del gobierno (salud, educación) es un factor importante para el éxito de las 

intervenciones en el área de lectoescritura. Además, usar los mecanismos existentes en la SE 

para fomentar el diálogo y ampliar la influencia en políticas públicas por parte de donantes y 

organizaciones que trabajan el tema se plantea como otro reto. 

Por último, otro desafío es la coordinación de acciones e intervenciones conjuntas y 

coordinadas de todas las organizaciones e instituciones que abordan el tema como lo sustenta un 

representante del Sector de Académicos/Investigadores al señalar que, “el reto sería articular y 

compartir las buenas prácticas y tener incidencia en los niños” (A.C.4.1, 

Académicos/Investigadores, 2016) y, lograr que la SE lidere todos los procesos relativos a 

educación, tal como lo plantea otro representante de este sector: 

 “El reto es lograr la capacidad para alinear esfuerzos. La Secretaría de 

Educación debe tener la capacidad para que aglutine todos los esfuerzos sobre la 

misma área de intervención, darle sostenibilidad y brindar la pauta de dónde se 

han quedado los esfuerzos para poder iniciar por ahí y poder atender áreas 

específicas que no se lograron cubrir con esfuerzos anteriores. Se deben buscar 

las estrategias efectivas para que se obtengan y miren resultados concretos en 

cuanto a iniciativas. Por otro lado, se deben tomar como referencia resultados y 

lecciones aprendidas de programas anteriores que ya se han implementado en el 

país para poder brindar un seguimiento oportuno.” (A.C.4.2, 

Académicos/Investigadores, 2016). 

Implementación de Leyes y Normativas  

La tercera área donde los sectores identifican desafíos es la implementación de leyes y 

normativas. En este caso, la implementación de la Ley de Fomento de la Lectura se plantea como 

un reto ya que a pesar de que existe en el país, esta no se aplica y se desconoce por parte de la 

mayoría de los sectores entrevistados. Solamente tres actores, uno del Sector Gubernamental, 

otro del Sector ONG Internacionales y Cooperantes y uno de la Sociedad Civil la conocen. Sin 
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embargo, solamente el representante del Sector Gubernamental y el de la Sociedad Civil fueron 

los únicos que plantearon que la implementación de esta ley era un desafío.  

La aprobación de estudiantes sin contar con las competencias requeridas, es otro desafío a 

enfrentar para la mejora de la lectoescritura. Algunos actores de los sectores consideran un reto 

responder a las necesidades de los estudiantes que son promovidos de primero a segundo grado 

sin leer ni escribir. Un actor del Sector de la Sociedad Civil plantea lo siguiente: 

Es un desafío la “aprobación de la Promoción automática de estudiantes-ya que 

se pasan a los niños al grado siguiente sin contar con las competencias para ello 

y en este sentido, la evaluación diagnóstica de segundo grado evalúa la lectura y 

escritura en niños que vienen de primer grado sin leer ni escribir.” (A.C.6.2, 

2016) 

A pesar de que se cuenta con el apoyo de organismos internacionales, ONG que trabajan el tema 

de lectoescritura, otro actor del Sector de Instituciones y Programas de Capacitación para 

docentes afirma que un desafío es, contar con una política pública de formación docente y 

sustenta lo siguiente: 

“Algunos de los desafíos no dependen de institución sino que tiene que ver con el 

mismo sistema educativo. El proveer los recursos didácticos necesarios, poner en 

práctica la LFE, el aporte que realizan los organismos internacionales y el 

trabajo que realizan las diversas ONG para apoyar el proceso de enseñanza-

aprendizaje permiten en alguna medida dinamizar este proceso.” (A.C.5.1, 

Instituciones y Programas de Capacitación para Docentes, 2016). 

Igualmente, otro actor del Sector de Organismos Internacionales plantea lo siguiente: 

“El desafío no solo es la lectura sino todo el sistema, el cual tiene que ponerse 

metas claras sobre qué es lo que esperan que los niños y niñas logren ya que sin 

esas metas no hay resultados reales. Hay cierta incertidumbre…sobre cuál es la 

situación real sobre el aprendizaje de los niños y niñas y, sin conocer la situación 

real es difícil establecerse metas y sin metas es muy difícil avanzar.” (A.C.2.2, 

Organismos Internacionales, 2016). 

La aprobación y cumplimiento de políticas lingüísticas es otro reto a lo cual un actor del 

Sector Gubernamental hace referencia al plantear: 

“Se tiene una propuesta de políticas lingüísticas en el Congreso que se sometió 

en el 2014 pero esta no ha avanzado. Se dará seguimiento para que el uso de las 

lenguas de los pueblos indígenas se establezca como política pública dentro del 

Estado y se sepa qué estrategia lingüística debe hacer uso cada uno de los 

pueblos.” (A.C.1.6, Sector Gubernamental, 2016). 

La Continuidad 

El último ámbito de desafío identificado es la continuidad que se puede brindar a experiencias, 

programas y proyectos en lectoescritura temprana que se han tenido en el país. A pesar del éxito 
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de algunas iniciativas como el programa CETT-CARD/UPNFM, se considera que existen 

elementos que influyen para dar continuidad a los mismos. En este sentido, un actor del Sector 

Gubernamental hace referencia a la cobertura limitada de las intervenciones y expone lo 

siguiente:  

“Las intervenciones del CETT, bibliotecas rotatorias en las redes educativas, 

tutorías estudiantiles no han sido a nivel nacional sino que han sido focalizadas 

en algunas zonas y no se ha podido tener una estrategia nacional que vaya para 

el fortalecimiento de la lectoescritura.” (A.C.1.2, Sector Gubernamental, 2016). 

Se identificó que la pobreza y la violencia social también son dos factores que influyen para 

brindar cobertura a nivel nacional en las iniciativas de lectoescritura. 

El tema de presupuesto, es otro elemento que incide para dar continuidad a las iniciativas, tal 

como lo plantea un actor del Sector Gubernamental: 

 “Un desafío es contar con financiamiento para poder llegar a más centros 

educativos en el país si se tuviera una mejor coordinación con otras 

organizaciones, programas y proyectos que trabajan el tema. Esto permitiría la 

universalización de experiencias.” (A.C.1.2, Sector Gubernamental, 2016). 

Un segundo actor de este sector plantea que: 

 “La SE no cuenta con un presupuesto definido para dotar a todos los centros 

educativos del país con textos y materiales de apoyo alineados al CNB y DCNB.” 

(A.C.1.5, Sector Gubernamental, 2016). 

Otro elemento que incide para la continuidad de las iniciativas es la sistematización de 

experiencias a lo que un actor del Sector de Académicos/Investigadores plantea: 

 “Un reto es sistematizar los avances en el tema de lectoescritura a nivel 

nacional. Es necesario ver cómo se sistematizan a nivel nacional el trabajo hecho 

en el pasado y se logra capacitar a tantos docentes que están enseñando en Pre 

básica y se logra incidir en los niños y lograr un impacto en el aula.” (A.C.4.1, 

Académicos/Investigadores, 2016) 

Otro actor de este sector expone que: 

“La SE debe aglutinar todas las iniciativas sobre la misma área de intervención, 

darle sostenibilidad y brindar pauta de dónde se han quedado los esfuerzos para 

iniciar por ahí y poder atender áreas específicas que no se lograron cubrir.” 

(A.C.4.2, Académicos/Investigadores, 2016). 

Un actor del Sector Gubernamental hace referencia a la coordinación de implementación de 

iniciativas y a la necesidad de contar con una estrategia nacional y recomienda lo siguiente: 

 “Se recomienda que los proyectos no sean implementados de manera aislada ya 

que se necesita una estrategia nacional de lectoescritura. La disponibilidad de 
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recursos y evidencias pueden contribuir.” (A.C.1.2, Sector Gubernamental, 

2016). 

Otro elemento que incide es la rotación de personal técnico de la SE y del personal de la 

dirección departamental, distrital y municipal, lo que dificulta dar continuidad a las iniciativas. 

Por otra parte, situaciones de inestabilidad política a nivel nacional con cambios de gobierno y 

que cada gobierno establece sus prioridades, es otro desafío que incide a todo nivel para la 

continuidad de las iniciativas.  

6. Sinergia que se produce entre los actores para la coordinación de 
actividades y de qué manera contribuye para potenciar la 
lectoescritura. 

Según los resultados encontrados sobre las sinergias entre las iniciativas del área de 

lectoescritura, se identificaron tres niveles de coordinación: (1) coordinación interna, (2) 

coordinación externa a nivel nacional, y (3) coordinación externa a nivel internacional. A 

continuación se detalla esta información: 

Coordinación interna (dentro de la organización) 

En el caso de todos los sectores entrevistados, se pudo identificar un nivel de coordinación de 

actividades a lo interno de cada institución. Sin embargo, en el caso de algunos actores, que por 

su estructura contemplan más de dos dependencias, el nivel de coordinación varía. En este 

sentido, uno de los actores del Sector Gubernamental expresa la necesidad de involucrar más 

actividades coordinadas sobre el tema de lectoescritura con otros actores del mismo sector ya 

que, a pesar de que existe coordinación en general, no se evidenció alguna coordinación directa 

en materia de lectoescritura.  

En primera instancia, las sinergias se establecen en el nivel de la jefatura o autoridad de unidad o 

institución. La elaboración de un plan estratégico institucional y la claridad sobre las prioridades 

de intervención pueden propiciar la coordinación global de las actividades que se desea realizar, 

tal como lo expone otro representante del Sector Gubernamental. Dos actores del Sector de ONG 

Internacionales y Cooperantes hacen referencia a que la coordinación de las actividades a nivel 

interno se basan en estipulaciones que emanan del nivel nacional o regional y es lo que se toma 

como referencia para el diseño del Plan Operativo Anual (POA), las intervenciones, los modelos 

y metodologías a seguir.  

En este sentido, las sinergias parten del establecimiento de planes operativos, estrategias a seguir, 

metodologías de trabajo y planificación de las actividades a realizar todos los sectores a nivel 

interno, en primera instancia. 

Coordinación externa a nivel nacional (dentro de territorios o localidades) 

El segundo nivel de coordinación que se implementa es el de apoyo a nivel de los lugares de 

intervención. En este sentido, existe una coordinación de actividades por medio de redes locales 

establecidas con los beneficiados directos de los procesos (técnicos, autoridades, docentes) o los 

indirectos (comunidad y familias) que apoyan el proceso de fomento a la lectura. 



 

Informe Perfil de País y Mapeo de Actores—165 

Para la implementación de actividades, actores del Sector de ONG Internacionales y un actor de 

la Sociedad Civil coordinan actividades con la SE para la implementación de intervenciones 

sobre lectoescritura. Existe coordinación de actividades entre actores de un mismo sector, pero 

no se identificó a nivel de todos los sectores que trabajan sobre el mismo tema, en este caso, 

sobre lectoescritura temprana.  

Se identificó que existe un nivel de coordinación de actividades entre un actor del Sector de la 

Sociedad Civil, actores del Sector Gubernamental, y actores del Sector de ONG Internacionales 

y Cooperantes. Sin embargo, la coordinación de actividades se realiza en cuanto a procesos de 

ejecución pero no en el diseño de las mismas. 

En el caso de un actor del Sector de ONG Internacionales y Cooperantes, su estrategia es 

identificar necesidades de intervención en el tema y coordinar a nivel de socios locales para 

implementar programas. Otro de los actores del Sector Gubernamental expresó que coordina 

actividades con la Mesa de Cooperantes según la priorización de actividades y uno de los actores 

del Sector de ONG Internacionales y Cooperantes pertenece a dos redes regionales dentro del 

país. 

Por otro lado, todos los sectores enunciaron que sus actividades son coordinadas de alguna 

manera con la SE y coinciden en que, es el ente que debe regular todas las actividades en el 

sistema educativo a nivel nacional.  

La coordinación de actividades, según los actores, permite el establecimiento de redes y 

asociaciones e intercambios, apoyo para realizar las actividades, apoyo en procesos de 

capacitación, financiamiento de materiales y fortalecimiento de capacidades en el área. 

Coordinación externa a nivel internacional (entre actores fuera del país) 

La mayoría de los actores se muestran favorables a coordinar actividades con organismos 

internacionales para la implementación de intervenciones. Las redes regionales internacionales y 

plataformas también se consideran a la hora de coordinar acciones por parte de los sectores a 

través de entidades como: 

6. Banco de Venezuela de Caracas. 

7. Organismos internacionales: Banco Mundial, UNESCO, UNICEF, BID 

8. Agencias internacionales: USAID 

9. Plataforma de la Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana/Sistema de la 

Integración Centroamericana (CECC/SICA) 

10. Relación interministerial entre países 

El Sector que más evidencia coordinación a este nivel es un actor del Sector Gubernamental así 

como el Sector de Organismos internacionales y ONG Internacionales y Cooperantes. Los 

resultados no muestran que exista algún tipo de coordinación externa entre dos actores del Sector 

de la Sociedad Civil a  pesar de que otros sí cuentan con este tipo de sinergias tanto a nivel de 

pre básica  como básica. 
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La coordinación de actividades de lectoescritura entre un actor del Sector Gubernamental y el 

Sector de Organismos Internacionales se da a nivel de apoyo para la dotación de los textos 

oficiales de la SE y elaboración de guías dirigidas a los pueblos indígenas y afrohondureños. Este 

actor del Sector Gubernamental coordina actividades con el Sector de ONG Internacionales y 

Cooperantes para la implementación de talleres sobre lectoescritura, metodologías de enseñanza, 

uso didáctico de recursos oficiales y no oficiales tales como guías y manuales de lectoescritura 

que han sido creados con el apoyo del Sector de ONG Internacionales y Cooperantes. 

También existe coordinación entre otro actor del Sector Gubernamental con el Sector de ONG 

Internacionales y Cooperantes para atender a niños con capacidades diferentes o talentos 

excepcionales, desarrollo del lenguaje, creación de materiales y enseñanza del sistema Braille. 

Otro actor del Sector Gubernamental coordina actividades con un actor de la Sociedad Civil en la 

implementación de actividades de animación a la lectura, trabajo que se realiza directamente para 

el fortalecimiento de capacidades de docentes (metodologías, actividades de aprendizaje) o con 

niños. 

A pesar de las intervenciones que se realizan las fortalezas que presentan los diversos sectores, 

algunos actores consideran pertinente contar con un mayor nivel de apoyo para la 

implementación de las iniciativas. A continuación se abordan las necesidades de apoyo que 

sugieren los actores entrevistados. 

7. Necesidades de apoyo que requieren los actores para mejorar su 
trabajo y aumentar el impacto de las iniciativas en lectoescritura 
temprana. 

El estudio evidencia que las necesidades de apoyo apuntan a los siguientes ámbitos: 

11. Apoyo en procesos de Investigación y sistematización de prácticas sobre el área. 

El Sector Gubernamental hizo especial alusión a esta necesidad. Además, el Sector de 

Organismos Internacionales mencionó el requerimiento de este. El apoyo apunta a fomentar 

procesos de investigación y sistematización de las prácticas. No se mencionaron detalles 

sobre los aspectos específicos a considerar. Un representante este sector plantea lo siguiente: 

“…se requiere más fortalecimiento entre las organizaciones y la SE para conocer 

exactamente dónde intervienen, cómo lo desarrollan y documentar la experiencia 

ya que no está sistematizada…” (A.C.1.2, Sector Gubernamental, 2016). 

12. Formación docente 

Existe una coincidencia en todos los sectores sobre la necesidad de generar espacios de 

formación docente permanente que fortalezcan el área específica de lectoescritura. Se 

requiere que los espacios de formación vayan dirigidos a metodologías de enseñanza exitosas 

en la región para adaptarlas al contexto hondureño. Todos los sectores, exceptuando el Sector 

de Organismos Internacionales, plantearon inquietudes sobre esta necesidad. 
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En este sentido, se considera oportuno la creación de espacios de capacitación, intercambio 

regional para poder fortalecer las capacidades en temas específicos del área, metodología de 

punta, y de esta manera contar con capacidad instalada y técnicos especializados a nivel 

interno. Un actor del Sector Gubernamental planteó la necesidad de formar docentes en el 

desarrollo de material para el área de lectoescritura, ya que “No se cuenta con personal 

técnico preparado para la elaboración de materiales educativos.” (A.C.1.2, Sector 

Gubernamental, 2016). 

Formación para el fortalecimiento y actualización de programas para atender estimulación 

temprana. 

13. Creación de una red o alianzas para apuntar al tema de lectoescritura 

Se considera que el establecimiento de alianzas podría aportar a procesos de capacitación en 

fuente de financiamiento de las actividades.  

En relación con el establecimiento de alianzas, un representante del Sector de 

Académicos/Investigadores expresó lo siguiente: 

“Crear una red con países que comparten situaciones de contexto similares y que 

hayan integrado un programa de lectoescritura como son países que 

pertenecieron al Programa CETT (Nicaragua, El Salvador, República 

Dominicana, Guatemala y Honduras)”. (A.C.4.2, Académicos/Investigadores, 

2016) 

Asimismo, se considera pertinente la identificación de todas las organizaciones que 

aportan a programas para la lectoescritura, su focalización para identificar cuáles son los 

materiales educativos desarrollados, que han sido efectivos y se han validado, para así lograr 

una coordinación. Un Representante del Sector de Académicos/Investigadores sugiere tomar 

como referencia la experiencia de otros países y realizar asociaciones con países que 

muestran avances respecto a lectura y escritura, como es el caso de Colombia, donde 

implementan proyectos como la Bibliolancha, el Bibliobús y el Biblioburro. 

De igual manera, un Representante del Sector de Organismos Internacionales sugiere 

considerar a países como Guatemala porque ya tiene un desarrollo importante en este tema. 

Cuba porque es un referente a nivel educativo latinoamericano. Chile y Argentina son países 

que llevan procesos de desarrollo más avanzados que en Honduras. 

Por otro lado, se sugiere crear una mesa temática de lectoescritura con todas las 

organizaciones que trabajan este tema en los primeros grados, organizar redes de docentes 

para coordinar actividades de lectoescritura en los primeros grados y tener encuentros 

regionales sobre la lectoescritura para fortalecer las experiencias implementadas. El acceso a 

información especializada sobre el tema también es una necesidad para los actores. 

Otro representante del Sector Gubernamental sugiere crear una Comisión Nacional de 

Lectura y señala lo siguiente: 
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“A través del Programa se puede establecer y orientar una política nacional de 

lectura, mediante la rectoría de la Secretaria de Educación de Honduras, 

creando una “Comisión Nacional de Lectura” para formular lineamientos 

generales que constituyan el marco referencial de unas orientaciones generales 

destinadas a promover y ejecutar acciones que consoliden la lectura y escritura 

como herramientas indispensables en el desarrollo personal y social con el 

objetivo de estimular la lectura en toda la población; contemplando la 

capacitación del docente para convertirlo en facilitador de las actividades que 

promuevan la lectura. Es importante que exista una Comisión Nacional de 

Lectura que pudiera estar integrado por todas las instancias que tienen que ver 

con el tema de lectoescritura a nivel gubernamental y no gubernamental.” 

(A.C.1.5, Sector Gubernamental, 2016) 

Asimismo, se requiere acompañamiento a los procesos y presupuesto suficiente para la 

implementación de acciones, lograr la participación oportuna de actores diversos y 

generar una cultura de lectura a nivel de país. 

“No se cuenta con suficiente recurso humano en la institución o un equipo 

multidisciplinario para fortalecer y atender de mejor manera a la población del 

país; el presupuesto que está asignado para la subdirección es muy poco para 

todas las necesidades que existen para atender a cada uno de los 18 

departamentos ya que la cobertura es a nivel nacional y para atender la 

formación docente y desarrollo de capacidades.” (A.C.1.5, Sector 

Gubernamental, 2016) 

En conclusión, para enfrentar los desafíos se requiere de un apoyo unificado en esfuerzos, 

presupuesto y coordinación. Esto lo sustenta, a nivel general, un representante del Sector de 

Académicos/Investigadores al plantear lo siguiente: 

“El Estado no es capaz de resolver todos los problemas de la educación, por lo 

tanto, necesita apoyo, en primer lugar de los gobiernos locales, pero también del 

sector privado, las ONG que trabajan en el sector educativo, de las iglesias, de 

los líderes locales a nivel de asociaciones de padres de familia, patronatos.” 

(A.C.4.1, Académicos/Investigadores, 2016). 

8. Oportunidades existentes o necesarias para generar la 
sostenibilidad de los esfuerzos en lectoescritura temprana.  

El estudio realizado a través del MAC, permitió recoger los planteamientos de los actores entrevistados 

referentes a la sostenibilidad de políticas en lectoescritura temprana. Las oportunidades existentes o 

necesarias apuntan a redes para el fortalecimiento de la lectoescritura y, compromiso por parte de los 

actores para mejorar esta área, según se detalla a continuación: 

Identificación de redes 

En los resultados obtenidos de las entrevistas, la identificación de redes se considera como el 

factor más predominante por parte de todos los sectores para asegurar la sostenibilidad. Al 
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mismo tiempo se resalta la importancia de considerar la creación de redes virtuales y nacionales, 

en las cuales participen gobiernos locales, centros educativos, docentes, bibliotecas, organismos 

no gubernamentales y la sociedad civil, en general.   

Es necesario, además, estructurar una estrategia nacional que asegure la sostenibilidad de las 

intervenciones en lectoescritura temprana con el liderazgo de la SE y la coordinación con la 

institución responsable de la formación docente (inicial y en servicio), las instancias que 

desarrollan investigación y otros actores clave a través de estructuras y redes ya establecidas. Los 

COMDEs y las redes educativas son espacios oportunos para la implementación de iniciativas. 

Crear una red o alianza de organismos y actores influyentes en lectoescritura que promueva la 

implementación de la Ley de Fomento de la lectura y el libro, fomente la lectoescritura y genere 

compromisos claros por parte de los diferentes actores, se visualiza como necesidad para la 

sostenibilidad del PCLR.  

En el proceso de entrevistas, se enfatizó el papel importante que tiene la Secretaría de Educación 

en este tipo de redes:  

“La Secretaría de Educación debe liderar este tema a nivel de país en donde 

podrían participar algunas organizaciones que trabajen en el tema, sociedad 

civil, organismos internacionales” (A.C.2.1, 2016)  

También se considera la relevancia del Comité Coordinador de la Red de Educación 

(COMCORDE), para brindar continuidad a este tipo de iniciativas.  

“La Red COMCORDE tiene intervenciones locales que es muy importante para 

dar continuidad a las iniciativas” (A.C.1.1., 2016)  

Generar compromiso por parte de los actores  

Los actores clave entrevistados destacaron la importancia de comprometer a diversos sectores del 

país para el fortalecimiento de la lectura y escritura temprana y la continuidad de sus procesos.  

“Compromiso por parte de las organizaciones de no solo asumir 

responsabilidades sino de gestionar el tema, insertarlo en la dinámica en sus 

actividades en donde todos puedan aportar” (A.C.3.7., 2016)  

También se mencionó el nivel de compromiso que se requiere por parte de la SE para minimizar 

el impacto de los constantes cambios de personal técnico, docentes y administrativos dentro de 

su estructura, ya que esto genera un doble esfuerzo por parte de las organizaciones para dar 

continuidad a las iniciativas que implementan en coordinación con esta institución.  

Como parte de todo compromiso es importante que los sectores involucrados aúnan esfuerzos 

para generar mejores resultados. Con el fin de  crear una estrategia unificada que apunte a los 

resultados de todos los actores que desempeñan un papel fundamental en el fortalecimiento de la 

lectoescritura en el país, un actor sugiere lo siguiente:  
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“Establecer objetivos, metas e intereses comunes y una buena comunicación; y 

que el trabajo en redes fortalezca más el tema de lectura y escritura en 

particular.” (A.C.3.4., 2016)  

Es necesario establecer políticas específicas para el área de lectoescritura temprana y lograr 

mayor incidencia de actores clave en las políticas educativas.  

Contar con financiamiento 

Se requiere de igual manera, asegurar el financiamiento para la implementación de las políticas 

establecidas (evitar la rotación de personal dentro de las instituciones del gobierno) a través del 

POA de la institución así como garantizar la universalización, equidad y calidad de la educación 

en los primeros grados para la población en general, que incluya a los pueblos indígenas y afro 

hondureños así como a las personas con capacidades diferentes o talentos excepcionales.  

 

Divulgación de iniciativas y productos de EGR 

Se mira la necesidad de crear campañas de fomento a la lectura permanente en colaboración con 

los principales medios de comunicación del país y a través de un Programa Nacional de Lectura 

(PNL) (15 países de la región ya cuentan con un PNL, entre los que se destaca Chile por ser el 

país que muestra mejores resultados en las evaluaciones internacionales a nivel regional).  

Fortalecimiento de capacidades en EGR 

Se requiere fortalecer las capacidades locales tanto de los organismos y personas que trabajan en 
el ámbito de la lectoescritura temprana así como garantizar espacios de calidad en formación 

docente inicial y permanente en materia de lectoescritura temprana.  

Sistematizar, divulgar y aprovecharlas buenas prácticas para una mejora permanente.  

9. Requerimientos de información para éxito en la divulgación de 
evidencias, estudios o recursos  

La información brindada por los actores entrevistados permite identificar los formatos más 

usuales recibir información sobre prácticas exitosas en lectoescritura temprana y cuál es el 

mecanismo de contacto recomendado para ello. La mayoría de los sectores coincidieron en dos 

tipos de formatos, según se detalla a continuación: 

Formatos de preferencia  

De manera general, los resultados muestran que por parte de todos los sectores entrevistados los 

formatos de preferencia de la información pueden ser en formato digital e impreso, dependiendo 

de la utilidad del documento y la audiencia del mismo. También se enfatizó por parte de algunos 

sectores la importancia de que la información compartida permita los derechos de reproducción 

de la misma como es el caso de un actor del Sector Gubernamental que atiende a la población de 
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educación especial, así como un segundo actor de este sector que apunta a población de pueblos 

indígenas y afrohondureños. 

Algunos sectores muestran interés en poder tener acceso a revistas y boletines informativos de 

aspectos puntuales sobre el tema como es metodología y mejores prácticas. No se hizo mención 

sobre temáticas específicas del área de lectoescritura. Sin embargo, uno de los actores del Sector 

ONG Internacionales y Cooperantes, plantea lo siguiente: 

“Hay que trabajar en varios niveles, para difundir la información clara y 

comprensible a la audiencia oportuna: expertos, docentes, técnicos, 

administrativos que diseñan las políticas” (A.C.3.1, 2016). 

Mecanismos de contacto  

En el caso de los mecanismos de contacto sobresalieron los siguientes: correo electrónico, redes 

sociales, sitios web, google drive, dropbox, teléfono, medios de comunicación tradicionales 

(periódicos, televisión) e informes sencillos.  

Algunos sectores como ser el Sector Gubernamental y el de ONG Internacionales y Cooperantes, 

mencionaron además, las notas oficiales, como otro mecanismo de contacto.  

Otros de los mecanismos mencionados son: grupos de discusión, congresos, conferencias, 

paneles de conversación, debates permanentes, foros virtuales, salas interactivas donde se 

permita la dinámica de preguntas y respuestas.  

“Generar un canal abierto- donde los coordinadores de los diferentes proyectos, 

programas, técnicos, puedan tener el acceso libre para poder comunicarse e 

informarse” (A.C.3.6, 2016) 

La creación de espacios sobre temas de lectoescritura es un punto en común entre actores del 

Sector Gubernamental, Sector de Académicos/Investigadores así como del Sector de la Sociedad 

Civil. En menor medida, el Sector de Organismos Internacionales muestra cierta inclinación al 

uso de la tecnología como medio de contacto. En el caso de tener acceso a guías metodológicas, 

por ejemplo, el Sector Académicos/Investigadores muestra mayor interés. 

En conclusión, independientemente del formato o mecanismo de contacto que los actores 

prefieran para tener información relevante sobre lectoescritura, se muestra un interés en común 

tendiente a contar con información especializada sobre lectoescritura en los primeros grados. 

VI. Análisis de los resultados 

El mapeo de actores permitió identificar aquellos actores que trabajan el tema de lectoescritura 

en el país. Para una mejor comprensión de estos, se utilizó la clasificación de seis sectores de 

actores: Dependencias gubernamentales, Organismos Internacionales, ONG Internacionales y 

Cooperantes, Académicos/Investigadores, Instituciones y Programas de Capacitación para 

Docentes y Sociedad Civil. Asimismo, para efecto de esta investigación, se identificaron 

aquellos actores que muestran un cierto grado de preocupación y compromiso para la mejora de 

la lectoescritura temprana, específicamente, desde el nacimiento hasta el tercer grado. Sin 
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embargo, solamente se incluyeron los actores con los que se logró tener un acercamiento directo 

a pesar de que existen otros actores que trabajan el tema de lectura y escritura, como: PIER, 

Fundación Agrolíbano, otras organizaciones inscritas a CIARH, S.O.S. Infantil, entre otros.  

En el país se identificaron 28 actores clave que tienen influencia e interés en el tema de 

lectoescritura.  De este total, 13 actores se consideran importantes considerarlos para la revisión 

y aprobación de propuestas de mejora del área y 15 actores, son considerados implementadores 

de  iniciativas sobre lectoescritura, siendo el sector de Sociedad Civil el que muestra mayor 

cantidad de actores. A diferencia de otros sectores, el Sector Gubernamental trabaja el tema de 

manera permanente y focalizada en lectoescritura temprana.  

La SE es la entidad responsable del proceso de enseñanza-apredizaje de la lectura y escritura del 

sistema formal de educación. Por ende, estipula el tipo de metodología y recursos a utilizar para 

la mejora de esta área. Según los resultados obtenidos, la mayoría de los sectores muestran 

interés en apoyar y brindar continuidad a las demandas de la SE y de esta manera, fortalecer las 

intervenciones en lectura temprana. 

El enfoque comunicativo es el establecido para la enseñanza de la lectoescritura a nivel nacional 

en el sistema oficial y este, se complementa con las estipulaciones de estándares y desarrollo de 

competencias comunicativas del DCNB, desarrollo de competencias comunicativas, 

implementación de un aprendizaje cooperativo, empleo de recursos didácticos y una tipología 

textual variada así como la medición del aprendizaje a través de las evaluaciones diagnósticas, 

formativas y de fin de grado. 

A pesar de contar con estas estipulaciones, no todos los actores siguen los lineamientos de la SE. 

Este es el caso de uno de los actores del Sector de la Sociedad Civil que aún muestra tendencia 

hacia la implementación de metodologías que no van acorde a la metodología que demanda el 

CNB. De igual manera, otro actor del Sector Gubernamental no brinda seguimiento a las 

demandas de la SE lo que es un reto al considerarse este actor un ente importante en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje y fomento de la lectura y escritura en el país. Este actor carece de 

lineamientos para atender esta área a pesar del nivel de influencia que puede ejercer desde su 

institución para el fomento de la lectura a nivel nacional. Se considera un desafío contar con la 

disponibilidad de recursos didácticos en todos los sectores y garantizar la estructura básica para 

responder a las demandas y necesidades en materia de lectoescritura según los lineamientos de la 

SE.  

La información recopilada permite percibir el compromiso que existe sobre el tema de 

lectoescritura temprana por parte de los diversos sectores en el país y la anuencia para poder 

coordinar, en alguna medida, las acciones. No obstante, la coordinación de esfuerzos sigue 

siendo una necesidad para poder incidir a nivel nacional de forma conjunta y enfocada en esta 

área. Por ende, la creación de un Comité Consultivo Nacional o Red de Lectoescritura Temprana 

es una posible vía para atender el tema de lectoescritura de manera complementaria, lo cual 

contaría con el apoyo del Programa de Capacidades LAC Reads.  

De igual manera, la creación de una mesa temática de lectoescritura con todos los actores que 

trabajan el tema de lectoescritura temprana, la creación de redes de docentes y encuentros 

regionales pueden fortalecer los procesos en esta área. Asimismo, la Red COMCORDE puede 
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permitir el espacio para poner en agenda la unificación de intervenciones que apunten a este 

tema. 

Un actor importante para liderar todas las actividades en el sistema educativo a nivel nacional es 

la SE, según todos los sectores, en tanto es el ente regulador del sistema educativo formal. Sin 

embargo, para ello es necesario solventar dos aspectos: (1) la estabilidad laboral del personal que 

está vinculado con la toma de decisiones en el área de lectoescritura temprana para brindar 

continuidad a los procesos y (2), contar con presupuesto suficiente ya que se considera es una 

limitante para el desarrollo de procesos de incidencia eficaz a nivel nacional o en los sectores que 

más lo necesitan.  

El estudio identifica que las iniciativas implementadas por los actores se centran en siete ámbitos 

en particular: (1) Formación docente sobre el uso de materiales y metodologías de enseñanza, (2) 

Procesos de evaluación para la elaboración de instrumentos, (3) Elaboración, producción y 

dotación de material didáctico, (4) Desarrollo curricular para la adecuación de metodologías, (5) 

Animación a la lectura mediante la creación de espacios e intervenciones que fomenten la 

lectura, (6) Implementación de programas focalizados en el tema y (7), Procesos de investigación 

que centran su atención en factores asociados.  

La carencia de procesos de sistematización de experiencias exitosas, tal como se ha identificado 

en el presente estudio y a lo cual hizo alusión un actor del Sector Gubernamental, es una barrera 

para la continuidad de los procesos por lo que se considera como una brecha existente. No se 

evidenciaron muchos recursos sistematizados que detallen las lecciones aprendidas y prácticas 

exitosas en lectoescritura en el país a pesar de la variedad de iniciativas implementadas. 

Asimismo, los sectores carecen de información especializada sobre lectoescritura por lo que el 

PCLR cobra importancia en este aspecto al poder brindar una base de datos sobre recursos y 

evidencias validadas en este campo. La divulgación de recursos sobre mejores prácticas en 

lectoescritura temprana es necesaria, sin embargo, las iniciativas de divulgación deben 

considerar el contexto en el que están inmersas las audiencias interesadas para poder compartir la 

información. Los formatos preferidos por los actores son el digital y el impreso por lo que las 

plataformas y redes educativas son un medio oportuno para ello. 

Sin embargo, se requiere contar con espacios de formación docente inicial y permanente de 

forma tal que contribuyan a la socialización de experiencias para incidir de manera oportuna en 

la enseñanza de la lectoescritura y, por ende, en el aprendizaje de los niños.  

Las herramientas de medición de impacto son necesarias para conocer el grado de incidencia en 

el área de lectoescritura ya que la medición de la calidad en lectoescritura se focaliza más en la 

obtención de mejores resultados académicos en español. La brecha existente en la elaboración e 

implementación de evaluaciones nacionales se puede analizar desde dos perspectivas: (1) las 

evaluaciones estandarizadas no consideran el contexto socioeconómico de la población, lo que 

genera que unos grupos queden en mayor ventaja respecto a otros y, (2) la aplicación de 

evaluaciones ocurre como una forma de medir un resultado final sin tener en cuenta la medición 

de los procesos pedagógicos que a lo que la enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura se refiere. 

El tema de calidad educativa se mide desde la evaluación y obtención de mejores resultados 

académicos. Sin embargo, la evaluación de procesos de enseñanza-aprendizaje, la 
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implementación adecuada de metodologías, recursos, tiempo de aprendizaje, rendición de 

cuentas en cuanto al proceso pedagógico, intervenciones oportunas hacia los implementadores 

del proceso educativo y estudiantes, deben ser elementos importantes a considerar.  

El presente estudio identifica, además, que se requiere contar con procesos de investigación a 

nivel nacional que permitan generar nuevos conocimientos a partir de la realidad del contexto 

socioeconómico, cultural de la población en diferentes zonas: rural, urbana, urbano-marginal y 

de alto riesgo. Los actores mencionaron sobre la necesidad de contar con procesos de 

investigación ya que se carece de investigaciones para el área de lectoescritura, sin embargo, no 

se hizo mención sobre qué aspectos específicos de lectoescritura se pueden investigar. En este 

sentido, es necesario investigar qué iniciativas implementadas en el país son las que responden a 

la realidad y necesidades de la población. A su vez, es necesario investigar si las iniciativas 

implementadas en los pueblos indígenas (Garífuna, Pech, Tolpán, Misquito, Isleño y Tawahka) y 

de habla inglesa responden a la realidad de su contexto ya que en algunos casos el español no es 

su lengua materna. Se requiere investigar la coherencia y pertinencia de la formación inicial 

docente y existencia de programas especiales de formación con la realidad del contexto. 

Investigaciones sobre la pertinencia del fortalecimiento de docentes en servicio también cobra 

importancia. Esto permitirá obtener como resultado intervenciones en lectoescritura temprana 

oportunas para los pueblos indígenas, afro hondureño y ladinos. 

Asimismo, la profesionalización docente, para brindar atención a la población con necesidades 

educativas especiales ([o personas con discapacidad], sordos e hipo acústicos, ciegos y débiles 

visuales” (EcuRed, s.f.)) en edad temprana es necesaria para brindar una mejor atención a los 

estudiantes con estas características. A pesar de que en uno de los reglamentos de la LFE se 

estipula la formación docente para atender a la población con alguna discapacidad o capacidad 

diferente, uno de los actores del Sector de la Sociedad Civil se mira en la necesidad de recurrir a 

otras instancias de apoyo para atender a este tipo de población por no contar con el conocimiento 

especializado para intervenir, por ejemplo, en trastornos del lenguaje o deficiencias intelectuales. 

El acceso a recursos especializados para esta área se mira de igual manera como una necesidad. 

Es necesario investigar qué tipo de adecuaciones curriculares se realizan para atender a esta 

población y de esta manera conocer la pertinencia de las intervenciones.  

La creación de libros de texto para el sistema educativo oficial y el establecimiento de una 

metodología que fomente el desarrollo de las competencias comunicativas y cognoscitivas 

permiten, en gran medida, guiar el proceso de enseñanza-aprendizaje de lectoescritura temprana. 

Sin embargo, se plantea como desafío la atención de estudiantes que se les promueve de primero 

a segundo grado sin contar con las competencias requeridas.  

El mayor desafío identificado con el presente estudio está vinculado con el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura a pesar de contar con el establecimiento del enfoque 

comunicativo y con textos oficiales para su implementación, por lo que la formación 

especializada en lectoescritura temprana es esencial. Vale mencionar que el DCNB, data de hace 

más de 10 años por lo que requiere de su revisión y actualización según las demandas para el 

siglo XXI. El reto recae en el empoderamiento de las autoridades educativas sobre los procesos 

relacionados con la lectoescritura para atender de mejor manera el nivel pedagógico de esta área. 

La implementación de la Ley de fomento para la Lectura y el Libro es otro desafío a superar y a 

la vez, una gran oportunidad para el país. Es necesario crear espacios de apoyo para el fomento 
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de la lectura, promover la implementación de la biblioteca escolar y comunitaria, contar con un 

acervo bibliográfico amplio y para ello se requiere el apoyo a nivel financiero y de recurso 

humano. Igualmente, es urgente la unificación de información validada referente al área de 

lectoescritura ya que una de las brechas identificadas durante todo el proceso de investigación es 

la carencia de fuentes de información que mantengan los mismos datos. Se hace imperante la 

cobertura en educación pre básica, de al menos, el tercer año obligatorio que demanda la LFE así 

como es necesario potenciar las actividades que realiza Honduras como miembro del 

CERLALC. 

El nivel de incidencia de los actores debe tomarse en cuenta para la creación de políticas públicas 

en materia de lectoescritura. Es indudable que la mejora de calidad educativa debe ir de la mano 

con el aseguramiento de la equidad en términos de acceso a la educación en iguales condiciones 

para poder atender a toda la población del país. Por lo tanto, es importante reflexionar sobre la 

definición que se está brindando al término de calidad educativa para apuntar a lo que realmente 

se desea evaluar. Los posibles procesos de sistematización e investigación deben dar a conocer 

dónde se debe intervenir para el fortalecimiento de la lectoescritura temprana y que la medición 

de un resultado final de procesos de evaluación del rendimiento académico no se vea como única 

opción para atender la lectoescritura en el país. Asimismo, el involucramiento de los diversos 

actores se debe considerar para la construcción e implementación de políticas, diseño o 

actualización de planes de estudio dirigidos a la formación inicial docente así como a procesos 

de formación permanente. 
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I. Introducción 

Antes de responder a las preguntas planteadas en la investigación es necesario contextualizar el 

tema de la lectoescritura en el país a partir de tres ejes transversales e interdependientes: enfoque 

curricular, asignación presupuestaria por parte del poder político y alcance de las iniciativas 

implementadas por agentes no gubernamentales. Entender estos ejes permite diferenciar la 

calidad pedagógica o de gestión, del real alcance de la misma y el lugar que ocupa en la lista de 

prioridades de los tomadores de decisiones. 

La reforma curricular de 1995, refrendada por la ley general de educación 66-97, marcó un 

cambio de paradigma en lo que se refiere a la enseñanza de la lengua materna en la República 

Dominicana. A partir de este hito se estableció un currículo con un enfoque sociocultural, 

constructivista y en el caso de la lengua española se adoptó de un enfoque funcional y 

comunicativo para su enseñanza. 

Esto significó en la práctica un gran reto para los maestros en ejercicio debido a la complejidad 

de la organización del Nivel Básico, mediante documentos complejos, caracterizados y 

organizados por medio de material textual en forma de actos de habla que apelaban a la literatura 

de todo género, y en donde no se diferenciaban los tipos textuales de los actos de habla. Los 

aspectos normativos de la lectoescritura, como la decodificación a partir de las unidades menores 

de la palabra escrita y hablada, no estaban claros para los maestros, y aparentemente 

desorganizados con respecto a lo que, hasta ese momento, habían sabido enseñar.  

Junto a estos problemas metodológicos y didácticos, el sector educativo no recibió el apoyo 

presupuestario estipulado en la propia ley general de educación. Se crea así una dinámica donde 

las universidades formaban docentes para el sector público y privados con una formación 

funcional y comunicativa, pero que en la práctica enseñaban mediante actividades normativas 

basadas en la comprensión y producción textual. Cabe anotar que para ello era imprescindible 

manejar correctamente el código de la lengua, el cual nunca fue enseñado en propiedad. 

Si bien los colegios privados no son objeto de este estudio ni se consideraron actores clave, es 

importante destacar que, desde el periodo aludido, adoptaron metodologías igual de normativas 

que el sector público, dando como resultado en los alumnos una comprensión y producción de 

textos, caracterizada por ser literal, circunstancial, superficial y memorística, pues carece de 

método y no se circunscribe a los criterios de plan de texto, borrador, edición y corrección.  

A comienzo de este siglo, el panorama no mejoró con la aplicación de pruebas estandarizadas 

como nuevo paradigma, debido a que los propios evaluadores no lograban comprender su 

aplicación y no poseían los recursos necesarios para hacerlo de manera adecuada. Esto trajo 

como consecuencia que los resultados de los alumnos dominicanos en las evaluaciones 

internacionales fueran los peores de la región, situación de la cual ha sido muy difícil escapar. 
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Afortunadamente, luego de este periodo comenzaron a manifestarse preocupaciones sobre la 

situación nacional de alfabetización y lectoescritura en el seno de instituciones externas al 

gobierno que decidieron apoyar, financiera y técnicamente, los esfuerzos del MINERD mediante 

una estrategia centrada en los primeros grados. Ejemplo de ello es lo que hace el Centro 

POVEDA ejecutando recursos asignados al INAFOCAM y de otras agencias para capacitar 

docentes en ejercicio, crear materiales y dar seguimiento. Otro tanto sucede con la OEI y la 

PUCMM que entre varios financiadores cuenta con fondos de la USAID y la UNESCO. A pesar 

de todas estas iniciativas, incluyendo la puesta en marcha del proyecto Leer de UNIBE/USAID, 

el alcance de las mismas es menor al 7% de la población escolarizada entre primero y tercer 

grado de educación primaria. 

A pesar de esto, la reciente asignación efectiva del 4% del Producto Interno Bruto del país, ha 

comenzado a revolucionar el panorama, marcando una tendencia a la mejora ya que posibilitó, 

además del enfoque en infraestructura y cobertura durante su primer año en el presupuesto de la 

cartera de educación, una adecuación que volvió legible la propuesta curricular de 1995 y que 

ahora se estructura a partir de tipologías textuales con mayor claridad de los contenidos 

metalingüísticos para mejorar la producción y la comunicación ente los estudiantes. 

Paralelamente a este cambio en la metodología, se realizó una iniciativa conjunta entre el 

MINERD y el MESCYT enfocada en mejorar los pensum de los estudiantes de educación, 

mientras el ISFODOSU ha sumado a su oferta la carrera docente para el primer ciclo de 

educación básica con enfoque en didáctica de la lectoescritura, desde la perspectiva funcional y 

comunicativa. 

Con este breve repaso al contexto reciente referente a las prácticas educativas con respecto a la 

lectoescritura, se pone de manifiesto cómo y debido a qué circunstancias surgieron los actores 

nacionales comprometidos con el tema y que han sido revelados en la presente investigación. 
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II. Perfil país 

1. Datos geográficos y demográficos 

La República Dominicana es un país que pertenece a la subregión de Centroamérica y el Caribe. 

Se localiza en el centro de las Antillas Mayores y ocupa cerca de las dos terceras partes de la isla 

La Española o Isla de Santo Domingo, la cual comparte con la República de Haití. Limita al 

norte con el océano Atlántico; al este con el canal de la Mona, que la separa de Puerto Rico; al 

sur con el mar Caribe, y al oeste con la República de Haití. La República Dominicana se 

encuentra dividida geográficamente en 3 grandes regiones, Norte, Sureste y Suroeste, y 10 

subregiones de planificación. Políticamente está dividida en 31 provincias y un (1) Distrito 

Nacional; 155 municipios y 231 distritos municipales (Oficina Nacional de Estadística [ONE], 

2015). 

Idioma  

El idioma oficial de la República Dominicana es el español. En el habla local se utilizan 

africanismos, palabras de origen Taino-Arahuaco, neologismos y extranjerismos, especialmente 

provenientes del inglés (Gonzáles y Guzmán, 2013) (Pérez, 2016). El desarrollo del turismo, la 

apertura comercial y la influencia cultural de los Estados Unidos, impulsada en gran parte por la 

gran cantidad de dominicanos que viven en ese país (1.3 millones según el Censo de EE.UU. de 

2010) han motivado a una parte importante de la población dominicana a aprender inglés como 

un segundo idioma (U.S Census Bureau, 2011). Asimismo, dado los flujos migratorios de larga 

data originados en Haití, es común escuchar en buena parte del país el creole haitiano, el cual es 

hablado por inmigrantes de esta nacionalidad  y sus descendientes (Baker et al. Jones, 1998).  

En ese contexto, en los últimos años, la enseñanza de la lectoescritura en los primeros grados 

(EGR) en la República Dominicana se enfrenta de manera creciente a un conflicto intercultural 

determinado por: a) un contacto directo, particularmente en las comunidades menos favorecidas, 

entre grupos de hablantes maternos de origen creolófono, hispanófono y, en menor grado, 

anglófono, y b) una presencia cada vez más notoria y contingente de la lengua inglesa en los 

distintos canales comunicativos de alta influencia sobre el imaginario de las comunidades.  

El Ministerio de Educación tiene una política de apertura para incorporar a estudiantes a los 

centros educativos públicos sin importar su nacionalidad (El Nacional, 2014).40 Sin embargo, 

diferentes fuentes consultadas del mismo Ministerio, coincidieron en señalar en que no existe 

una estrategia de alfabetización diferencial para niños con lenguas maternas diferentes al 

castellano. Por lo tanto el proceso de alfabetización en centros públicos de estos niños se 

promueve en la lengua oficial del Estado Dominicano. Al margen de este grupo quedan aquellos 

centros educativos que atienden a población mayoritariamente proveniente de hogares ubicados 

                                                 
40 Cf http://elnacional.com.do/miles-de-ninos-haitianos-vienen-diariamente-a-recibir-clases-en-escuelas-frontera/ 
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en decil de más altos ingresos cuya alfabetización se realiza o mayoritariamente en inglés o 

simultáneamente en castellano e inglés. 

 

Es importante destacar el impacto que produce sobre el proceso de aprendizaje de la 

lectoescritura el hecho de alfabetizar a los niños en una lengua distinta a la que se habla en sus 

grupos domésticos y comunidades de referencia. 

Datos demográficos 

Según la ONE, la población de la República Dominicana en 2016 se estima en 10.075.045 

personas (ONE, 2016). El país se encuentra en una transición demográfica de una población 

infantil hacia una joven-adulta. Entre 1950 y 2010, la edad promedio del país se incrementó de 

17.1 a 24 años. Para el año 2014, la esperanza de vida al nacer alcanzó 73.5 años (PNUD, 2015).  

Esta etapa de transición común a toda la región en la que han descendido los niveles de 

fecundidad en términos relativos, ha permitido al país disfrutar de un bono demográfico, un 

fenómeno en el que la mayoría de población se concentra en edades potencialmente productivas 

(15 a 64 años). En efecto, las personas entre 0-14 años representan el 29% de la población, 

mientras que aquellos individuos que se encuentran entre 15 y 64 años suman el 64% (ONE, 

2016). Esta situación demográfica supone oportunidades, ya que genera una población joven y 

adulta con bajos índices de dependencia para impulsar su crecimiento, a condición de darles 

acceso a opciones educativas de calidad que mejoren la capacidad productiva y el desarrollo 

humano en su conjunto, pero también plantea riesgos importantes, como constituir un segmento 

poblacional que no logre insertarse adecuadamente a una vida adulta productiva, con todas las 

consecuencias sociales que esto supone.  

Economía 

La República Dominicana es una economía pequeña y abierta, ocupando la posición número 9 en 

América Latina y la primera posición en la subregión de Centroamérica y el Caribe en términos 

de producto interno bruto (PIB) (Banco Mundial, 2016). Ha sido uno de los países de mayor 

expansión económica en la región durante las últimas décadas, mostrando un crecimiento 

promedio de 5.4% entre el año 2000 y 2015. El empleo y la generación de riquezas son 

impulsados por la agricultura, la minería, la industria liviana, la inversión extranjera directa y los 

servicios, en particular el turismo. De acuerdo al Banco Mundial se considera un país de ingreso 

medio-alto (PIMA), y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) estima su 

Índice de Desarrollo Humano (IDH) en 0.715, siendo catalogado por primera vez en 2014 dentro 

del grupo de países con desarrollo humano alto (Banco 2016) (PNUD 2016). 

Sin embargo, el país enfrenta los problemas estructurales propios de un país en vías de 

desarrollo, lo cual contrastan con la categorización de renta media-alta. A 2014, la pobreza 

monetaria alcanzaba al 32.3% de la población, y mientras que un 7% de ésta se encontraba en 
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situación de pobreza extrema (MEPYD 2016). De igual manera, persisten altas disparidades en 

la distribución del ingreso. La República Dominicana mantenía en 2014 un coeficiente de Gini 

de 0.45, y fue, junto a Costa Rica, el único país de América Latina que no logró reducir la 

desigualdad entre 2000 y el 2013 (CEPAL, 2015).  

Pobreza y desigualdad 

El país ha registrado avances en distintos indicadores sociales. Desde el año 2000 la esperanza de 

vida ha aumentado, se ha reducido la mortalidad infantil, y se ha universalizado el acceso a la 

educación primaria. No obstante, el PNUD señala que las cifras reflejan que no todos los 

habitantes de la República Dominicana han experimentado estas mejoras sociales y económicas. 

Así, al ajustar el IDH por factores desigualdad este reduce su valor en casi un 24%. El PNUD 

también resalta que, si bien se han registrado progresos en la cobertura educativa y de salud, está 

expansión ocurrió en muchos casos a expensas de la calidad del servicio recibido por los 

ciudadanos (PNUD, 2016). 

2. Datos básicos del sistema educativo dominicano 

Derecho a la educación 

La Constitución de la República Dominicana establece la educación como un derecho inherente 

a toda persona. En efecto, en su artículo 63 señala que “Toda persona tiene derecho a una 

educación integral, de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más 

limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones’’. Asimismo, en este 

artículo indica que el Estado debe garantizar la educación pública gratuita y señala su 

obligatoriedad desde el nivel inicial hasta el último grado del nivel secundario.  

La entidad designada por el Poder Ejecutivo para hacer cumplir el mandato establecido en la 

Constitución de la República es el Ministerio de Educación (MINERD). Este tiene como rol 

principal regular y diseñar las políticas públicas que han de regir el sistema educativo nacional 

preuniversitario. En adición, velar por el cumplimiento de la Ley General de Educación No. 66-

1997, cual define cuatro funciones fundamentales a ser cumplidas por el MINERD: a) 

planeamiento de los programas; b) asesoramiento técnico para la consecución de los objetivos de 

la educación nacional; c) ejecución y supervisión de los programas; y d) apoyo para el suministro 

y mantenimiento de los recursos destinados a la educación. Para realizar estas funciones el 

MINERD se apoya en sus organismos centrales y en los órganos descentralizados que de este 

dependen (Ley 66-1997).  

Organización del sistema 

La estructura del MINERD se organiza alrededor de tres niveles; central, regional y distrital. El 

nivel central es el encargado de la planificación general del sistema educativo. El regional, tiene 

como función garantizar que las políticas educativas sean ejecutadas en el entorno regional. El 

nivel regional está conformado por 18 Direcciones Regionales, que se subdividen en 119 
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Distritos Educativos. Los distritos tienen bajo su responsabilidad asegurar el desempeño y 

calidad de los centros educativos públicos y privados bajo su jurisdicción territorial (Ley 66-97) 

(MINERD, 2016a). 

Para el año 2014, la educación preuniversitaria nacional constituía un total de 2.782826 

estudiantes, lo que representa el 27,7% de la población de la República Dominicana, y a su vez 

pone en evidencia la importancia del sector educativo en la dinámica de la vida del país, con 

11,442 centros de administración pública que concentran el 74.9% de la matrícula. De estos, un 

22.9% de la matricula se concentra en 5,404 centros educativos privados, mientras que el 2.14% 

restante lo hace en 346 instituciones de gestión mixta calificadas como semioficiales (ONE, 

2014). En este marco imparten docencia aproximadamente 120,000 educadores, de los cuales el 

71% pertenecen al sector público (EDUCA/ Diálogo Interamericano, 2015). 

En términos académicos, el sistema educativo dominicano se estructura en torno a niveles, 

ciclos, grados y modalidades. Las etapas de la estructura académica que están asociadas al 

“desarrollo psicofísico y las necesidades sociales” de los estudiantes, son conocidas como nivel. 

Los niveles, a su vez, están conformados por ciclos que concentran grados. Estos grados son 

dispuestos de manera secuencial, en función de la relación entre los contenidos del currículo 

(Bases de la Revisión y Actualización Curricular MINERD, 2014). 

Avances y reformas 

La más reciente actualización de la estructura académica se realizó en 2014, y tomó en cuenta 

recomendaciones de carácter internacional.41 En este sentido, el sistema educativo se divide en 

tres niveles (inicial, primario y secundario), donde cada nivel se conforma por dos ciclos. Para el 

caso del nivel secundario, el segundo ciclo se divide en Modalidades de Estudio Especializadas. 

La Tabla 1 presenta de manera detalla las características de cada nivel (Bases de la Revisión y 

Actualización Curricular MINERD, 2014). 

Tabla 1: Estructura académica del sistema educativo dominicano 

NIVEL INICIAL 

Ciclo Edad Grado Currículo 

1er. 

Ciclo 

0-3 años N/A  Enfatiza las dimensiones afectivas y de desarrollo 

psicomotor para la estimulación temprana. 

                                                 
41 Bajo esta nueva estructura la educación primaria, hasta ese entonces llamada Educación Básica se redujo 2 

años, pasando de 1° a 8° grado a 1° a 6° grado. La educación secundaria, a su vez, hasta ese entonces llamada 
Educación Media, se expandió 2 años y empezando en 7° y finalizando en el 12° grado. No hay evidencia de 
que una u otra estructura sea mejor. 
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2do. 

Ciclo 

3-6 años N/A Promueve el desarrollo del lenguaje, las habilidades 

psicomotoras finas y la integración con el medio del 

alumno, para que este pueda comenzar a apropiarse del 

medio social, cultural y medioambiental del cual forma 

parte. 

NIVEL PRIMARIO 

1er. 

Ciclo 

6-9 años Primero a 

Tercero 

Afianza el desarrollo del lenguaje hablado, e inicia y 

culmina el proceso de alfabetización, manejo del 

cálculo elemental, así como la construcción de saberes y 

códigos culturales básicos. 

2do. 

Ciclo 

9-12 años Cuarto a 

Sexto 

Afianza los elementos del ciclo anterior, facilita las 

habilidades comunicativas y desarrolla el pensamiento 

crítico. 

NIVEL SECUNDARIO 

1er. 

Ciclo 

12-15 

años 

Séptimo a 

Noveno 

Promueve el desarrollo integral del estudiante para su 

inserción efectiva como un actor generador de valor en 

la economía, y conocedor de sus derechos y 

obligaciones como ciudadano de una comunidad local, 

nacional e internacional. 

2do. 

Ciclo 

15-18 

años 

Décimo a 

Doceavo 

Se estructura en tres modalidades: académica, técnico-

profesional y artes. 

Fuente: EDUCA 2016, a partir de Bases de la Revisión y Actualización Curricular 

MINERD, 2014 

El calendario escolar es de 180 jornadas al año; se estructura en semestres que inician en el 

periodo agosto-diciembre y continúan en el semestre enero-junio. Cuando el año escolar se 

desarrolla en Jornada Extendida, la carga horaria anual es de 1,800 horas para todos los niveles y 

modalidades. Cuando el año escolar se desarrolla en jornada regular la carga horaria para el nivel 

inicial y primario es de 1,125 horas, y para el nivel secundario, es de 1,350 horas. (Calendario 

Escolar 2015-2016, MINERD 2015). 

3. Desafíos de Calidad Educativa 

Estado de la educación dominicana 

La República Dominicana se enfrenta a importantes retos en materia educativa. El país ha 

registrado avances en la incorporación de la población en edad escolar a la educación primaria (6 
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a 11 años), alcanzado una cobertura neta de 95%. No obstante, en los niveles inicial (3 a 5 años) 

y secundario (12 a 17 años) se presentan rezagos, con tasas de cobertura neta de 37% y 64% 

respectivamente. La educación secundaria presenta altos índices de sobre edad y el sistema 

pierde su capacidad de retener a los estudiantes a partir de 7° grado. Esta realidad implica que 

hoy solo 3 de cada 5 jóvenes entre 20 y 24 años hayan concluido la educación formal obligatoria 

(EDUCA/ Diálogo Interamericano 2016). En efecto, la educación promedio de los individuos 

entre 20 y 24 años se coloca en 9.6 años, casi 2 años y medio por debajo de los necesarios para 

egresar de la educación pre-universitaria (EDUCA/Diálogo Interamericano 2015).  

Los desafíos en cobertura se hacen más evidentes cuando se considera el origen socioeconómico 

de los individuos. De acuerdo al Censo Nacional de Población y Vivienda de 2010, un joven 

entre 20 y 24 años del grupo socioeconómico más pobre promediaba un nivel de escolarización 

de apenas 4.4 años, mientras que aquellos del mismo grupo de edad, pero del quintil 

socioeconómico más alto, promediaban 12.4 años de educación formal; lo cual refleja un alto 

nivel de iniquidad en el acceso, permanencia y continuidad en el sistema educativo (ONE 2012; 

EDUCA/ Diálogo Interamericano 2015).  

Si bien se ha ido reduciendo el analfabetismo, en diciembre de 2015, el porcentaje de población 

de 15 años o más que no sabe leer y escribir ascendía a 8% y un 2% de la población joven entre 

15 y 24 años de edad aún se consideraba analfabeta (ENFT, 2015; DIGEPEP 2015). 

A los problemas de acceso y cobertura se suman los relacionados a la calidad de los 

aprendizajes. En el más reciente Reporte de Competitividad Global que publica el Foro 

Económico Mundial anualmente, la República Dominicana ocupó el lugar 125 de 140 países en 

calidad de la educación primaria (WEF, 2016). De igual forma, el país presentó el desempeño 

más bajo entre 15 países en América Latina en las pruebas TERCE de 2013, que miden los 

saberes alcanzados y competencias desarrolladas por los alumnos de 3° y 6° grado de primaria en 

lectoescritura, matemática y ciencias (UNESCO, 2014).  

Reformas en curso 

Históricamente, y hasta el año 2013, el gasto público en educación en la Republica Dominicana 

presentaba niveles muy bajos comparados con la región de América Latina y el Caribe (Foro 

Socioeducativo, 2015). Esta baja inversión explicaba, en parte, el escaso desempeño del sistema 

educativo dominicano en las últimas décadas. El sistema tenía el deber de incrementar y 

garantizar los niveles de cobertura con una cantidad igual o similar de recursos. Esto afectó las 

condiciones de trabajo del sector y la calidad del servicio recibido por la ciudadanía (EDUCA, 

2014). 

A partir de 2013, la educación dominicana ha estado inmersa en un proceso de reforma 

sistémica. En ese año se cumplió por vez primera con el mandato de la Ley General de 

Educación del 4% del PIB o el 16% del gasto público, cualquiera que fuese más alto, a la 

educación preuniversitaria. Esto significó un crecimiento del presupuesto del Ministerio de 
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Educación (MINERD) sin precedentes, de aproximadamente un 70% comparado con el año 

anterior (Foro socioeducativo, 2014).  

Este aumento de recursos ha ido de la mano de la definición y consecución de una serie de 

transformaciones en el sistema llamadas a impactar la cantidad y la calidad de la oferta en 

múltiples dimensiones. Entre estas destacan la expansión del modelo de Escuela a Tiempo 

Completo o Jornada Escolar Extendida (JEE), la cual implica un incremento del horario escolar 

de 4 a 8 horas al día. (EDUCA/Diálogo Interamericano 2016). Este modelo fue declarado como 

política de Estado por el Consejo Nacional de Educación (CNE) y se estima que alcanzará al 

60% de la matrícula de año lectivo 2016- 2017 (MINERD, 2016b).  

La implementación de la Jornada Escolar Extendida (JEE) se ha ido realizando en paralelo con la 

revisión curricular. Sin embargo, la revisión no agrega carga académica al área de lengua 

castellana teniendo en cuenta la jornada extendida, así como tampoco el manual operativo de 

centro (MINERD, 2013) hace explícito ningún indicador ni pedagógico ni administrativo con 

respeto a la carga horaria. El número de estudiantes integrados supone algo más del 50% de la 

matrícula de los centros públicos y semioficiales del año escolar 2014-2015. En espera de las 

nuevas incorporaciones a la Jornada Extendida en el año escolar 2016-2017, parece que no será 

posible alcanzar la meta inicialmente prevista de incorporar al Programa al 80% de la población 

estudiantil de los centros públicos y semi-oficiales de los niveles de educación Inicial, Básica y 

Media, aunque el porcentaje de logro de la meta probablemente se situará por encima del 60% 

(IDEC, 2016). 

Como forma de crear las condiciones para la implementación efectiva de la JEE fue puesto en 

marcha el Plan Edificaciones Escolares, el cual tiene como meta duplicar, antes de terminar el 

2016, el número de aulas existentes en el sistema acumulado en toda su historia (Decreto No. 

625-12). Asimismo, la superación del analfabetismo de jóvenes y adultos se ha convertido en una 

prioridad nacional (Decreto 546-12). A finales de 2012 se inició el programa Quisqueya Aprende 

Contigo, mediante el cual el Gobierno, en colaboración con miles de voluntarios y 

organizaciones de la sociedad civil, ha certificado, hasta julio de 2016, que unas 490,000 

personas ahora “pueden leer y escribir” de una meta de 851,396 (DIGEPEP, 2016). 

En el Informe de Progreso Educativo 2015 elaborado por EDUCA y el Diálogo Interamericano 

se identifica una seria de reformas que han sido puestas en marcha con el fin de impactar en la 

calidad de los aprendizajes, entre estas destaca: la definición de una política nacional de 

Atención Integral a la Primera Infancia y el diseño e implementación de un nuevo currículo, el 

cual modifica las metodologías de enseñanza, haciendo énfasis en el aprendizaje por 

competencias (EDUCA/ Diálogo Interamericano 2016). 

Al mismo tiempo están ocurriendo cambios importantes en la profesión docente. Se ha definido e 

iniciado la implementación de estándares profesionales y de desempeño docente. Se ha 

institucionalizado el uso de concursos de oposición para el ingreso de nuevos docentes al sistema 
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público y se han realizado esfuerzos significativos para mejorar las condiciones de trabajo y 

salario docente (EDUCA/ Diálogo Interamericano 2015; EDUCA  2016).  

Con el fin de garantizar la continuidad a las políticas educativas y profundizar en las reformas 

del sistema educativo, toda la sociedad (Gobierno, sector privado, sociedad civil, partidos 

políticos, sindicatos de trabajadores, iglesias, academia, padres, madres y estudiantes) fue 

convocada a un extenso proceso de consulta y construcción colectiva que resultó en un “Pacto 

Nacional para la Reforma Educativa”. Este pacto fue firmado el 1° de abril de 2014 y en este se 

suscribieron más de 110 compromisos de política educativa que el país deberá aplicar y cumplir 

antes de culminar el año 2030 (CES, 2014). De todos estos compromisos, el único que se 

relaciona directa o indirectamente con el tema de la lectoescritura es el que se menciona en el 

acápite 6.4: “Revisar la política de evaluación y promoción en los dos primeros grados del nivel 

primario para identificar y ofrecer los apoyos necesarios y evitar la acumulación de deficiencias 

en los grados superiores”. 

El estado de la lectoescritura temprana en R.D. 

Expertos consultados para esta investigación han coincidido en señalar que las debilidades en la 

alfabetización inicial se encuentran entre las principales causas del bajo desempeño futuro de los 

estudiantes, no sólo en lectoescritura, sino también en las otras áreas del conocimiento. La falta 

de una protección y atención integral en la primera infancia y la escasa cobertura de la educación 

pre-escolar, implican que los estudiantes empiecen relativamente tarde su aproximación a la 

lectoescritura y que aumente el riesgo de la sobre edad en el primer ciclo de la educación 

primaria.  

De acuerdo con el último informe de la IDEC (IDEC, 2016), la cobertura alcanzada en el Nivel 

Inicial es de un 50% de la población total del país para la edad de 5 años. Sin embargo, es 

importante destacar que, desde la perspectiva del MINERD, el Nivel Inicial en centros 

educativos solo cubre el aún llamado “grado Pre Primario” para niños de esa edad. Si un niño 

aún no cumple los 5 años de edad para la fecha del inicio del año escolar no es recibido en ese 

nivel, mientras que si el infante ha cumplido los 6 años es dirigido directamente hacia el primer 

grado de la educación primaria. Por lo tanto, la información a la que se puede tener acceso de 

manera oficial con datos provistos por el MINERD se refiere de manera exclusiva a esta edad de 

5 años. Por otra parte, según informaciones que proporciona la Oficina Nacional de Estadística 

en el documento que hace referencia a la cantidad de estudiantes matriculados a inicio de año 

lectivo por sector y nivel (ONE, 2016) podemos deducir que, en el año escolar 2014-2015, la 

distribución del Nivel Inicial Oficial correspondía con la siguiente estructura: 40% en el sector 

público, 56% en el privado, y 4% en el semioficial. 

Por otra parte, estudios anteriores demuestran que ha existido una brecha entre lo previsto en el 

diseño curricular y lo que ocurre efectivamente en el aula. El Grupo Gestión Moderna, 2006 y 

Lima Jiménez, 2001, quienes analizaron la aplicación del currículo en el nivel inicial y el 2° 
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grado de educación de primaria respectivamente, concluyeron que la práctica pedagógica de la 

escuela dominicana tendía a seguir modelos tradicionalistas y que no incorporaba la visión 

constructivista en que se fundamenta el currículo desde 1995. La OCDE, en su Informe de 

Políticas Educativas Nacionales, al recoger las impresiones de los técnicos del MINERD, afirmó 

que: “Los docentes no han asumido el currículo de 1995, éste no ha entrado en las aulas” 

(OCDE, 2008).  

Por otro lado, en estudios realizados en 2013 por el Instituto Dominicano de Evaluación en 

Investigación de la Calidad Educativa (IDEICE) se demostró que, en general, los docentes de 

primero a cuarto grado de primaria no dominaban el enfoque constructivista en sus concepciones 

sobre la alfabetización inicial (IDEICE, 2013). Según este estudio, los criterios empleados por la 

mayoría de los docentes de primaria para evaluar el aprendizaje de los estudiantes no se 

fundamentan en las competencias comunicativas contempladas por el currículo, sino por las 

lecciones que han sido cubiertas por el libro de texto. A modo de ejemplo, Lima (2002) señaló el 

caso de una docente cuyo criterio para determinar si un estudiante de 2° grado estaba apto para 

pasar a 3° grado se resumía en “si ha llegado a la lección de la silaba “lla” de un libro de lectura 

basado en el método silábico, en vez de considerar las competencias de comprensión” (IDEICE, 

2013). 

En adición, existe una relativa invisibilidad de las brechas de lectoescritura en los primeros 

grados. Para  1° y 2°, la promoción al siguiente grado es automática y no existen mecanismos de 

validación de los aprendizajes ya que, desde el año escolar 1997-1998, las Pruebas Nacionales42 

no se realizan sino hasta el 8° grado.43 Este esquema de evaluación y promoción plantea retos 

significativos para el sistema, dado que no se recibe retroalimentación oportuna que permita 

implementar los correctivos de lugar (De Lima Jiménez, 2003).  

Recientemente, el MINERD ha empezado a realizar de forma experimental evaluaciones 

diagnósticas en 3° y 4° grado de primaria para medir los aprendizajes de lectoescritura. Los 

resultados de estas pruebas confirman la necesidad de reforzar, e incluso redefinir, la enseñanza 

de la misma en estos grados. El informe preliminar de las evaluaciones diagnósticas 

correspondiente a los años 2012 y 2013 resume el estado de situación de la siguiente manera 

“existe un porcentaje alto de estudiantes de 3er grado (más de un 30%) que dejan la prueba en 

blanco, probablemente por no poder leer” (Valverde y Wolf, 2014). 

Estas preocupaciones son confirmadas por el estudio de Línea Base sobre lectoescritura en los 

primeros grados que la universidad UNIBE realizó en el marco del proyecto ‘’LEER’’, 

financiado por USAID. En este estudio fueron evaluados un total de 2,399 estudiantes de 

                                                 
42  Las Pruebas Nacionales son pruebas estandarizadas. 
43   Cabe señalar que recientemente la Ordenanza Nro.01-2016, ha cambiado la estructura de las Pruebas Nacionales 

definiendo pruebas diagnósticas en estudiantes del tercer y sexto grado del Nivel Primario y como elemento 

contributivo a la calificación del estudiante de forma censal a estudiantes del último grado del Bachillerato (12vo. 

Grado). 
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segundo grado de la educación primaria de un total de 400 escuelas. A estos, les fueron 

administradas pruebas de conciencia fonológica, decodificación básica y comprensión lectora. 

Los resultados de conciencia fonología, en las que los niños debían aislar el primer sonido de una 

palabra, tuvieron un acierto promedio de 43%. En la prueba de decodificación básica, los 

estudiantes evaluados demostraron poder leer 8.76 palabras correctas y 7.35 pseudopalabras por 

minuto, mientras que las puntuaciones esperadas para el final del primer grado de primaria son 

de 35 palabras correctas por minuto en promedio (UNIBE, 2016). Finalmente, para el caso de la 

prueba de comprensión lectora, los estudiantes obtuvieron un acierto del de 20%, lo que lleva a 

concluir que los niños y niñas evaluados “apenas entendieron una quinta parte del material que 

leyeron” (UNIBE, 2016). 

Esta realidad es consistente con los resultados de las pruebas internacionales en las cuales el país 

participa. En las pruebas PISA44 aplicadas recientemente por la OCDE y en las que el país 

participó quedó clasificado en la retaguardia entre los 72 países que concurrieron a la evaluación. 

En las áreas de Matemáticas y Ciencias el país se ubicó en el último lugar de la lista, mientras 

que en la medición de habilidades de Lectura, los jóvenes dominicanos se ubicaron, en 

promedio, a una distancia equivalente a 4.5 años de escolaridad respecto de la media de la OCDE 

(OCDE/PISA, 2015). En esta materia, el país superó solamente a Argelia, Kosovo, Líbano y 

Macedonia. 

Este bajo nivel de desempeño no sorprendió a las autoridades y a los especialistas en la 

educación dominicana, en parte porque los estudiantes de 15 años que aplicaron a estas pruebas 

ingresaron al sistema educativo en el año 2005, ocho años antes de que el proceso de 

transformaciones educativas se pusiera en marcha a partir del aumento significativo de los 

recursos públicos materializados en el año 201345. También, porque las cohortes que participaron 

en PISA, en buena medida ya habían sido evaluadas por OREALC, en SERCE y TERCE, con 

resultados similares.  

Acuerdos y compromisos asumidos en materia de lectoescritura 

La República Dominicana ha asumido una serie de planes y compromisos en materia de 

lectoescritura que se ven reflejados en la normativa vigente. En el año 2008, se formuló el 

Segundo Plan Decenal de Educación, correspondiente al decenio 2008-2018. En este fueron 

definidas una serie de políticas educativas con rango de políticas de Estado. Entre estas destacan 

la referente a la actualización curricular en todos los grados y niveles. (Plan Decenal de 

Educación 2008-2018, 2008). 

                                                 
44 Las pruebas PISA se aplican a jóvenes de 15 años de edad escolarizados, independientemente del  grado o nivel al 

que asisten. 
45 La Ley General de Educación estableció desde su puesta en vigencia en 1997 la asignación del 4% del PIB al 

sector educativo pre-universitario.  Desde ese momento y hasta la fecha de asignación efectiva en 2013 debieron 

llegar más de US$10.500 millones que nunca llegaron (EDUCA; 2016) 



 

República Dominicana: Informe Perfil de País y Mapeo de Actores—194 

En la ley 1-12, que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, se toca de manera 

indirecta el fortalecimiento de la lectoescritura. En esta, el Estado se comprometió en su acápite 

2.2.1 a: “Implantar y garantizar un sistema educativo nacional de calidad, que capacite para el 

aprendizaje continuo a lo largo de la vida, propicie el desarrollo humano (...) consistente con (...) 

la comunicación y demás recursos de aprendizaje pertinentes”. 

En 2012, se creó la Iniciativa Dominicana por una Educación de Educación de Calidad (IDEC) la 

cual integra un marco de acciones a los fines de dar seguimiento a las reformas educativas y los 

compromisos internacionales asumidos anteriormente por el Estado Dominicano. Para ello, el 

MINERD contó con el apoyo de la cooperación internacional, la sociedad civil y el sector 

privado. Con la participación de estos sectores se logró un amplio consenso sobre cuales 

políticas deberían ser priorizadas en los siguientes 4 años, así como garantizar un mejor uso de 

los recursos destinados al sector educativo. De este esfuerzo se definió la prioridad 5.1 que 

procura fortalecer las capacidades del sistema en materia de lectoescritura y matemática en los 

primeros niveles de la educación primaria (ver tabla 2).  

Tabla 2. Prioridad de la Iniciativa Dominicana por una Educación de Educación de 

Calidad (IDEC) 

Prioridad 

5.1 

Niños y niñas de los primeros grados adquieren comprensión lectora, 

escrita y matemática 

Acción 

5.1.1 

Fortalecimiento de los programas para la mejora de la comprensión lectora, 

escrita y matemática básica desarrollados en el marco de la Política de Apoyo a 

los Aprendizajes en los primeros grados. 

Acción 

5.1.2 

Capacitar a técnicos docentes, coordinadores docentes y docentes de los 

primeros grados en alfabetización inicial. 

Acción 

5.1.3 

Dotar de recursos didácticos (libros diversos y contextualizados, materiales de 

trabajo para los estudiantes, otros) a los primeros grados. 

Acción 

5.1.4 

Crear Bibliotecas Escolares en todas las escuelas, potenciando las actividades 

de animación y la lectura. 

Fuente: Informe Anual de Seguimiento y Monitoreo IDEC 2015. IDEC 2016 

El más reciente intento por constituir una Política Educativa de Estado lo constituye el Pacto 

Nacional para la Reforma Educativa (2014-2030). Dicho Pacto logró reunir a los más diversos 

actores de la sociedad dominicana y del sistema educativo, incluyendo instituciones del 

Gobierno, partidos políticos con representación en el Congreso, asociaciones y sindicatos de 

profesores, iglesias e instituciones confesionales, organismos internacionales presentes en el país 

y expertos, todos quienes suscribieron como testigos los más de 110 compromisos que lo 

componen (EDUCA, 2016).  
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Este pacto implica desde políticas públicas concretas, reformas legislativas y cambios de 

paradigmas, hasta un mayor compromiso económico por parte del sector público y el sector 

privado. En las bases del Pacto se define la importancia de la educación para el desarrollo de la 

sociedad, la importancia de la definición a largo plazo de políticas educativas coherentes y de la 

participación de todos los sectores de la sociedad para éxito del sistema educativo.  

Se define una visión compartida de educación dominicana y la obligación del Estado dominicano 

de ofrecer igualdad de oportunidades para acceder a la educación. Sugiere también la instalación 

de una cultura de la evaluación a todo nivel del sistema educativo (CES, 2014).  Este pacto 

procura impactar la calidad y el alcance de la enseñanza de lectoescritura a través del 

cumplimiento de los compromisos descritos en la Tabla 3. En todo caso, atendiendo a que dichos 

compromisos son considerados como objetivos, la lista de iniciativas contempladas en el Pacto 

Educativo resulta poco específica para un plan de desarrollo de la lectoescritura inicial. 
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Tabla 3. Resumen de Compromisos e iniciativas implementadas en el marco del Pacto 

Educativo Relevantes a la lectoescritura inicial 

Nro. Compromiso 

4.1.7 Desarrollar en los estudiantes de los diferentes niveles, modalidades, subsistemas y 

subsectores, las competencias para el dominio de la lengua y otras habilidades 

comunicativas. 

4.2.7 Asegurar que cada centro educativo disponga de bibliotecas escolares y de aulas, así como 

de espacios y centros de recursos para el aprendizaje adaptados a los diferentes niveles 

educativos y a las condiciones especiales de las y los estudiantes. Igualmente, propiciar 

que docentes y estudiantes hagan un uso efectivo de los recursos disponibles en la escuela 

y en la comunidad. 

4.2.8 Fortalecer la red nacional de bibliotecas públicas, dotándolas de recursos de información 

pertinentes, en diversos formatos y soportes que contribuyan a los aprendizajes a lo largo 

de toda la vida, la investigación y el fomento de la lectura. 

4.2.9 Definir, aplicar y regular desde el Estado una política editorial de textos y recursos 

pedagógicos que garantice la calidad, la pertinencia, la actualización del contenido, así 

como el enfoque filosófico y pedagógico del currículo vigente, que atienda a las diferentes 

discapacidades y necesidades especiales del estudiantado. 

5.1.1.1 Actualizar, adecuar y hacer coherentes los programas de formación docente con la 

educación del Siglo XXI para los niveles inicial, primario y secundario, en consonancia 

con la Estrategia Nacional de Desarrollo y el marco de la resolución 08-11 del CNE. 

5.1.2.0 Garantizar que el currículo de los niveles inicial, primario y secundario se constituya en el 

referente fundamental para la formación docente en las Instituciones de Educación 

Superior. 

5.1.4.0 Promover alianzas estratégicas… a fin de facilitar la incorporación de las mejores 

prácticas y promover la excelencia en la formación de los docentes. 

5.2.8.  Establecer, con el apoyo del Ministerio de Educación, espacios de tiempo para que los 

docentes puedan reflexionar y socializar su experiencia pedagógica, con miras a fomentar 

las mejores prácticas. 

6.0.3 Promover la evaluación de los aprendizajes en todos los niveles, modalidades y 

subsistemas del sistema educativo dominicano. 
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6.0.4 Revisar la política de evaluación y promoción en los dos primeros grados del nivel 

primario, para identificar y ofrecer los apoyos necesarios y evitar la acumulación de 

deficiencias en los grados superiores. 

6.0.6. Evaluar periódicamente el desarrollo e impacto de los programas implementados, 

particularmente en aspectos curriculares y de la formación docente, a fin de mejorar su 

efectividad.  

Fuente: Elaboración propia con base en Pacto Nacional para la Reforma Educativa 

4. Principales políticas en materia de lectoescritura 

Las reformas para fortalecer la lectoescritura que promueve el MINERD han descansado 

esencialmente en la “Política de Apoyo a los Aprendizajes en los Primeros Grados” a través de 

las alianzas con otras instituciones: Centro Cultural Poveda (CCP), Organización de Estados 

Iberoamericanos para Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) y Pontificia Universidad Católica 

Madre y Maestra (PUCMM). La OEI tiene a su cargo centros educativos localizados en la región 

Sureste del país, el CCP en la Región Suroeste y la PUCMM trabaja con escuelas de la región 

Norte. Las estrategias implementadas por estas instituciones incluyen formación y 

acompañamiento docente en áreas de alfabetización inicial, creación de ambientes letrados, 

capacitación de bibliotecarios, campamentos de lectura y dotación de bibliotecas escolares, entre 

sus principales iniciativas.  

Otras instituciones que colaboran con el MINERD en estrategias similares, aunque a menor 

escala, son la Universidad INTEC y la Fundación Sur Futuro. Recientemente, se ha iniciado un 

nuevo programa diseñado para impactar la calidad de la lectoescritura denominado “LEER”, 

financiado por la USAID y coordinado por la Universidad Iberoamericana (UNIBE) en 

consorcio con Fe y Alegría, FLACSO y Visión Mundial.  

Según resultados preliminares de las evaluaciones diagnósticas realizadas por el MINERD en 

2012 y 2013 en 3° y 4° grado de primaria, las escuelas intervenidas presentan resultados 

ligeramente superiores a las escuelas no integradas a estos programas (Valverde y Wolfe 2014). 

Sin embargo, esta iniciativa presenta un problema de alcance. De acuerdo con la oficina de 

planificación del MINERD, los centros educativos beneficiados por las instituciones antes 

mencionadas, incluyendo el primer año del proyecto LEER, suman un total de 757 escuelas. Esto 

es un poco menos del 7% del total de centros educativos que existen en el país. Por tanto, la 

principal apuesta de las autoridades para fortalecer la lectoescritura en los primeros grados está 

lejos de alcanzar a la mayoría de los estudiantes, como podemos ver en la Tabla 4. 

Tabla 4. Relación entre Centros Educativos beneficiarios de programas para fortalecer la 

lectoescritura en los primeros grados en comparación al total de centros educativos 
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Instituciones Aliadas al MINERD en apoyo 

a la lectoescritura en los Primeros Grados 

Centros 

Educativos 

Beneficiarios 

Consorcio LEER/USAID (1er año) 202 

Sur Futuro 60 

Alianza INAFOCAM con INTEC y 

PUCMM 

219 

BID/OCI (POVEDA, OEI, PUCMM) 276 

Total 757 

Total Centros Educativos 11,442 

Total Centros Intervenidos (%) 6.6% 

 

III. Mapeo de Actores 

Esta sección busca responder las dos primeras preguntas de la investigación ya mencionadas en 

el marco conceptual, es decir: 

1. ¿Qué organizaciones y personas muestran preocupación, compromiso y están involucradas en 

el desarrollo de intervenciones en lectoescritura temprana en el país? 

2. ¿Cuál es la influencia e interés de cada uno y cuáles son las relaciones que existen entre ellos? 

En la República Dominicana se han identificado 22 organismos que trabajan en temas 

relacionados con la lectoescritura inicial. De estos, 17 fueron identificados como actores clave, 

es decir aquellos que muestran preocupación y compromiso por el desarrollo de intervenciones 

en lectoescritura temprana en el país y que participan de alguna manera en dicho desarrollo. Para 

identificar a estos actores, se han utilizado los criterios de influencia e interés detallados en el 

marco conceptual. En la narrativa sobre lo que cada organización hace, se intenta revelar la 

influencia e interés de cada una en lectoescritura inicial. 

Se ha clasificado a estos actores en seis grupos según una tipología establecida en la 

metodología. Estos son:  

1. Actores gubernamentales.  

2. Organismos Internacionales.  
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3. ONG Internacionales y Cooperantes. 

4. Académicos / Investigadores.  

5. Instituciones y Programas que forman a docentes.  

6. Sociedad Civil. 

La cuantificación de actores se aprecia en Tabla 5, que sigue a continuación. 

Tabla 5. Categorías y actores identificados 

Tipo de Actores Cantidad 

Actores gubernamentales 4 

Organismos internacionales 2 

ONG Internacionales y cooperantes 4 

Académicos e investigadores 1 

Instituciones y Programas de formación 

docente 

5 

Sociedad civil 1 

 

1. Sector gubernamental 

La Ley General de Educación 66-97, promulgada en 1997, estableció que el Ministerio de 

Educación de la República Dominicana (MINERD) es la instancia gubernamental responsable de 

planificar, dirigir y organizar la educación en los niveles preuniversitarios. De esta manera, el 

MINERD es definido como el garante y rector de esta tarea fundamental. 

La referida ley establece que: “El sistema educativo tiene como principio básico la educación 

permanente. A tal efecto, el sistema fomentará en los alumnos desde su más temprana edad el 

aprender por sí mismos y facilitará también la incorporación del adulto a distintas formas de 

aprendizaje”. La misma ley en su Art. 33 establece que el Nivel Inicial es el primer nivel 

educativo y será impartido antes de la Educación Básica coordinada con la familia y la 

comunidad. Está dirigido a la población infantil comprendida hasta los seis años. El último año 

será obligatorio y se inicia a los cinco años de edad. En las instituciones del Estado, este se 

ofrecerá gratuitamente. En su Art. 35. establece que: “El Nivel Básico es la etapa del proceso 

educativo considerado como el mínimo de educación a que tiene derecho todo habitante del país. 
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Se inicia ordinariamente a los seis años de edad. Es obligatorio y el Estado lo ofrecerá de forma 

gratuita”. 

De esta manera, hasta 2011 el MINERD organizaba la atención educativa en tres niveles: Nivel 

Inicial, Nivel Básico y Nivel Medio. Ese año estuvo marcado por el inicio del proceso de 

actualización curricular, mediante el cual se introdujeron numerosos cambios, particularmente en 

lo relativo a la denominación de los niveles y la estructura expresada, los cuales pasaron a 

denominarse “Inicial, Primario y Secundario”, como se dispone en la Ordenanza No. 02-2011: 

De tal forma la educación preuniversitaria quedó dividida en los niveles Inicial, Primario y 

Secundario, y durarán seis años cada uno divididos en dos ciclos de tres años 46 

Los actores clave que pertenecen a este grupo son los siguientes: 

La Dirección de Educación Inicial y la Dirección de Educación Básica: Son dos dependencias 

del Ministerio de Educación a cargo del Viceministerio de Asuntos Técnicos y Pedagógicos. Su 

intervención en el campo de la lectoescritura consiste en la organización de procesos de 

formación docente (diplomados en lectura y escritura), trabajos de orientación familiar y 

comunitaria, programas de apoyo a los primeros grados; dotación de materiales para docentes y 

niños y procesos de evaluación de aprendizajes. Se consideran actores claves debido a que, como 

dependencias directas del MINERD, son las estructuras encargadas de diseñar y determinar las 

capacitaciones que necesitan los profesores en ejercicio y de supervisar los programas de las 

instituciones que intervienen en esas capacitaciones. 

Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI): Es un organismo 

descentralizado, funcional y territorialmente, adscrito al MINERD, creado mediante las 

disposiciones del Decreto 102-13 de fecha 12 de abril de 2013. Todas sus intervenciones 

pedagógicas se rigen con el currículo del nivel inicial. Su intervención consiste en la creación de 

guías y manuales para la capacitación del personal a cargo de niños y niñas menores de cinco 

años, con acompañamiento en los hogares de las animadoras, acceso a libros y estimulación del 

lenguaje y las capacidades cognitivas. Se considera un actor clave, porque es la institución 

encargada de las Estancias Infantiles para niños de 0 a 5 años, y de capacitar al personal que 

atiende a los estudiantes y a sus respectivas comunidades el manejo de diferentes estrategias para 

motivar el aprendizaje de la lectoescritura. 

El Instituto de Formación y Capacitación Magisterial (INAFOCAM); Es un órgano 

descentralizado de coordinación de la capacitación de docentes del sistema educativo 

dominicano. Nació a partir de la Ley General de Educación N° 66-97, que en su artículo 222 47 

promulga su creación. Tiene por función la coordinación de la oferta de formación, capacitación, 

actualización y perfeccionamiento del personal de educación en el ámbito nacional. Su 

intervención consiste en la financiación de las distintas experiencias formativas para docentes en 

                                                 
46 (http://www.minerd.gob.do/Pages/Sobre%20MINERD/historia.aspx). 
47 (http://www.inafocam.edu.do/portal/index.php/sobre-nosotros/historia.html). 

http://www.minerd.gob.do/Pages/Sobre%20MINERD/historia.aspx
http://www.inafocam.edu.do/portal/index.php/sobre-nosotros/historia.html
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el campo de la lectoescritura a cargo de diversas instituciones. Implementa una estrategia de 

capacitación centrada en los primeros grados de escuelas pertenecientes a doce distritos del país. 

Se considera un actor clave debido a que una parte importante de su presupuesto se destina a 

financiar intervenciones relacionadas para la creación de capacidades en los docentes en el área 

de la lectoescritura. 

2. Organismos internacionales  

Este grupo está compuesto por organizaciones multilaterales que tienen acuerdos con el país, y 

que basan su accionar en políticas de cooperación. En la República Dominicana se han 

identificado los siguientes actores clave pertenecientes a este grupo: 

United States Agency for International Development (USAID): Es el organismo 

gubernamental de los Estados Unidos responsable de administrar la ayuda al exterior. La USAID 

lleva a cabo la política de cooperación estadounidense mediante la promoción de proyectos y 

programas que promueven el desarrollo humano a gran escala. En la Republica Dominicana 

juega un papel importante en el sector educativo, ya que promociona el involucramiento de los 

diferentes sectores en esforzarse por promocionar una educación de calidad que brinde 

oportunidades para el futuro de niños, niñas y adolescentes. La USAID más allá de brindar 

soporte en capacitación de maestros en lectura, escritura y matemáticas financia grandes 

proyectos con socios locales. Entre estos destaca la Universidad Iberoamericana (UNIBE), 

fundaciones con deportistas de la MLB, Acción Empresarial por la Educación (EDUCA).  

OEI: Es un organismo internacional e intergubernamental especializado. El Acuerdo Sede con el 

Gobierno Dominicano se suscribió en el año 2001 y fue ratificado en el año 2005 por el 

Congreso Nacional de la República Dominicana. Sin embargo, las iniciativas de la OEI en la 

República Dominicana continuaron siendo gestionadas por la Oficina Regional de México y 

posteriormente por la Oficina Regional de El Salvador hasta enero del 2008, cuando se crea y 

pone en funcionamiento la Oficina Nacional de la OEI en República Dominicana48. Su 

intervención fundamental se centra en el Aula de Recursos para los Aprendizajes (ARPA) 

formación de docentes, acompañamiento docente, orientación comunitaria y desarrollo de 

materiales para el ARPA. Se considera un actor clave porque interviene en la Región Este del 

país (cerca de 200 escuelas) formando y acompañando docentes en ejercicio en el tema de 

lectoescritura temprana. 

UNICEF: Es un programa de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con base en 

Nueva York y que provee ayuda humanitaria a niños y madres de países en vías de desarrollo. El 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia colabora con el Gobierno Dominicano desde 

1952, año en que se firmó el primer Acuerdo Básico de Cooperación49. Interviene apoyando a la 

formación continua de docentes adaptando a la R.D. el programa “Todos pueden aprender” para 

                                                 
48 (cf. http://oeidominicana.org.do). 
49 (cf. http://www.unicef.org/republicadominicana/about.html). 

http://oeidominicana.org.do/
http://www.unicef.org/republicadominicana/about.html
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la enseñanza de la lectoescritura y las matemáticas a solicitud del MINERD. Se considera un 

actor clave porque patrocina con fondos propios numerosas estrategias en lectoescritura 

temprana formativas, por sugerencia del MINERD. 

3. ONGs Internacionales y cooperantes 

Este grupo de actores está constituido por organismos extranjeros con experiencia en suelo 

dominicano que tienen influencia en el sistema educativo ya que apoyan proyectos en educación, 

desarrollan programas de acompañamiento, brindan materiales y capacitaciones en las escuelas. 

Se identificaron como los siguientes actores clave pertenecientes a este grupo y que trabajan 

directamente con lectoescritura en los primeros grados: 

Centro Cultural Poveda: Este centro pertenece a una organización religiosa internacional con 

sede en España50. Interviene en procesos de formación docente, participa en la confección de 

programas de lectura y escritura, y en la aplicación de los programas de lectura y escritura, 

particularmente en la Regional 10 (la mayor del país) directamente con el MINERD y con el 

apoyo del INAFOCAM. Acaba de inaugurar el Instituto de Formación Docente “Pedro Poveda” 

en el que se impartirán posgrados y maestrías en lectoescritura. Se le considera un actor clave 

porque es el mayor gestor de recursos del MINERD en el tema de lectoescritura, mediante la 

formación de maestros, las intervenciones en centros educativos, la organización de bibliotecas 

escolares y el suministro de materiales formativos creados por ellos mismos. 

Dream Project: Es una ONG cuyo capital de origen está radicado en la ciudad de New York51. 

Interviene aplicando estrategias propias del método educativo Montessori al trabajo de la 

lectoescritura, como el trabajo con títeres, lecturas guiadas e identificación de formas con 

sonidos, entre otras. También realiza distribución gratuita de libros en las escuelas por medio de 

bibliotecas móviles. Se le considera un actor clave porque, a pesar de no tener gran alcance 

cuantitativo, concentrando sus actividades en la Región Norte, su principal foco de interés y de 

intervenciones son de hecho en lectoescritura. 

World Vision: Es una organización cristiana global de protección de la niñez52. Subdivide su 

trabajo entre la implementación de los proyectos USAID LEER y proyecto World Vision. El 

proyecto World Vision consiste en el trabajo de orientación comunitaria y de protección a la 

niñez, y en la entrega de salas de tareas (espacios de reforzamiento). Asimismo trabajan junto a 

UNIBE en formación de docentes en el marco del proyecto USAID LEER que implementa 

clubes de lectura para niños del segundo ciclo de primaria y crea clubes de verano para niños que 

ingresarán al primer grado de educación. Se le considera un actor clave porque está asociado con 

                                                 
50 (cf. http://www.institucionteresiana.org). 
51 (cf. http://www.dominicandream.org/). 
52 (cf. http://www.worldvision.org/). 

http://www.institucionteresiana.org/
http://www.dominicandream.org/
http://www.worldvision.org/
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el proyecto USAID/UNIBE/LEER, que actualmente es uno de los que presenta mayor alcance en 

términos cuantitativos, y entre sus principales áreas de abordaje se encuentra la lectoescritura. 

Plan International: Es una organización internacional, humanitaria, de desarrollo centrado en la 

niñez53. Según los entrevistados, interviene en 76 espacios de aprendizaje en todo el país con un 

promedio de 25 niños por espacio de aprendizaje. Tiene Centros de Atención Directa para niños 

entre 3 y 4 años de edad sobre la base de un trabajo de estimulación temprana en manualidades, 

manipulación de formas, ejercicios de preparación para la lectura y la escritura a través de 

actividades didácticas y trabajo de orientación a las familias sobre la base de visitas 

domiciliarias, por medio de módulos basados en temáticas de interés. Se le considera un actor 

clave ya que la atención a la lectoescritura constituye una parte esencial de sus actividades. 

4. Académicos e investigadores 

Este grupo está integrado por centros de investigación gubernamentales y no gubernamentales. 

En la República Dominicana solo se ha identificado un actor clave, a saber, 

Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa (IDEICE): Es 

un organismo público, descentralizado, de carácter técnico y adscrito al MINERD cuyo accionar 

se concentra en el campo de la evaluación y la investigación en el área educativa54. Es un actor 

clave pues es la única institución en el país que ha realizado una investigación acerca de las 

concepciones de los docentes sobre la lectoescritura. A partir de los resultados de esta 

investigación se creó una carrera de educación para el Primer Ciclo de Básica con especial 

énfasis en la lectoescritura. 

5. Instituciones y programas de capacitación para docentes 

Formación Docente Inicial 

Los docentes son actores clave del proceso educativo. La calidad de su formación, actualización 

y capacitación continua impacta decisivamente en la calidad de los aprendizajes de los 

educandos y su actuación pedagógica marca importantes pautas en el desarrollo humano de la 

población estudiantil.  

De acuerdo con el Informe General Sobre Estadísticas de Educación Superior 2010-201155, las 

mayores matrículas de las carreras de Educación Básica y de Educación Inicial se encuentran en 

la UASD, ISFODOSU, UTESA y UNICARIBE. El mismo informe destaca que en 2011, todas 

las carreras relacionadas a Educación estaban entre las 15 carreras con mayor número de 

graduados. Aparte de estas dos universidades, hay otras cuatro que desarrollan programas de 

                                                 
53 (cf. http://planrd.org/web/?page_id=3515). 
54 (cf. http://www.ideice.gob.do). 
55http://www.seescyt.gov.do/Documentos%20Mix%202010/Informe%20General%20Sobre%20Estad%C3%ADstic

as%20de%20Educaci%C3%B3n%20Superior%202010-2011.pdf 

http://planrd.org/web/?page_id=3515
http://www.ideice.gob.do/
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formación docente y de intervención directa en las escuelas que justifican su inclusión como 

actores clave en este grupo. 

En la República Dominicana solamente las universidades están habilitadas para formar docentes. 

Entre estas, la UASD es una universidad pública autónoma; el ISFODOSU que es un instituto 

adscrito al MINERD con categoría de universidad pedagógica dependiente de este ministerio. 

Todas las demás son universidades privadas. Dichos actores clave son los siguientes: 

Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD): Es la universidad que retomó las 

funciones de la antigua Universidad de Santo Tomás de Aquino, la cual fue fundada en 153856 

La Facultad de Humanidades de la UASD tiene varias escuelas, entre las cuales figura la Escuela 

de Pedagogía. En esta se imparten las siguientes carreras relacionadas con Educación: 

 Licenciatura en Educación Mención Filosofía y Letras 

 Licenciatura en Educación Mención Ciencias Sociales 

 Licenciatura en Educación Mención Matemáticas 

 Licenciatura en Educación Mención Orientación 

 Licenciatura en Educación Mención Biología y Química 

 Licenciatura en Educación Mención Matemática y Física 

 Licenciatura en Educación Desarrollo Agrícola y Rural 

 Certificado de Estudios Superiores en Inglés 

 Certificado de Estudios Superiores en Francés 

 Licenciatura en Educación de la Administración y Supervisión Escolar 

 Licenciatura en Educación Pre-Escolar y Primaria 

 Licenciatura en Educación Mención Orientación Académica 

 Licenciatura en Educación Mención Socio-Comunitaria 

 Licenciatura en Educación Mención Orientación para el Desarrollo de Recursos 

Humanos 

 Licenciatura en Educación Inicial 

                                                 
56 cf. http://www.uasd.edu.do/index.php/informacion-general/historia.  

http://www.uasd.edu.do/index.php/informacion-general/historia
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 Licenciatura en Educación Básica 

 Licenciatura en Educación Mención Bibliotecología 

 Licenciatura en Educación Mención Física 

 Técnico en Educación Inicial 

 Certificado en Estudios Superiores en Educación Básica 

 Profesorado en Educación Básica 

 Licenciado en Educación Básica 

Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU): Es la institución que 

surge a partir de la Ordenanza 8-93 de la antigua Secretaría de Estado de Educación (actual 

MINERD), la cual creó la Comisión para la Reestructuración de las Escuelas Normales, cuya 

recomendación fue que estas se transformaran en una sola institución nacional de educación 

superior, descentralizada, con personería jurídica y presupuesto propio. En el año 2000, mediante 

el Decreto 427-00 del Poder Ejecutivo, surge así primero el Instituto Universitario de Formación 

Docente, el cual, en el 2003, por el Decreto 571-03 del Poder Ejecutivo, asumiría su nombre 

actual: “Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña” 57 

Actualmente, el ISFODOSU imparte las carreras de: 

 Licenciatura en Educación Inicial 

 Licenciatura en Educación Básica  

 Licenciatura en Educación Física 

 Licenciatura en primer ciclo de básica 

Se le considera un actor clave porque es el segundo centro de formación docente del país en 

términos cuantitativos. Tiene un alto interés en el tema de lectoescritura ya que es la única 

institución superior que ofrece la carrera de educación para el primer ciclo de básica a partir de 

las recomendaciones del IDEICI y los planes propuestos por el Ministerio de Educación 

Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT). 

Universidad Iberoamericana (UNIBE): Es un Centro de Educación Superior que surge en el 

año 1982 como resultado de la iniciativa expresada por el Instituto de Cooperación 

                                                 
57 cf. http://www.isfodosu.edu.do/portal/page/portal/isfodosu/instituto/historia. 

http://www.isfodosu.edu.do/portal/page/portal/isfodosu/instituto/historia
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Iberoamericana y por un Comité Gestor en República Dominicana. El documento se firma el 12 

de enero 1982, en un acto celebrado en la Embajada de España 58 

UNIBE imparte en su Escuela de Educación la carrera de Educación Inicial. Es también  la 

universidad que ejecuta en la República Dominicana el programa “LEER” de USAID. Dicho 

programa busca “fortalecer la calidad de los aprendizajes, específicamente el área de la lectura 

en 600 escuelas del sector público que están distribuidas desde San Cristóbal hasta Puerto Plata, 

abarcando la capital, y trabajando precisamente con todo el nivel primario, de primero a sexto 

grados, con énfasis en los primeros tres grados, que son cuando debe darse el proceso de 

alfabetización inicial. Se le considera un actor clave porque también tiene una carrera de 

Educación donde se le da particular importancia a la lectoescritura”.  

Como señala un funcionario de este grupo de instituciones de capacitación docente “en la 

actualidad ejecuta el programa USAID/LEER en el cual se parte de una línea base para 

determinar la situación de los estudiantes con respecto a la situación de la lectoescritura” 

(E.P.15) Además, ha desarrollado una serie de materiales para la formación docente, así como 

literatura especializada para los estudiantes. 

Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM): Es una universidad privada 

creada por la Conferencia del Episcopado Dominicano, el 9 de septiembre de 1962. Dispone 

actualmente de dos campus, uno en la ciudad de Santiago de los Caballeros y otro en Santo 

Domingo 59 

En su departamento de educación se imparten las siguientes carreras: 

 Licenciatura en Educación Inicial 

 Educación Básica  

 Educación Media  

Se le considera un actor clave pues, de entre todos los actores que operan en el tema de la 

lectoescritura, es la única institución del país que dispone de un Centro de Investigación y una 

cátedra de la UNESCO centrada en lectoescritura. Por otra parte, ejecuta programas de 

formación docente, y tiene una activa producción de recursos materiales (libros de capacitación 

docente, artículos científicos, resultados de investigación, conferencias sobre lectura y escritura, 

etc.). Cabe destacar que el material que utilizan los estudiantes de las escuelas públicas para 

adquirir la lectoescritura fue elaborado por esta institución con fondos de USAID. 

Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC): Es una universidad privada fundada en 

1972. Entre sus distintas unidades y departamentos figura el Centro de Estudios Educativos 

                                                 
58 Cf http://www.unibe.edu.do/. 
59 Cf http://www.pucmm.edu.do. 

http://www.unibe.edu.do/
http://www.pucmm.edu.do/
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(CEED|INTEC), el cual es un centro de investigación, formación e innovación, adscrito al Área 

de Ciencias Sociales y Humanidades, que articula programas educativos dirigidos a diversos 

actores del sector educación con la finalidad de incidir en la calidad de la educación dominicana 
60. 

Dicho centro tiene a su cargo la formación docente en las siguientes áreas: 

 Diplomado en acompañamiento pedagógico 

 Diplomado en Educación física y deporte 

 Diplomado en Educación de Personas Jóvenes y Adultas 

 Diplomado en Enseñanza de la Matemática en el Segundo Ciclo de Básica 

 Especialidad en Enseñanza de la Lengua y de la Matemática para el Primer Ciclo de 

Básica 

 Especialidad en Educación Inicial 

 Especialidad en Acompañamiento Pedagógico  

 Especialidad en Educación de Personas Jóvenes y Adultas 

 Maestría en Acompañamiento Pedagógico 

 Maestría en Educación de Personas Jóvenes y Adultas 

INTEC es un actor clave pues a pesar de ser una universidad centrada en lo tecnológico tiene un 

Centro de Estudios Educativos dedicado a la formación docente y ejecuta fondos del Gobierno 

que financian su estrategia centrada en la escuela y la lectoescritura. 

6. Sociedad civil 

Las organizaciones de la sociedad civil son entidades de iniciativa social y humanitaria sin fines 

de lucro que tienen como objetivo trabajar por los intereses sociales en pro del desarrollo del 

país. Se trata de ONGs nacionales que, en el área educativa, influyen y trabajan en diferentes 

programas, investigación e intervención para el aprendizaje y desarrollo de la lectoescritura. 

En la República Dominicana, los distintos organismos de la sociedad civil han estado 

históricamente distanciados de los procesos relacionados con la educación. Solo recientemente, 

algunas organizaciones como las empresas agrupadas en la Cámara Americana de Comercio y 

algunas organizaciones religiosas, han comenzado a desarrollar programas directamente 

                                                 
60 cf. http://www.ceed.edu.do/index.php/acerca-del-ceed/que-es-el-ceed. 

http://www.ceed.edu.do/index.php/acerca-del-ceed/que-es-el-ceed


 

República Dominicana: Informe Perfil de País y Mapeo de Actores—208 

enfocados al trabajo con las comunidades en situación de marginalidad. Estas iniciativas son 

todavía débiles, limitándose a contribuir con la organización de bibliotecas, clubes de lectura y 

talleres de cuenta cuentos. Las mismas, por lo general, tienen poco impacto comunitario debido 

al escaso número de niños a los que atienden pero, sobre todo, muy poca sistematización.  

Fundación Sur-Futuro: Es una organización privada sin fines de lucro que inició sus 

operaciones el año 2001, promoviendo el desarrollo y bienestar social de las comunidades de la 

Región Sur de la República Dominicana61. Se considera un actor clave porque es una de las 

organizaciones locales con mayor cantidad de recursos y una gran parte de ellos los destina a la 

lectoescritura en programas propios o en alianza con otras organizaciones, como el MINERD o 

PUCMM. 

En este contexto, se ha considerado como un agente clave debido a que realiza un número 

considerable de intervenciones en lectoescritura temprana, en 62 centros educativos de la región 

sur del país, específicamente en la provincia de San Cristóbal.  

IV. Descripción y análisis de actores clave 

Tal como se mencionó́ en el inicio del documento, el mapeo y análisis de actores tiene como 

objetivo entender a los actores clave en lectoescritura temprana para conocer (a) su impacto 

pasado, actual y futuro en la política y la práctica de la EGR, (b) sus necesidades de 

conocimientos y habilidades para mejorar o mantener ese impacto en el país y en la región de 

LAC, y (c) cómo el PCLR puede apoyar a los actores clave, utilizando las habilidades existentes, 

para incrementar sus capacidades y mejorar el impacto, la escala y la sostenibilidad de las 

intervenciones que realizan en la enseñanza y el aprendizaje de la lectoescritura en los primeros 

grados en la República Dominicana. 

Esta investigación está guiada por cuatro preguntas principales. Las dos primeras fueron 

respondidas en el capítulo anterior. Este capítulo se propone responder a las dos preguntas 

adicionales, a saber:  

 ¿Qué características tienen las intervenciones y los actores clave en lectoescritura 

temprana en la República Dominicana?  

 ¿Qué requieren los actores clave en lectoescritura temprana en la República Dominicana 

para mejorar sus capacidades y los diseños de sus iniciativas e intervenciones en ese 

campo (asistencia técnica, capacitación, contactos, etc.)? 

Para responder a esas preguntas exploraremos los siguientes aspectos: 

1.  El tipo de iniciativas que se han implementado en el país y el impacto que han tenido. 

                                                 
61 cf. http://surfuturo.org. 

http://surfuturo.org/
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2.  Los marcos conceptuales que más han impactado en el trabajo de los actores clave y el 

tipo de recursos y materiales que más usan. 

3.  El uso o no de evidencias surgidas de la investigación y/o de la teoría para diseñar 

programas, intervenciones o tomar decisiones. 

4.  Las políticas educativas que han influido en las acciones que toman los actores clave en 

este campo. 

5.  Las fortalezas y debilidades que los actores sienten que tienen en el trabajo en este 

campo. 

6.  La influencia que los actores clave sienten que tienen en este tema en el país. 

7.  Los principales desafíos en lectoescritura en los primeros grados, tanto a nivel de 

organización como de país. 

8.  Las sinergias que se producen entre los actores clave y las áreas en que estas sinergias se 

podrían aprovechar más en beneficio de la lectoescritura inicial. 

9.  Las necesidades de apoyo identificadas para mejorar su trabajo y aumentar su impacto en 

este campo en la República Dominicana.  

10.  Las oportunidades de sostenibilidad de los esfuerzos implementados por LAC Reads 

observadas por los actores clave. 

11.  Los formatos o medios más adecuados para diseminar información sobre mejores 

prácticas entre los actores clave del país. 

A continuación se detallan los hallazgos de la investigación organizados según las temáticas 

anotadas arriba. 

1. Descripción general de las iniciativas impulsadas en lectoescritura 
inicial 

Una primera mirada a los resultados de las entrevistas realizadas a los distintos actores claves 

consultados obliga a enfrentarse a una paradoja singular: todos afirman percibir el impacto 

positivo de las iniciativas que vienen desarrollando en sus respectivos sectores de intervención, 

pero a pesar de eso, las evaluaciones y mediciones internacionales realizadas no cesan de situar a 

los alumnos dominicanos entre quienes presentan los peores resultados en la región. Lo que esta 

paradoja pone en evidencia, en buena medida, es el escaso alcance de las iniciativas, tal como 

quedó expuesto en los comentarios relativos a la relación entre centros educativos beneficiarios 

de programas para fortalecer la lectoescritura en los primeros grados comparados con el total de 

centros educativos del país (cf. supra, Tabla 4, p. 12). Si se toma en cuenta este dato, resulta 

inevitable relativizar todas las informaciones aportadas por los actores encuestados, 
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particularmente aquellas que tienden a enfatizar los avances realizados en sus respectivos 

campos de intervención. 

En ese sentido, se observa que la mayoría de los actores encuestados afirma haber impulsado 

diversas actividades para promover la lectoescritura temprana. La mayor parte de dichas 

actividades están orientadas a los campos de la animación de la lectoescritura, formación docente 

(especialmente en lo que tiene que ver con metodologías de enseñanza), elaboración de material 

didáctico con recursos del medio, ambientación de aulas de clases (creación de bibliotecas de 

aula), reforzamiento escolar y evaluación, acompañamiento docente, monitoreo de los avances 

en lectoescritura, entre las principales. 

La mayor parte de las actividades que los actores clave consultados afirman haber impulsado 

están orientadas a la formación docente, excepto las del IDEICE, institución que se dedica a la 

investigación, pero que impacta indirectamente en la formación docente. Incluso instituciones 

con un alcance más limitado, como Dream Project, también trabajan en la formación de los 

docentes.    

Por otra parte, las iniciativas de animación a la lectura, salas de tareas o clubes de lectura que se 

trabajan directamente con los niños y niñas, también incluyen un componente de formación de 

líderes comunitarios, facilitadores o padres.  

2. Marcos conceptuales 

Las respuestas de los actores clave entrevistados a la pregunta relativa al marco conceptual 

sugieren la existencia de una pluralidad de concepciones teóricas y estrategias didácticas. Esta 

pluralidad corresponde con la diversidad de orientaciones ideológicas, filosóficas, teóricas y 

prácticas que recibieron los docentes en las últimas dos décadas de su formación pedagógica. 

Esto queda de manifiesto en las entrevistas, las cuales revelan una aparente confusión entre 

enfoque y método y la didáctica utilizada. Efectivamente, al asumir el currículo vigente desde 

1995, los docentes siguieron utilizando un método fonético para alfabetizar no acorde al enfoque 

funcional y comunicativo declarado. No se realizaron los cambios necesarios para adecuar al 

nuevo enfoque los distintos métodos y didácticas finales de alfabetización. 

En general, la información obtenida de las entrevistas indica que los organismos no han 

desarrollado un debate entre diferentes marcos conceptuales sobre la lectoescritura temprana, 

usando como sinónimos conceptos que son de naturaleza diferente tales como método, 

metodología y didáctica.    

Según lo indicado por algunos de los entrevistados, la interpretación de la normativa para la 

ejecutoria no está consensuada. La mayoría de los actores claves solicita que el MINERD fije 

una estrategia de implementación coherente y homologada con el currículo. (cf. infra “Análisis 

de evidencias”) y tome una postura. Por otra parte, debido a la insistencia con que las 

orientaciones ministeriales han presentado el enfoque funcional y comunicativo, como el marco 
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conceptual de la educación dominicana a partir de la entrada en vigencia del Plan Decenal de 

Educación del período 1995-2008, prácticamente todos los actores vinculados con la educación 

dominicana no vacilan en señalar que sus orientaciones, sus prácticas y sus recursos se 

desarrollan a partir de dicho enfoque funcional-comunicativo. Un entrevistado dice:  

República Dominicana vivió, inclusive con ese currículo de los 90 y pico, con un enfoque 

funcional y comunicativo, o sea, para la vida, vivió adherida al paradigma anterior. En ese 

enfoque por destrezas se enseñaba a leer y a escribir entendiendo que tú tenías que decodificar 

una letra, tenías que unir una sílaba. Los maestros que se formaron en las universidades, 

básicamente viendo ese enfoque en la guía práctica del Nacho que se hizo famoso” (E.P.16).  

A pesar de esto, en el contexto actual cada uno de los actores mencionados defiende sus 

respectivas concepciones curriculares de manera contundente. Algunas voces provenientes de las 

instituciones formadoras de docentes y del sector académico y de investigación, sostienen que ha 

habido un currículo que rige las prácticas docentes y otro conocido en el medio educativo como 

“currículo oculto” que hace referencia a las viejas prácticas, y por el cual se rigen los 

responsables de alfabetizar.  

Así, uno de los entrevistados del sector formador profesoral explica cuál es el marco teórico que 

adoptó el currículo vigente. Además explica la importante diferencia que existe entre el enfoque 

sociocultural y el enfoque normativo que hacía hincapié en la decodificación. Según el 

entrevistado, el actual currículo trabaja las competencias y el anterior el adiestramiento:  

“El marco teórico es un botón para todo éste trabajo. República Dominicana adoptó un enfoque 

funcional comunicativo. Ese currículo anterior fue muy avanzado para la época y tuvo un gran 

problema que por cuestiones de recursos no llegó a materializarse.  Estaba organizado en base 

a lo que se llama “actos de habla”. Desde el paradigma de entender que lengua es cultura y es 

una práctica social, y que tú lees y escribes no solo para leer y escribir, sino para ser un 

ciudadano que participa, ser una persona que es crítica, un padre de familia que usa esas 

habilidades para mejorar su interacción con los otros, para su propia vida y para actuar por el 

mundo. Para eso se usa la lectura y la escritura. No es una habilidad académica que se adquiere 

para aprender a leer y a escribir y punto, sino para vivir socialmente”. (E.P. 16). 

Por otra parte, uno de los entrevistados del grupo de las instituciones académicas y de 

investigación, comparte los hallazgos de una investigación realizada, Las concepciones docentes 

sobre la Lectoescritura y los factores de éxito o fracaso escolar, donde se refiere a una brecha 

entre el discurso y la práctica: “Encontramos [que] a pesar de que [los maestros] concebían a sí 

mismos con un enfoque constructivista en el sentido de que lo que hay que promover en los niños 

es que comprendan lo leído con relación a la lectoescritura, en su práctica lo importante es que 

decodifiquen, o sea si el niño decodifica era lo importante y bueno su práctica alfabetizadora 

estaba enfocada en que los niños aprendan a decodificar” (E.P.12). 
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En tanto otro de los consultados, perteneciente al grupo de las instituciones formadoras, enumera 

varios de los métodos que utiliza la institución en la formación docente y en el proyecto “Leer”:  

“Siempre partimos del funcional comunicativo de la lengua, por un lado, en la carrera que 

tenemos en la universidad con nuestros estudiantes utilizamos todos los métodos: directo, 

indirecto, fonético, integral y balanceado. En el programa (…) utilizamos el balanceado” 

(E.P.15) 

De igual manera, un funcionario de las ONGs internacionales y cooperantes pone en evidencia 

que la metodología que utiliza su institución difiere de las dos mencionadas anteriormente, 

aunque se enmarca en el enfoque curricular funcional y comunicativo:  

“Dentro del aula Montessori nosotros tenemos todos los materiales que son diseñados para el 

sistema. Tenemos por ejemplo letras de lija, el alfabeto móvil; que son las letras sueltecitas y los 

niños la van uniendo sus sílabas y haciendo sus palabras […] Cuando uno va pasito a pasito al 

final los niños aprenden a leer de una manera espectacular  […] Todos los materiales que 

proporcionó el MINERD son muy buenos simplemente tuvimos que hacer ciertas modificaciones 

para que fuesen más Montessori por ese elemento de alejamiento de dificultades de la manera 

en que nosotros trabajamos” (E.P.9). 

En el campo del enfoque, las contradicciones más marcadas se encuentran en el método de 

alfabetización, ya que nadie parece poner en duda la necesidad de usar la lengua para 

comunicarse, leer y escribir. Todas las instituciones que intervienen directamente con los 

docentes en aula o con niños y niñas, afirman trabajar con las bibliotecas de literatura infantil, 

utilizar materiales del entorno y fomentar la producción textual. Esto evidencia por lo menos la 

creencia de que es necesario un ambiente letrado para desarrollar las competencias 

comunicativas. La mayoría de las instituciones confeccionan guías dirigidas a los docentes para 

que utilicen los materiales de las bibliotecas, o bien para que enseñen a alfabetizar. 

3. Materiales que usan los actores clave 

Entre los materiales que suministra el sector gubernamental, uno de sus funcionarios, enumera 

los que se les entregan a las escuelas y los que elaboran los docentes para sus estudiantes. 

 Una biblioteca de aula con diferentes libros, la mayoría son de cuentos que están 

apropiados a los niños/as de los primeros grados.  

 Una guía en convenio con la PUCMM que ayudan a los niños/as en su proceso de lectura 

y escritura. 

 Materiales para los docentes y libros. 

 Un documento llamado Alfabetización Inicial y el Derecho de Crecer y Aprender.  
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 Recursos como láminas del abecedario, caja de palabras, sopa de letra, crucigramas. 

 Otros recursos que los maestros/as crean para poder trabajar con los estudiantes. 

De la misma manera, una de las ONGs internacionales proporciona a los docentes de los centros 

intervenidos materiales confeccionados por esta misma, aunque no tenemos evidencia de que las 

guías que se les dan a los docentes compartan el mismo enfoque teórico-metodológico del 

MINERD. Desde una de las ONG internacionales, uno de los entrevistados comentó que la 

institución siempre desarrolla materiales a partir de lo que realizan. Así: 

“…desarrollamos unos cuadernos denominados 1 y 2. El primero es un cuaderno para propiciar 

la alfabetización de los niños/as y el cuaderno 2 es un cuaderno para propiciar el desarrollo de 

las competencias lectoras en los primeros niveles del desarrollo de las competencias nivel 1 y 

nivel 2. […] para las aulas […] desarrollamos la rotacajas de lecturas […]. En cuanto a Líderes 

Cuentacuentos, se desarrolló una serie de materiales de 3 documentos” (E.P.6). 

El programa LEER de la USAID que ejecuta UNIBE ha conjugado el tema de la alfabetización y 

de la cultura letrada con una propuesta diferente en el país. Está diseñando una serie de textos 

literarios decodificables y otros nivelados 62 para trabajar de manera integrada la adquisición de 

las competencias comunicativas. También elabora guías para los docentes y optimiza el material 

existente en las escuelas. Un funcionario de las instituciones formadoras de docentes explica:  

“Lo primero que desarrollamos fue una guía para los docentes, en esa guía básicamente se 

presenta una base de estrategias y actividades para promover el desarrollo de habilidades que 

se asocian a adquisición de la lectura. Todo eso parte de una línea base que se realizó, y en esa 

línea base se identificaron cuáles eran las áreas de fortalezas y debilidades de los estudiante en 

esas distintas habilidades, y a partir de ahí entonces se ha producido cuentos decodificables 

para los niños del primer ciclo del nivel básico y cuentos nivelados para los más grandecitos, 

desde cuarto hasta sexto. En ambos casos con un criterio de llevar el proceso de adquisición de 

la lectura, apoyando la motivación del estudiante, pero también tratándolo un poco más para ir 

desarrollando habilidades. Y el uso de materiales que ya existen, entonces apoyar al docente, 

sacarle el mayor provecho a esos materiales que ya existen en las aulas” (E.P.15). 

Solamente una institución de todas las entrevistas reporta  haber realizado material literario a 

partir del lector específico. Esto llama la atención acerca de una carencia existente en el país, por 

la importancia del material específico para facilitar los  procesos de aprendizaje de la 

                                                 
62   La noción de “textos decodificables” se refiere a los decodable texts, o sea, textos que sólo contienen los sonidos 

y palabras que fueron explícitamente enseñados. Por su parte, la noción de “textos nivelados” remite a la idea de 

que el aprendizaje de la lectura por los niños requiere libros de complejidad graduada en diferentes niveles, de 

acuerdo con sus necesidades de lectura. El propósito de estas lecturas es que todos los niños y niñas desarrollen 

las mismas habilidades de lectura, a partir de la utilización de textos ajustados a sus características lectoras. 
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lectoescritura temprana y apoyar a los niños a constituirse como lectores literarios capaces de 

interpretar y decodificar lo simbólico.  

De las únicas encuestas que se obtuvo evidencia de la utilización del soporte digital, de las 

múltiples aplicaciones y de los programas que ofrece la tecnología han sido INTEC y PUCMM.  

Así es como INTEC publica material para los docentes en su página web y utiliza un sistema de 

monitoreo virtual en los centros que interviene. Uno de los encargados de esta tarea señaló que: 

“Se administran en físico, pero nosotros los tenemos en nuestra página, pero no está accesible 

al público. Las únicas personas que tienen acceso a lo que está colgado a internet son los 

mismos docentes, porque dentro de los ciclos formativos y cada vez se trabaja mensual, hay una 

parte que es virtual. Es una extensión de lo que ellos ven durante ese semestre de formación, 

pero es con una clave y un usuario. […] También tenemos un sistema de monitoreo que es 

virtual donde cada coach o cada acompañante que está dentro de la escuela acompañando un 

docente tiene un usuario donde va registrando las horas que acompaña al docente y esas cosas 

puntuales que va trabajando con el docente. Así podemos generar informes de manera 

automática y ver la progresión en la calidad de la práctica docente, por escuela, por docente y 

por grado” (E.P.17). 

Desde otras de las instituciones capacitadoras de docentes en tanto, se afirma que esta institución 

produce y utiliza recursos tecnológicos para varias intervenciones, programas e iniciativas de 

PUCMM:  

“Hemos producido recursos tecnológicos para la capacitación de docentes. Hay videos 

preparados de acuerdo a la tipología textual de introducción a las guías” (E.P.16).  

Además, el Centro de Excelencia para la Investigación y Difusión de la Lectura organiza 

anualmente el Maratón de Lectura y el medio de difusión es su página de Facebook63 y los 

participantes envían evidencia de la lectura a través de las redes. 

La mayoría de las instituciones que intervienen en los programas de lectoescritura en el país 

utilizan sus propios materiales y recursos. Esto es interpretado por algunos de los actores 

consultados como una falta de control por parte del MINERD, quien, según ellos, no ha 

encontrado suficientes espacios para consensuar y alinear las diferentes prácticas educativas. 

4. El uso de evidencias para diseñar intervenciones y para tomar 
decisiones  

El Programa de Capacidades LAC Reads considera “evidencia” una investigación o cuerpo de 

hechos empíricamente derivados que puedan utilizarse para tomar decisiones sobre las 

intervenciones en educación. Es decir, políticas, prácticas o programas. 

                                                 
63 https://www.facebook.com/cedilepucmm 

https://www.facebook.com/cedilepucmm
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Desde hace ya varias décadas, en la República Dominicana existe una tradición de trabajo con 

programas que reciben apoyo financiero de distintos organismos internacionales (BID, UNICEF, 

USAID, Agencia de Cooperación Española, entre otros). Por otra parte, los actores clave de 

mayor influencia en la toma de decisiones son universidades como la PUCMM, UNIBE y el 

INTEC, algunas direcciones ministeriales como la Dirección del Nivel Inicial y la Dirección del 

Nivel Básico. Incluso otros organismos de influencia como el Centro Cultural Poveda, el cual es 

una ONG que se maneja ya sea con fondos provenientes de la Agencia de Cooperación Española 

o con fondos provenientes del mismo Estado Dominicano, y que ha incorporado entre sus 

prácticas la elaboración de evaluaciones de entrada, líneas de base y otros mecanismos de 

control.  

Sin embargo, del análisis de las entrevistas se desprende que los agentes entrevistados asocian el 

concepto de evidencia a términos como marco lógico, diagnóstico, metodología o línea de base, 

y no al conocimiento resultante de investigaciones realizadas en contextos o bajo circunstancias 

similares, y entendidas como el resultado de procesos empíricos y por tanto replicables en sus 

propios ambientes. Esto explica el hecho de que las intervenciones actuales no parezcan estar 

basadas en evidencias sobre lo que mejor funciona o no el campo de la lectoescritura. En 

definitiva, se podría decir sobre la base de la información obtenida de los entrevistados que, aun 

cuando existe actualmente en República Dominicana preocupación por el diagnóstico, el diseño 

y la evaluación de las intervenciones, precisan muchos de los actores, mejorar sus enfoques 

investigativos y rigurosidad metodológica para obtener evidencia local basada en la realidad en 

la que intervienen. 

Varios de los actores clave entrevistados han destacado haber incorporado entre sus prácticas 

algunos procedimientos que, como las investigaciones, las evaluaciones periódicas y las líneas de 

base, les permiten tomar decisiones relacionadas con sus intervenciones en educación. Ejemplo 

de esto es el caso de una de las instituciones capacitadoras de docentes que, desde su Escuela de 

Educación, hace valer en sus declaraciones la importancia que tiene para ese centro de estudios 

la aplicación de herramientas de investigación: 

“Acá tenemos un decanato de Investigación que nos está haciendo investigadores a todos. 

Entonces, en este último proyecto es que quizás con más rigurosidad estamos llevando eso. Las 

estudiantes, en sus trabajos, para poder producir cualquier material, necesariamente tienen que 

partir de una fundamentación teórica que justifique que eso que ellas proponen es la manera 

más efectiva, la respuesta más adecuada al problema que ya se plantearon de inicio” (E.P.15). 

Un caso similar proviene de las organizaciones internacionales que menciona:  

 “Sí, claro. Todo programa tiene un marco lógico, tiene un planteamiento, una justificación, un 

marco referencial y la propuesta” (E.P.6). 

De lo dicho, tanto por una institución capacitadora de docentes como de una organización 

internacional, se infiere que existe, entre actores que representan distintos sectores, cierto grado 
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de consciencia respecto a la utilidad de la data recopilada por medio de las evaluaciones y líneas 

de base para los fines de la gestión adecuada de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Por su parte, aunque el sector gubernamental maneja numerosos programas por medio de 

acuerdos con otros centros, también aplica algunas medidas para evaluar la calidad de esas 

iniciativas, como lo precisa uno de los entrevistados:  

“Nosotros acá, desde la sede, implementamos seguimiento, monitoreo y acompañamiento a los 

aprendizajes de los estudiantes y también a las facilitaciones que hacen los maestros/as en el 

salón educativo. (…) también, a través de la Dirección de la Calidad, se implementan pruebas 

diagnósticas para ver cómo estas iniciativas van logrando los propósitos que tenemos, cuáles 

mejoras se deben implementar y también se tiene que relacionar que se apliquen en el país, nos 

sirve también como un referente para ver cómo vamos en cuestión de calidad del aprendizaje” 

(E.P.3) 

Además, un informante nos dijo que hacen evaluaciones iniciales a niños cada tres meses para 

saber dónde están en su aprendizaje. El informante dice que usan la información para seleccionar 

guías ya disponibles para orientar próximos pasos.  

Al insistir en ese sentido por medio de la pregunta de control: ¿Utilizan algún material para 

estos procesos de evaluación? Fichas, formularios, su respuesta fue, “Nosotros trabajamos con 

una línea base, pero básicamente todas las evaluaciones se llevan a cabo a través de 

observaciones de cómo los niños trabajan. Lo que sucede es que es bien visto en el sistema 

tradicional. Hay que verlo con sus propios ojos para ver cómo se trabaja el Montessori” (E.P.9) 

Un caso parecido es el de otras organizaciones no gubernamentales y cooperantes. A la pregunta 

de: ¿Cómo realizan el monitoreo y evaluación de los resultados obtenidos de sus iniciativas 

implementadas en la enseñanza de la lectoescritura a partir de la evidencia seleccionada (marco 

lógico, diagnóstico, línea de base)?, uno de los entrevistados responde que: 

“Sí, nosotros…, en los diferentes programas de desarrollo, cuando entramos, hacemos una línea 

de base. Hemos contextualizado una metodología que tiene nuestra organización que se llama 

FLAT que es para medir el proceso de lectoescritura en el nivel. En este caso, esa metodología 

está destinada para los niños de cuarto, quinto y sexto grado, y ahí se mide el nivel de 

comprensión lectora que tienen y es la línea de base que aplicamos cuando empezamos un 

programa.” (E.P.10). 

Por su parte, desde el Área Educativa de otra ONG del mismo sector, señalan que esta institución 

“está realizando una línea de base en 62 centros educativos de San Cristóbal, con pruebas 

estandarizadas” (E.P.18).  

De esta manera resulta posible afirmar que, en la República Dominicana se están dando 

progresivamente condiciones para contar con investigaciones sobre el sistema educativo que 
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sean consistentes, rigurosas y añadan valor al conocimiento que utilizan las autoridades en las 

tareas de reestructuración, corrección o nivelación necesarias para acelerar procesos, acortar 

brechas y hacer más eficiente el funcionamiento del sistema en su totalidad. Sin embargo, dada 

las experiencias en lectoescritura y en otras áreas con respecto a las políticas educativas, no 

existe tampoco evidencia de que la información y las investigaciones sean un insumo que tan 

solo por su naturaleza objetiva, se les garantice la inclusión en los procesos de toma de 

decisiones en el campo educativo. 

5. Las políticas educativas que más han influido en las decisiones de 
los actores clave  

La preocupación por mejorar las políticas educativas ha estado en la agenda pública los últimos 

20 años. De hecho, el primer plan decenal de toda Latinoamérica fue definido y desarrollado en 

1992 en este país. Sin embargo este proceso de repensar la educación, materializada en una 

nueva Ley General de Educación promulgada en 1997, reafirmada en los planes presidenciales y 

los siguientes planes decenales, no contaron con el presupuesto estipulado en la misma ley, 

motivo por el cual los cambios que se realizaron fueron modestos.  

Esta situación se mantuvo inalterada hasta 2013, momento en que el Gobierno electo sumió el 

compromiso de cumplir con la asignación del 4% del Producto Interno Bruto PIB, como 

respuesta a la presión de grupos de la sociedad civil que se organizaron espontáneamente y 

alcanzaron amplia notoriedad y visibilidad en sus demandas por la aplicación de la Ley en 

materia de financiamiento y el restablecimiento de políticas de mediano y largo plazo para evitar 

las debilidades estructurales e institucionales que habían estado deteriorando la educación 

pública y la calidad del gasto público en educación. 

De hecho, a pesar de que la Ley General de Educación 66-97, enmarcada en el Plan Decenal de 

1995-2008, demandaba más recursos para la implementación de la nueva propuesta curricular 

basada en un enfoque constructivista y sociocultural, y en una metodología funcional 

comunicativa para la enseñanza de la lengua, el sistema educativo dominicano estuvo operando 

con un presupuesto muy por debajo de lo estipulado en la propia Ley.   

Por otra parte, ciertas fallas estructurales del sistema produjeron una brecha entre los contenidos 

curriculares y los currículos de formación inicial docente que no recogían los cambios de 

enfoque y metodología. Por esa razón, durante más de veinte años, coincidieron en los planteles 

maestros formados con anterioridad a los cambios junto con nuevos docentes formados en los 

viejos paradigmas. Esto trajo como consecuencia la necesidad de crear programas de apoyo a los 

primeros grados y de incluir otras agencias y actores para que colaboraran con la implementación 

del nuevo enfoque, por lo que, según lo referido en la sección “Perfil país” del presente informe, 

estas acciones solo alcanzaron al 7% del total de centros educativos públicos.  

En ese orden de ideas, un aspecto que señalaron varios de los actores entrevistados son las 

falencias en la formación docente y su correspondencia con el currículo, así como las prácticas 
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gubernamentales respecto de la rotación del recurso humano calificado. Dos argumentos 

señalados reiteradamente fueron la falta de coherencia entre lo enseñado en formación inicial y el 

currículo vigente, y el hecho de que una vez formados los docentes estos son rotados por el 

MINERD entre distintos centros educativos, impidiendo la creación de capacidad instalada en 

los mismos recintos. Al respecto, según un entrevistado del sector de las organizaciones no 

gubernamentales y cooperantes:  

“Ahora hay muchos maestros especialistas con formación de postgrado en lengua española. 

Algunos de los maestros especialistas en lectoescritura no están en las áreas correspondientes a 

su especialidad, lo que es un desperdicio. Deben reorganizarse” (E.P.18) 

Según un entrevistado de una de las instituciones formadoras de docentes, en cambio, este 

problema tiene otras repercusiones: 

“[…] es real que un sistema se va renovando y que hay un período renovador, y [hay que] tener 

en cuenta que hay un equipo gestor que va formando a la gente, pero la manera en que se hace 

no permite que le país fortalezca la estructura que crea. ¡Es una debilidad terrible del sistema! 

El Ministerio, con dinero del Ministerio, nos solicitó ese programa nacional de lectura y 

escritura. Como cinco años después, nos pidió otra capacitación, y yo pedí la lista de los 

técnicos para comparar con los que habíamos formado, y yo no vi ni 1/4. ¿Qué se hizo en un 

período? ¿Qué se hizo con el material [de lectura y escritura] que dimos para cada regional… 

para que lo compartieran? ¡O sea, yo no sé!” (E.P.16) 

Una limitante global del proceso, tal como se dijo en la descripción del perfil país, lo constituye 

la falta de atención integral en la primera infancia y la escasa cobertura de la educación pre-

escolar, que lleva a que los niños y niñas empiecen relativamente tarde el aprendizaje de la 

lectoescritura, aumentando con ello los índices de sobre edad en el primer ciclo de la educación 

primaria. 

6. Capacidades de los actores clave: Fortalezas y debilidades 

Fortalezas a nivel país 

Los actores consultados expresaron opiniones muy amplias en torno a las fortalezas que existen 

en el país y entre los actores clave en materia de lectoescritura temprana. En relación con las 

fortalezas que tiene el país en esta materia se identifican las siguientes: 

Currículum por competencias 

Varios de los agentes encuestados reconocieron como una fortaleza el currículum por 

competencias actualmente vigente en el país. Un funcionario de una de las instituciones de 

formación docente precisa que: 
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“[…] ha costado mucho entender que enseñar a leer y a escribir debía ser un enfoque con 

competencias, ya desde un paradigma socio-cultural y funcional, pero creo que desde el 2002 

hasta ahora el camino transitado ha demostrado que vamos por buen camino” (E.P.16). 

Adicionalmente, el entrevistado opina que: 

“[…] Tenemos una propuesta curricular que nos da un apoyo o una base de la que podemos 

partir y que definitivamente es una fortaleza que podemos aprovechar. Tenemos a la sociedad 

también, ahora mismo todo el mundo está muy pendiente, muy arriba de conocer que está 

pasando en educación y cómo está pasando, eso es algo muy positivo porque de alguna manera 

ha despertado la conciencia de que todos debemos preocuparnos porque los niños/as reciban 

una educación de calidad” (E.P.15). 

Toma de consciencia sobre las deficiencias del sistema 

Varios agentes valoraron positivamente el cambio de actitud colectiva que se generó en el país a 

partir de las protestas que condujeron a la aplicación del artículo de la Ley Sustantiva de 

Educación que impone la asignación del 4% del PIB a los distintos sectores educativos de la 

nación y la implementación del programa de alfabetización de adultos “Quisqueya Empieza 

Contigo”. Por ejemplo, desde otras de las instituciones capacitadoras de docentes estima que: 

«otra fortaleza es la preocupación que hay ahora mismo con el tema de que los niños no saben 

leer ni escribir» (E.P.17). Y en efecto, el despliegue que reciben en la prensa diaria dominicana 

los reportes de las evaluaciones internacionales en los que se pone en evidencia los malos 

resultados que el país ha obtenido en las pruebas y mediciones estandarizadas TERCE y SERCE 

han contribuido a dar notoriedad a un problema que, hasta hace poco, apenas era mencionado en 

nuestros medios de comunicación. 

De similar manera, un integrante del grupo de las ONG’s y cooperantes, opinó que “una de las 

fortalezas […] es que está priorizando, [se] está[n] visualizando los diferentes escenarios y [se] 

está reconociendo que tenemos una situación a nivel de todo el proceso de educación primaria. 

Que [se] está[n] dando algunos cambios” (E.P.10). 

Por su parte, uno de los entrevistados de una de las instituciones formadoras de profesores, 

señaló que: “[…] una fortaleza es la conciencia, que se tiene claro la importancia que tiene leer 

y escribir;” (E.P.14) 

Diversidad de actores vinculados al trabajo de la lectoescritura 

Otra línea de reflexión que se desprende de las respuestas de los actores consultados es la relativa 

a la diversidad de ofertas y de actores que participan en distintos proyectos de desarrollo de la 

lectoescritura en el país. Al respecto un funcionario, perteneciente al grupo de los organismos 

internacionales, precisa que: «Aquí hay muchas instituciones que en estos últimos 20 años han 

estado trabajando en ese tema. En el ámbito de la academia se ha ido generando experiencia y 



 

República Dominicana: Informe Perfil de País y Mapeo de Actores—220 

desde el ámbito del Ministerio de Educación hay ciertos recursos y personal que se han ido 

formando. ». 

Las tres fortalezas identificadas por los actores clave: currículo organizado por competencias, 

toma de conciencia de la sociedad en general respecto de la alfabetización y la diversidad de 

actores involucrados en su promoción y enseñanza, ponen en evidencia básicamente la inclusión 

de todos los actores sociales en el proceso de alfabetización de los niños y las niñas. También se 

reconoce, de alguna manera, las dificultades planteadas en el pasado por la falta de atención a la 

lectoescritura, la poca claridad de instrumentos relativos a la misma, como ocurrió con la 

Propuesta Curricular del 1995, y la necesidad de formar adecuadamente a los docentes en el 

tema, junto al necesario apoyo, para darles seguimiento y acompañamiento permanentes. 

Fortalezas internas de las organizaciones  

Los diversos actores entrevistados destacan fortalezas institucionales, desde pertenecer a una 

organización global, estar a la vanguardia o contar con apoyo de diversas instancias, hasta 

destacar sus fundamentos filosóficos y su capacidad de reflexionar y tomar decisiones en 

conjunto. 

Debido a la heterogeneidad de los actores clave entrevistados, este aspecto de sus respuestas 

resulta difícil de reducir a sus líneas comunes. Así, según uno de los entrevistados del sector de 

instituciones formadoras de docentes, la principal fortaleza interna de su institución es contar con 

un programa orientado a formar docentes para la lectura: 

“Ninguna otra universidad hizo caso a esa propuesta que se hizo, sin embargo, nosotros lo 

asumimos.” (E.P.14). 

Mientras, una funcionaria de una organización internacional, considera como principales 

fortalezas de su institución hacer un trabajo en red con otros países de Iberoamérica y el impulso 

de propuestas regionales junto con propuestas que surgen de las necesidades nacionales. Otra 

fortaleza interna es el énfasis en trabajar con los docentes, pero al mismo tiempo involucrando 

activamente a los niños y niñas. Al respecto afirmó esta funcionaria: 

“[…] todo un trabajo realizado no solo a nivel nacional sino también a nivel iberoamericano 

que obviamente del cual nosotros también nos nutrimos. La campaña “Te Invito a Leer 

Conmigo” es una campaña iberoamericana, de la cual nosotros como oficina, fue algo que 

nosotros acogimos y que hemos difundido en el país. Sin embargo, Líderes Cuentacuentos es una 

iniciativa y una creación de esta oficina local y que incluso se ha estado replicando en otros 

países como parte del programa IberLectura Iberoamericano.” (E.P.6) 

Para una de las direcciones gubernamentales, su fortaleza está en la gran cantidad de 

instituciones que la apoyan. Así lo señala una de sus funcionarias:  
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“Me parece otra gran fortaleza es que hay especialistas punteros y claves con el que el país 

cuenta, que antes uno no los reconocía tan fácilmente pero ahora tu sabes que hay una serie de 

especialistas que están más reconocidos. Que tu cuentas con ellos para impulsar procesos, para 

generar materiales, para generar sensibilidad sobre el tema, para apoyar procesos de cambio” 

(E.P.3). 

En tanto, desde el sector de las ONGs y cooperantes, opinan que la principal fortaleza de su 

institución son sus recursos humanos:  

“Para mí una fortaleza grande es el equipo que tenemos […] la persona del equipo no mide 

tiempo, que no miden energías, que son capaces de trasnochar, de venirse al sur y pasar una 

semana dejando a su familia, dejando todo para trabajar en y que además son capaces de 

reflexionar sobre su propia práctica, de reconocer que hay cosas que se pueden mejorar y que 

vamos construyendo conjuntamente los niños que son sagrados. […]” (E.P.8). 

7. Desafíos 

Los actores entrevistados identificaron un conjunto de desafíos que enfrenta el país y sus propias 

organizaciones, no siempre relacionados con el ámbito de la lectoescritura inicial. Los mismos se 

detallan a continuación: 

Crear una cultura de lectura 

Varios agentes encuestados identificaron como un desafío la escasa tradición de lectura en el 

país. Por ejemplo, uno de los entrevistados de una de las instituciones capacitadoras de docentes, 

opina que un desafío importante es la: “Falta de cultura en el país con la lectura, no hay hábito 

de lectura” (E.P.17).  

De igual forma, un funcionario del grupo de las ONGs internacionales y cooperantes, sostiene 

que el principal desafío del país es el escaso nivel cultural de la sociedad, pues los adultos 

tampoco leen: “no hay una cultura de lectura entre los adultos, entonces ahí se le dificulta un 

poco a los adultos enseñarles a los niños el amor a la lectura, y entonces eso sería uno de los 

retos, entiendo yo” (E.P.9). 

Eliminar las Incoherencias del sistema 

Varios actores resaltaron distintos niveles de incoherencia en el actual sistema educativo 

dominicano. Algunas de esas incoherencias son de tipo administrativo o, por lo menos, gerencial, 

y se relacionan con la adecuada gestión de los recursos, tanto materiales como humanos. Así, por 

ejemplo, desde una de las organizaciones internacionales señala que: “Uno puede diseñar un 

programa de formación del docente excelente, pero si a ti continuamente te cambian, te mueven 

a los docentes y si inicias con 100 y terminas con 40, entonces al año siguiente tienes que volver 

a iniciar con 100 entonces el impacto se atrasa […] es una amenaza permanente que tienen 

iniciativas como estas en tanto a querer mejorar el proceso de alfabetización en las escuelas. 
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Otro tipo de incoherencia es la que deriva de una formación incompleta o insuficientemente en 

los docentes que intervienen en los procesos educativos. Desde esta perspectiva, un mismo 

docente puede tener un dominio aceptable de los métodos y estrategias, pero al mismo tiempo 

presentar un distanciamiento personal respecto de los mismos por diversos motivos. Esta es la 

posición de uno de los funcionarios del sector gubernamental, para quien: “Uno de los desafíos 

mayores que tenemos como país es que, aunque se ha cambiado el paradigma, pero los 

paradigmas no cambian de la noche a la mañana. […] Si yo no creo en eso, yo no voy a 

modificar mi accionar.” (E.P.2). 

Efectos de la Promoción automática 

En la República Dominicana se entiende por “promoción automática” una disposición ministerial 

que promueve de grado automáticamente a los niños que cursan desde 1° a 4° grado, 

independientemente de su nivel de logro. Los efectos indeseables que esta medida pueda tener, 

son considerados como un desafío, según nuestro entrevistado de una de las ONGs y 

cooperantes: “Es buena la promoción automática para velar y apoyar la autoestima del niño. 

Ahora bien, si ese niño está en 4° o en 5° lo paso de primero a segundo grado. Primero y 

segundo son cursos donde se pueden ir alineando y la situación puede ser un poquito más 

sujetable. Pero ese niño de segundo que automáticamente me tiene que pasar a tercero los 

contenidos de tercero que son más formales y más fuertes, cuando se pasa debe de ir con un 

programa de acompañamiento y de apoyo.” (E.P.10). 

Nivel de salarios de los docentes 

Llama la atención que aun cuando se ha registrado una mejora significativa en las 

remuneraciones de los docentes durante los últimos años, especialmente los del nivel básico, el 

tema de las retribuciones económicas sea percibido por varios de los actores entrevistados como 

un desafío que tiene efectos en el desempeño docente. Así, varios de los agentes asociaron la 

baja remuneración con la dificultad de mejorar el perfil de los docentes que intervienen en la 

enseñanza de la lectoescritura. Una funcionaria de una de las instituciones de capacitación 

docente se pregunta: “¿Qué hay que hacer de aquí en más para estabilizar una enseñanza de 

calidad? Pensar en las políticas públicas, primero mejorar la calidad de pago para el sector 

público... que se ha mejorado; mejorar que los niños vayan a la escuela, que se ha mejorado con 

la doctrina ideal de darles comida, o sea que ha habido iniciativas públicas que van marcando 

un cambio positivo. […] Si queremos avanzar como país, yo creo que las instancias pensantes 

que tienen trabajo por investigación y demás pues tienen que ser consultadas” (E.P.16). 

Una preocupación parecida es la que expresa un integrante de otra de las instituciones que 

forman profesores, para quien: “El principal reto es que necesitamos mejorar el perfil del 

docente que está ubicado en esas aulas porque el docente es el punto medio entre el currículo, la 

familia, los niños, los recursos, todo. […] Con un buen docente, no importa si el currículo no 

sirve, si los padres no participan, si los niños están desmotivados y todo lo demás porque él va 
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saber cómo utilizar lo que tiene. De igual forma, si tiene un docente que no tiene la capacidad, 

aunque [se] tenga[n] todos los recursos, no se van a ver resultados.” (E.P.15). 

Lograr una alfabetización oportuna 

Un solo agente identificó el tema de la alfabetización oportuna como uno de los desafíos que 

enfrenta el país en la actualidad. A pesar de que no se trata de uno de los agentes clave, se 

menciona aquí su posición. Así, para una funcionaria de otra de las instituciones capacitadoras de 

docentes, el principal desafío del país es: “Una alfabetización oportuna en el tiempo correcto. 

[…] Nunca es demasiado temprano cuando el niño está listo, y para mí, la regla de oro de 

educación es retrasarme o adelantar cuando el niño ya está listo. Entiendo que tenemos que 

empezar a revisarnos sobre que hacemos en las diferentes instituciones educativas».  

Mejorar el bagaje de los estudiantes de educación 

Las instituciones que forman docentes en el país identifican como un problema serio las 

debilidades en las habilidades lectoras y escritoras de los estudiantes que ingresan a la carrera, lo 

que les ha obligado a incorporar programas de nivelación para superar estas debilidades. Tal 

como lo plantea uno de los entrevistados: 

 “Nosotros tenemos una situación y es que los estudiantes vienen con ciertas debilidades a nivel 

de proceso de lectura y escritura, incluso de la misma comprensión. […] A diferencia de otras 

universidades, el estudiante no entra inmediatamente a la carrera, sino que tiene un año de 

nivelación, y en ese año se ven las debilidades, se ven sus propias necesidades. Se trabaja en 

función de esto.” (E.P.14). 

El sistema de formación docente plantea diversos problemas que podrían ser descritos como un 

círculo vicioso. El desafío de mejorar el nivel cultural en la sociedad, implica resituar la lectura 

como una actividad temprana, frecuente, diversa y permanente en todos los estratos de la 

sociedad dominicana, comenzando por aquellos que han estado privados de acercarse a esta 

práctica de crecimiento personal y que tiene enormes efectos transformadores en la sociedad. 

Pero ocurre que son justamente los estudiantes provenientes de los sectores socioeconómicos y 

culturales más deprimidos y con menos práctica de la lectura quienes ingresan al sistema de 

educación superior para estudiar la carrera docente, resultando de su proceso formativo, 

profesionales con grandes deficiencias en el manejo de la lengua oral y escrita que tienden a 

replicar sus carencias. 

Al respecto cabe señalar que el 75% de los estudiantes de educación, proviene de las familias 

con ingresos de entre USD$120 y US$200 mensuales; el 70% de los padres de esos estudiantes 

no terminó el nivel primario, y el 58% trabajan y estudian para costearse ellos mismos su 

formación. Asimismo, estos estudiantes provienen de un sistema escolar que no ha sabido 

adoptar ni enseñar desde el enfoque funcional y han quedado atrapados entre el discurso de sus 

docentes y las prácticas tradicionales. A esto se suma que la promoción automática sin una 
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estrategia de nivelación no permite la mejora de los aprendizajes, sino que va incrementando la 

cantidad de estudiantes que nunca alcanzan a dominar las competencias mínimas requeridas. 

Finalmente, los bajos salarios de los docentes y la notoriedad e importancia de la carrera docente 

en términos de ingresos y estatus, no incentiva a los estudiantes con mejores competencias a 

querer ser parte del magisterio.  

Las sinergias que se producen entre los actores clave: Áreas a potenciar 

Casi todos los actores consultados destacan que son múltiples las estrategias y mecanismos de 

relación y colaboración con el MINERD.  Esta institución a menudo realiza intervenciones en 

sus centros educativos, forman a sus docentes o prospectos de docentes, preparan materiales para 

los propios estudiantes, y les ofrecen servicios por medio de organismos internacionales y ONGs 

cooperantes, como OEI o Poveda. Otros actores financian diversos emprendimientos como dotar 

de materiales a los centros educativos como Dream Project, Plan o Sur Futuro.  

Así, una de las integrantes del sector de instituciones formadoras de docentes, señala que: 

”A nivel de institución tenemos un convenio con la Fundación Inicia para fortalecer la carrera 

de educación inicial. A través de ese convenio se han hecho una serie de acuerdos donde 

algunos maestros de aquí han participado en cursos formativos y se van a ofrecer unos talleres a 

los estudiantes de fortalecimiento también del proceso de la carrera”. (E.P.14) 

Al respecto, una de las entrevistadas del sector gubernamental destaca que: 

“Articulamos los programas si una institución gana una especialidad, hacemos encuentros con 

ellos donde compartimos nuestro currículo para que ellos vean cuáles son nuestros lineamientos  

[…] para mejorar su práctica y que los niños mejoren sus aprendizajes”. (E.P.1) 

Y desde otra de las instituciones capacitadoras de docentes, una de sus funcionarias destaca que: 

”De manera particular tenemos acuerdo con distintas instancias dentro del sector público, […] 

con algunas iniciativas de la ONG, y […]  con distintas casas editoriales”. (E.P.15) 

Por otra parte los institutos descentralizados adscritos al MINERD realizan actividades bajo 

solicitud o demanda, como es el caso del INAFOCAM que financia formación docente, el 

IDEICE que realiza investigaciones a pedido, o el INAIPI que brinda servicios en el campo de la 

lectoescritura que se ajustan al currículo de Inicial.  

En ese mismo sentido, los agentes identificaron el establecimiento de redes como una estrategia 

fundamental para potenciar la lectoescritura tanto a nivel local como nacional pues permite 

compartir evidencias, buenas prácticas, y compartir recursos para la enseñanza, entre otros 

aspectos. Para potencializar estas alianzas es fundamental identificar cuáles son los grupos de 

actores que se están vinculando más en el ámbito de la lectoescritura en el país, con cuáles 
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organismos hay posibilidades de establecer sinergia y cuáles son los principales obstáculos que 

identifican para trabajar en conjunto. 

Los resultados de las entrevistas indican de manera recurrente que los actores tienden a 

establecer alianzas con otras instituciones en busca de fortalecer sus áreas más sensibles. Dichas 

áreas son: formación docente, elaboración de materiales didácticos, asesoría en levantamiento de 

evidencias (evaluaciones, líneas de base, etc.) y financiamiento y validación de proyectos. 

Formación docente 

En lo relativo a las iniciativas de formación docente, varios de los agentes encuestados 

evidenciaron la existencia de acuerdos interinstitucionales actualmente vigentes, en los que 

participan diversos actores del sector gubernamental (distintos ministerios e institutos), ONG, 

Universidades y el sector privado. 

Necesidades de apoyo  

Las necesidades identificadas por los entrevistados se articulan con las necesidades expresadas 

en acápites anteriores. Así, en sentido general, los actores clave consideran que, para mejorar los 

esfuerzos en lectoescritura temprana, requieren apoyo para satisfacer las siguientes necesidades:  

Tabla 6. Necesidades identificadas de los actores 

Necesidades Actores 

Formación docente (articulación entre el 

currículum oficial y los pensum 

universitarios) 

ISFODOSU, Dirección de Básica, INTEC, 

Dream Project, UASD, Centro Cultural 

Poveda 

Financiamiento (para reproducir recursos 

materiales) 

UNIBE, OEI, PLAN, Centro Cultural 

Poveda, UCSD 

Investigación (necesidad de aportar 

evidencias y monitoreo de las prácticas) 

IDEICE, INTEC 

Mejorar las estrategias de lectoescritura 

(contextualizarlas para obtener mejores 

resultados) 

World Vision, UASD 

Mayor implicación de la familia en los 

procesos de lectoescritura  

Dirección de Inicial, Centro Cultural 

Poveda, 

Recursos didácticos (disponibilidad) Centro Cultural Poveda 
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Intercambios interinstitucionales (redes con 

mayor fluidez) 

Dirección de Inicial 

 

Nuevamente se pone en evidencia que la formación docente es el área que los actores 

consultados identifican como la de mayor debilidad y, por tanto, la que requiere de mayor 

atención, por encima incluso de la necesidad de financiamiento.  

Así, la mayoría de los entrevistados coinciden en que es necesario mejorar la calidad de las 

capacitaciones. Este reclamo se concibe como la condición necesaria para garantizar el buen 

funcionamiento del sistema, tal como lo menciona una de las entrevistadas, “Si nosotros nos 

formamos mejor, podemos formarlos a ellos. Siempre trabajamos con efecto multiplicador […] 

en la medida en que yo me preparo mejor puedo tener una intervención mucho más coherente, 

más cualificada” (E.P.8). Otra de las entrevistadas lo menciona también, “Es obvio que si yo 

tengo una mejor formación teórica y práctica sobre lo que voy a enseñar, puedo obtener mejor 

réplica” (E.P.13). 

Este énfasis en la necesidad de mejorar la formación docente por encima de la necesidad de 

financiamiento no implica necesariamente que los recursos económicos hayan comenzado a fluir 

en condiciones de equidad suficientes entre los distintos sectores involucrados, sino que,   pone 

en evidencia es un sentido de prioridad en el gasto.  

Así lo expresa una funcionaria de una de las instituciones capacitadoras de docentes, para quien: 

“Yo lo que veo como una necesidad precisamente después de que nos metimos en esto es el 

contar con fondos. Nosotros queremos desarrollar una serie de materiales que no están aquí 

arriba de este escritorio porque los fondos no son suficientes. Definitivamente que la parte 

económica pesa. Ya sea que haya un subsidio, unas facilidades, unas ventajas para la 

producción de materiales educativos, que haya unos fondos a los que se pueda acceder con ese 

fin es lo que hace falta” (E.P.15) 

De esa manera, los actores entrevistados tienen claro que no existe contradicción entre la 

necesidad de mejorar la formación de maestros y la de disponer de recursos económicos que 

puedan viabilizar sus proyectos, tal como lo mencionó una entrevista, 

 “Se necesita formar especialistas en estas áreas, especialistas que puedan apoyar en las 

escuelas a los docentes a mejorar en sus procesos, sea a través de maestrías, especialidades y 

diferentes tipos de mediaciones. […] Y apoyos para las escuelas y para que los maestros puedan 

manejar la gran diversidad que hay dentro de las aulas. Y en la producción de esos materiales, 

pero vinculados a esas estrategias” (E.P.17). 

Lo que se infiere de esta enunciación de las necesidades identificadas por los actores clave es que 

la disponibilidad de los recursos humanos es un factor importante a la hora de tomar decisiones 
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tendientes a cambiar las condiciones en que se encuentra actualmente la enseñanza de la 

lectoescritura en el país. En efecto, ni la formación docente, ni la producción de materiales, ni el 

desarrollo de las áreas investigativas pueden consolidarse ante la falta de gestión adecuada de 

recursos humanos calificados que permitan dejar capacidad instalada en el sistema educativo. 

Otro aspecto importante identificado por los actores relacionado con el tema de la formación 

docente es el referente a la participación de los maestros en eventos formativos de calidad que 

puedan impactar en la lectura y escritura inicial. Así lo piensan dos representantes del sector 

gubernamental, quienes precisan que: “Yo creo que lo que hemos dicho en el sentido del 

intercambio entre diferentes instituciones, seguir fortaleciéndolo, pero también de otros países. 

Ese intercambio sería pertinente” (E.P.2) Otra participante dijo, “La participación de nuestras 

maestras en eventos que sean nacionales e internacionales, pero que ellas puedan participar en 

seminarios, congresos para fortalecer esos procesos.” (E.P.1).  

En sentido general, todos los aspectos mencionados por los actores coinciden en precisar la 

necesidad de mejorar la formación de los docentes, tanto con los docentes en ejercicio como a 

través de la reformulación de los programas para la formación de éstos. 

8. Oportunidades para lograr la sostenibilidad de los esfuerzos en 
lectoescritura inicial 

Los planteamientos en relación con la sostenibilidad que hacen los entrevistados tienden a 

valorar el carácter interinstitucional de la red como una condición necesaria para el buen 

funcionamiento del programa LAC Reads en la región. Ante la pregunta: De existir una red para 

el estudio, apoyo, difusión y el desarrollo políticas públicas en las naciones que la componen, 

¿Qué mecanismos sugiere que se implementen para asegurar la sostenibilidad del programa 

dentro de la región?, sus opiniones en ese sentido pueden agruparse de la manera siguiente.  

Fondos que aseguren la permanencia de la inversión en capacitación 

Los agentes entienden que resulta necesario un flujo de inversión en la capacitación docente que 

garantice la sostenibilidad de los esfuerzos realizados hasta ahora.   

Por ejemplo, una de las funcionarias de la Dirección de Educación Inicial opina que: “[…] uno 

de los mecanismos que se pueden utilizar es el dejar capacidades instaladas en las instituciones, 

porque por mucho tiempo vienen y va[n] proyectos, pero se acabó el proyecto, se acabó todo. 

Pero si tú no dejas capacidades instaladas se pierde todo, todo el trabajo que se comenzó y las 

inversiones que se han hecho no sirve para nada” (E.P.2). 

Puntualizando acerca de la necesidad de que la red esté acompañada de una inversión en recursos 

económicos, la representante de una de las ONGs internacionales y Cooperantes enfatiza que su 

sostenibilidad depende de su financiamiento: “Esa red tiene que venir con unos recursos 

económicos” (E.P.8). 
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En ese mismo orden de ideas, una integrante de otra de las instituciones formadoras de docentes 

precisa también la necesidad de una adecuada gestión de los recursos económicos: “Es un tema 

de recursos económicos. Yo pienso que, si un organismo está promoviendo esto, pienso que debe 

destinar recursos para que las instituciones puedan realmente conformar una red. Las 

instituciones que sean parte de la red podrían hacer un aporte, pero las instituciones privadas 

siempre tienen sus limitaciones” (E.P.17). 

El tema de los fondos económicos vuelve a resurgir en la opinión que expresa el entrevistado de 

una de las ONGs internacionales y Cooperantes: “Algo que ayuda a la función de la red es que 

exista un equipo para eso. Hay que agenciar los fondos para que exista un equipo de 

coordinación, porque las redes las conforman las organizaciones y las asumen personas que 

tienen otra agenda. Entonces, tener un equipo dedicado a eso, con un grupo de expertos que 

apoyen” (E.P.10). 

Un adecuado flujo de la información 

Varios agentes identificaron la necesidad de garantizar el flujo de la información como un 

aspecto importante para asegurar la sostenibilidad de los esfuerzos en lectoescritura inicial. 

Por ejemplo, para la representante de una de las instituciones capacitadoras de docentes, la 

sostenibilidad depende del uso que se le dé a la información disponible en determinadas 

situaciones prácticas: “Bueno, la iniciativa per sé no permite sostenibilidad, porque el que tú 

recolectes documentos, prácticas, entrevistes, lo que te permite es poner en las manos de las 

personas interesadas base de datos, insumos. La sostenibilidad viene por el empleo que tú hagas 

de todos esos elementos en la vida práctica” (E.P.16). 

Por su parte, una integrante de otra de las instituciones que forman profesores, también sugiere la 

necesidad de asegurar una buena participación en la red como condición esencial para la 

sostenibilidad del programa LAC Reads en la región: “Yo creo que como red tendría que 

agrupar diferentes instituciones y no dejar de lado las instituciones formadoras. También para 

mantener la sostenibilidad yo creo que tiene que haber un plan, un proyecto o un programa que 

se pueda desarrollar tomando en cuenta las necesidades que tenemos en el país. Que pueda 

hacer estudios, diagnósticos y a partir de eso tener toda una estrategia que sea funcional, que 

sean prácticas. Y que pueda también unirse con otras instituciones o asociarse o articularse con 

otras instituciones vinculadas con proyectos de aquí del país” (E.P.14). 

Naturaleza de la red 

Varios agentes relacionaron la sostenibilidad de los esfuerzos en lectoescritura temprana con una 

adecuada selección de los sectores que integran la red. Por ejemplo, la entrevistada de una de las 

Organizaciones Internacionales, orienta su reflexión a señalar la importancia de una definición 

precisa de la naturaleza de la red, así como de las instancias que la integren. Para ella, su 

sostenibilidad: “Dependería de la naturaleza de la red y de las instancias que integran la red; y 
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depende también de los objetivos de la red, si es una red de investigación, si es una red en 

realidad para llevar el mismo modelo a todos los países. […] El trabajo en red es sumamente 

enriquecedor porque te permite tomar perspectivas de lo que está pasando a nivel regional y a 

nivel local y […] también internacional, pero siempre teniendo en cuenta que cada contexto es 

diferente” (E.P.6). Una preocupación similar por la naturaleza de las instituciones que integren 

la red sale a relucir en la opinión de otra funcionaria de las instituciones que capacitan docentes: 

“[…] en cada país debe de identificarse como los actores claves o de mayor incidencia en el 

tema que, de igual manera, además de tener el perfil […] también estén comprometidos con la 

difusión, esa constante búsqueda de información, para que realmente valoren el espacio y 

puedan aportar” (E.P.15). 

9. Medios y formatos idóneos para la divulgación de experiencias y 
evidencias  

La mayoría de los actores consultados coinciden en la conveniencia de utilizar los formatos y 

medios digitales, por encima de las formas de divulgación tradicionales y más costosas. 

Por ejemplo, una entrevistada perteneciente al grupo de instituciones capacitadoras de docentes 

considera que: “A través de publicaciones digitales se pueden hacer llegar y que se puedan 

compartir publicaciones; cada determinado tiempo, se puede encontrar en un espacio de 

discusión donde se aporte, se reaccione, la gente hable” (E.P.15).  

En ese orden de ideas, una funcionaria del sector de las ONGs internacionales y cooperantes, 

señala la importancia de las redes sociales y de la Internet en general como medios de 

comunicación e intercambio de ideas: “Yo creo que… podrían hacer un blog con toda esta 

información, podrían tener además de Facebook, podrían hacer una página en YouTube, con los 

diferentes videos, [las] empresas que también los podrían ayudar, o si no, tenerlo en internet 

con la posibilidad de imprimirlo en PDF” (E.P.9). 

Desde la perspectiva de los actores gubernamentales, en cambio, la prioridad no parece ser la 

creación de una red de divulgación: “Si tú me hablas de una red para divulgar y para investigar, 

yo te diría que no lo necesitamos en estos momentos. […] Porque ahora los maestros ni tiempo 

tienen para leer los materiales. El maestro dominicano no tiene tiempo para leer, para estudiar, 

para formarse. […]. Son mujeres, la mayoría, que tienen dos tandas o una tanda extendida, y los 

sábados y domingos es para planchar, lavar, ir al salón, atender los hijos y los maridos, 

entonces, es una carga dura” (E.P.3). 

Desde el mismo sector de gobierno, pero de otra de sus direcciones generales, la perspectiva no 

parece ser tan fatalista. En opinión de una funcionaria en efecto, el medio ideal para la 

divulgación es el digital, aunque hay dificultades con esto. Dice, “Hay lugares donde se dificulta 

la llegada de esos recursos tecnológicos. Hay muchos locales en el país y muchos maestros que 

no tienen computadora o no hay luz (energía) o todo eso. Si hay un boletín informativo u otros 
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medios, que no solo sean los digitales, para que todo el mundo tenga acceso a esas 

informaciones y por escrito” (E.P.2). 

El grupo focal de las universidades parece tener, como era de esperarse, una visión más 

consensuada de la importancia de los medios digitales en lo relativo a la divulgación de la 

información. En ese sentido, una entrevistada  destaca el aspecto esencial de la lengua en la que 

dicha información debería comunicarse: “Es más fácil encontrar material en ingles de cómo 

trabajar en el aula con los niños que en español, y los maestros necesitan evidencias de 

imágenes visuales de cómo hacer las cosas, necesitan ver las realidades. Una red así debe de 

priorizar que se produzcan materiales audiovisuales y videos para la mejora de los procesos de 

alfabetización, lengua escritura y todo esto, en español” (E.P.17). 

Otros entrevistados mencionan la posibilidad de contar con un sitio web “Yo siento que ahora la 

comunicación puede venir vía correo electrónico … pero el sitio web para nosotros es muy 

importante, o sea lo que, si es que tenemos publicaciones, pero si tuviéramos otra persona, 

pudiéramos acceder a las actividades…, y también, vía sitio web uno puede compartir”(E.P.8). 

Algo similar propone la entrevistada de otra de las instituciones formadores de profesores, para 

quien la comunicación directa vía digital entre los involucrados en el programa resulta más 

conveniente: “Tiene que ser de forma de consulta directa, comunicación directa con los 

involucrados, que estén identificados y que tengan también políticas que puedan ser articuladas 

con el proceso que llevamos aquí como institución formadora” (E.P.14). 

Como se puede observar, los actores consultados resaltan la conveniencia de los formatos y 

medios digitales, muy por encima de aquellos que consideran otras formas de divulgación para 

viabilizar el flujo e intercambio de información entre los diferentes participantes para el 

programa LAC Reads. 

V. Conclusiones  

A partir de algunos antecedentes que nos brindó la información histórica y de contexto, podemos 

sacar algunas conclusiones las cuales nos proporcionan información importante para ayudarnos 

en  la toma de decisiones con respecto al trabajo del Programa  de Capacidades LAC READS en 

República Dominicana y su propósito de crear capacidades. 

La investigación consistió en el levantamiento de un mapa de actores clave que operan en el 

tema de la lectoescritura temprana. Producto del mismo ejercicio se pudo identificar y clasificar 

las organizaciones y personas que muestran mayor preocupación, compromiso e involucramiento 

con el desarrollo de intervenciones en esta área. 

Es un hecho que, en parte, las debilidades estructurales e institucionales del sistema educativo 

condujeron a una falta de correlación entre los contenidos curriculares y los currículos de la 

formación inicial docente, puesto que estos últimos no incorporaron a tiempo los cambios de 
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enfoque y didáctica. Debido a esto, por más de dos décadas han estado coexistiendo en el sistema 

educativo formal, docentes formados en los paradigmas vigentes antes de las reformas, junto a 

nuevas generaciones de profesores que no comparten dicho enfoque. Esta situación hizo 

necesaria la implementación de programas en apoyo a los primeros grados, provenientes de 

agencias y sectores no gubernamentales interesados en colaborar con la lectoescritura en 

particular. Fue el comienzo de las iniciativas de quienes ahora son identificados como actores 

relevantes en el tema.  

Como se indicó anteriormente en la sección Marcos Conceptuales, los conjuntos de vínculos o de 

relaciones sociales forman redes y la posición que los actores claves ocupan en dichas redes, 

definen sus valores, creencias y comportamientos. El mapa de los actores clave involucrados en 

el tema de la lectoescritura en la República Dominicana ha permitido identificarlos y logró 

visibilizar cuáles son las principales iniciativas que ejecutan al respecto. 

Como resultado de esta investigación se identificaron 17 actores clave El resultado general arrojó 

estos  actores tienen interés e influencia en el tema de la lectoescritura temprana. Es interesante 

que tres de las organizaciones internacionales involucradas en el tema, así como la única 

organización de la sociedad civil identificada, no consideran la lectoescritura como su prioridad, 

argumentando que sus prioridades están en  salud y desarrollo comunitario.  

En lo referente a las relaciones interinstitucionales, la investigación pudo establecer las 

principales tendencias de vinculación comunes a los actores clave encuestados y al grado de 

liderazgo que ejercen entre ellos. Así, mientras algunas instituciones lograron establecer 

mecanismos de interacción sobre la base de acuerdos igualitarios, otros actores encuestados 

reconocen la autoridad institucional del MINERD y consideran al Centro Cultural Poveda como 

un referente pedagógico. 

En efecto, todos los actores encuestados declararon que sus actividades están en coherencia con 

los programas del MINERD, aunque también señalan que este no realiza monitoreo sobre sus 

intervenciones. Asimismo, los entrevistados precisan que en su gran mayoría desarrollan 

programas de formación docente, elaboran materiales y utilizan algunos de los materiales del 

MINERD en la medida que pueden disponer de estos.  

Todos los actores consultados declaran entender y aplicar el enfoque funcional y comunicativo, 

aun cuando en la práctica diaria se evidencia que no es así, reconociendo los mismos actores que 

no existen instancias para compartir ni homologar las prácticas exitosas o eficaces. Tal vez por 

ello es que los actores presentan una pobre conceptualización de las diferencias y las relaciones 

entre enfoques educativos, métodos y didáctica aplicadas a la lectoescritura, con excepción de las 

dos universidades con mayor prestigio académico y una de las organizaciones internacionales no 

gubernamentales y cooperantes. El resto de los actores identificados, tiende a usar de manera 

indistinta conceptos como enfoque curricular, currículo, guías metodológicas y bibliotecas y los 
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toma como sinónimos de método de alfabetización, desconociendo las diferencias sustantivas 

entre los métodos existentes y la relación histórica de su aplicación en el país. 

Respecto a las iniciativas que realizan los actores identificados relacionados directamente con el 

tema de la lectoescritura, existe coincidencia en apuntar esfuerzos hacia la formación de quienes 

estarán a cargo de su enseñanza. Así lo revelan las opiniones de los actores clave encuestados, 

para quienes es crucial desarrollar intervenciones formativas en los docentes que se desempeñan 

en el campo de la lectoescritura temprana. 

Otra de las iniciativas que los actores consultados señalan como habituales, es el trabajo de 

orientación familiar y comunitaria. Un ejemplo  son los llamados “Comités de Apoyo al 

Desarrollo Integral Infantil” que la organización Sur Futuro mantiene en 46 comunidades de la 

región sur del país, y que operan como estructuras de orientación familiar y comunitaria. Se trata 

de una iniciativa que busca crear conciencia en el seno de las familiares y de la comunidad local, 

sobre la importancia de la estimulación temprana de los alumnos en su iniciación a la lectura. 

La investigación también logró identificar las principales necesidades de los actores clave en 

lectoescritura temprana en el país para mejorar sus capacidades y los diseños de sus iniciativas e 

intervenciones en este campo. Dichas necesidades son fundamentalmente: mejorar la formación 

docente, lograr coordinación entre el currículo y los programas de las instituciones formadoras, 

mejorar el perfil de los estudiantes de educación, asegurar la dotación de recursos para las aulas, 

crear espacios para la discusión sobre temas de lectoescritura considerando las mejores prácticas 

docentes, y conseguir garantías por parte del MINERD de que el personal capacitado no será 

rotado o cambiado de posición innecesariamente. 

Precisamente la primera de estas necesidades, es considerada por todos los actores claves, como 

el fundamento para acortar las brechas educativas y eliminar las debilidades del sistema. Esta 

mejora de la formación de docentes y de la práctica de quienes ya ejercen en el sistema, debe ser 

abordada por medio de la reformulación de sus programas de formación profesoral y de 

programas de formación continua. 

Otro de los hallazgos del cual se desprende la necesidad de aplicar remediales, es el bajo nivel 

educativo de los estudiantes que ingresan a las instituciones formadoras de docentes. Estos 

alumnos son particularmente deficientes en el manejo de la lengua, debido a que provienen de 

hogares afectos a depravación cultural y económica, y son egresados de un sistema educativo 

anterior a la entrada en vigencia de la reforma curricular que cambió su enfoque respecto del 

método y práctica de la alfabetización. Es decir, aún ingresan al sistema de formación docente 

alumnos que arrastran las deficiencias sistémicas en lectoescritura y aún sin proponérselo tienden 

a reproducirlas y transmitirlas a las nuevas generaciones. 

Respecto de la creación de una red en la región para el programa LAC Reads es necesario 

considerar que entre los actores consultados existe un deseo manifiesto de formar parte de una 

red para compartir iniciativas. Estos perciben que en la actualidad hay oportunidades reales para 
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el establecimiento de una red, toda vez que logran identificar como fortalezas el reciente interés 

nacional por alcanzar alfabetización plena y el aumento de conciencia social sobre la importancia 

de la educación inicial para la lectoescritura. De hecho, la mayoría de los actores consultados 

estima que es el momento adecuado para posicionar la alfabetización en el centro del debate 

nacional y destinar inversiones a estos esfuerzos. Según ellos, solo cuando la sociedad asume un 

tema como tarea nacional, ésta puede convertirse en una prioridad para los tomadores de 

decisiones. 

A través de las opiniones de los distintos actores consultados, se identificaron tres líneas de 

reflexión así: la de mayor consenso, concerniente al financiamiento y sostenibilidad de las 

actividades en lectoescritura temprana;  segundo, la naturaleza de la red de lectoescritura desde 

el punto de vista de las instituciones que la integren y la tercera, relevante a la manera en que el 

funcionamiento de dicha red propicie la aplicabilidad de las prácticas y conocimientos que logre 

reunir y promover. 

Aun cuando según los encuestados existen en el país condiciones suficientes en términos de 

recursos humanos calificados para comenzar a realizar, con mayor frecuencia y rigurosidad, 

investigaciones que generen conocimiento fiable para acortar brechas y mejoren la calidad 

educativa, también estiman que no existen garantías, debido a la cultura política y la debilidad 

institucional, de que los resultados de estas investigaciones sean siempre considerados para la 

toma de decisiones y la planificación de la agenda educativa y del gasto educativo nacional. 

Llama la atención entre los actores la ausencia de una mención al uso de la tecnología y de las 

redes sociales para la enseñanza del texto y la oralidad a los estudiantes como una estrategia a 

considerar tanto en los planes de formación docente como en las intervenciones directas que se 

realizan con alumnos en edad de aprendizaje de la lectoescritura.  

Finalmente, y debido a similares consideraciones, los tradicionales elementos de la cultura 

dominicana que intervienen en su manera de comunicar, esto es; el lenguaje, la gestualidad y la 

entonación, no pueden ser dejados de tomar en cuenta al momento de ser revisadas las 

estrategias, mecanismos y oportunidades para una más eficaz enseñanza de la lectoescritura.  
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Anexos 

Entrevistas realizadas para la identificación de actores claves. 

Institución Puesto que ocupa 

G
o
b

ie
r
n

o
 

Dirección de Inicial Directora del Departamento de Gestión Pedagógica 

y Capacitación 

Técnico Docente Nacional 

Dirección de Básica Directora del Primer Ciclo del Nivel Primario 

INAIPI Encargada de Relaciones interinstitucionales del 

INAIPI 

INAFOCAM Directora Ejecutiva (hasta septiembre de 2016) 

O
r
g
. 

In
tl

s.
 

OEI Coordinadora de Programas y Proyectos 

UNICEF Oficial de Educación 

O
N

G
 i

n
tt

ls
. 
y
 

C
o
o
p

e
r
a
n

te
s 

Centro Poveda Coordinadora Ejecutiva 

Dream Project Coordinadora del Programa Montessori 

World Vision Especialista en Educación 

Plan Asesora Nacional de Educación 

A
c
a
d

. 

/I
n

v
. IDEICE Directora de Evaluación e Investigación 

In
st

. 
y
 P

r
o
g
r
s.

 C
a
p

a
c
it

a
c
ió

n
 

D
o
c
e
n

te
 

UASD Coordinadora de la Cátedra de Didáctica 

ISFODOSU Coordinadora de la Carrera de Educación Inicial / 

Docente de Didáctica de la Lectoescritura 

UNIBE Directora de la Escuela de Educación 

PUCMM Directora del Centro de Excelencia para la 

Investigación y Difusión de la lectura y la escritura 

y Directora de la Cátedra UNESCO de Formación 

Docente e Investigación en Lectura y Escritura 
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INTEC Coordinadora de la Unidad de Formación e 

Investigación del Centro de Estudios Educativos 
S

o
c
. 

c
iv

il
. Sur Futuro Coordinadora del Área Educativa 
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ECC Early Childhood Commission 

EGL Early grade Literacy 

JC Jamaican Creole 

JLS Jamaica Library Service 

JTC Jamaica Teaching Council 
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Life Management Services 
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I. Jamaica Country Profile  

The Jamaica Country Profile begins with an orientation to the context of EGL in Jamaica, 

including an overview of the language arts policy and EGL-specific programs and interventions. 

The country profile also describes the national curriculum for children aged 0 to 5 years and 

Grades 1 to 3, as well as other educational materials used to support the delivery of the curricula. 

The profile then outlines teacher education standards for the teaching of reading, followed by an 

overview of EGL evaluations and assessments. The final section provides a description of the 

USAID National Education Strategy.  

1. EGL Context 

Jamaica’s formal education system has four levels: early childhood/preprimary, primary, 

secondary, and tertiary. Special education services are offered at all levels. The government is 

the main provider of education with a relatively small degree of private sector participation. The 

school year begins in September and ends in July. The following sections provide information 

specific to early childhood and primary education in Jamaica.  

Overview of Early Childhood Education in Jamaica 

Jamaica’s Ministry of Education, Youth, and Information (MOEYI) provides free early 

childhood education for children 4 and 5 years old in “infant schools,” as well as in infant 

departments of primary, all–age (combined primary and junior high schools, which Jamaica is 

beginning to move away from), and junior high schools. Children between the ages of 3 and 5 

years are offered early education in nurseries, kindergartens, and basic schools. The focus in 

early childhood is on early stimulation, which is described in the section on curriculum. 

Primary education is offered to students 6 to 11 years old, in grades 1 to 6 of primary, all-age, 

and preparatory schools. Primary education is compulsory, but early childhood education is not. 

Special education spans early childhood and primary levels of the education system. It caters to 

children who find it difficult to learn in the regular school setting without specialized support 

services. Special education provides for children who are blind, deaf and hearing impaired, 

mentally challenged, with multiple disabilities, physically challenged, learning disabled, and 

gifted and talented. 

There are approximately 2,936 early childhood institutions in Jamaica, of which 135 schools are 

privately owned. There are 933 primary-level institutions; 141 of these are private. See Exhibit 1 

for details on the types of institutions and information on their teachers. 
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Exhibit 1. Summary of Teaching Staff, by Training Status and Type of Educational Institution, 
Ministry of Education Statistics, 2012–2013 

Educational level and type Institutionsa 
Trained  
teachers 

Untrained  
teachers 

Number Of  
teachers 

Early childhood         

Early childhood institutions (recognized) 2,661 … … 8,820 

Infant schools 34 384 18 402 

Primary (Infant Departments) 88 302 17 319 

All-age (Infant Departments) 10 30 1 31 

Primary & junior high (Infant Departments) 8 31 5 36 

Kindergartenb 135 345 316 661 

Subtotal 2,936 1,092 357 10,269 

Primary         

Primary (Grades 1–6) 595 7,623 517 8,140 

All-age (Grades 1–6) 111 974 52 1,026 

Primary & junior high (Grades 1–6) 86 1,301 55 1,356 

Preparatoryb 141 835 347 1,182 

 Subtotal 933 10,733 971 11,704 

Special schools         

Government/government aided 10 223 47 270 

Special educational unit 7 30 3 33 

Independent special schools 13 54 68 122 

Subtotal 30 307 118 425 

Note. The information in Exhibit 1 is the latest statistical information available. Statistics Unit, Ministry of Education, 

2012, p. 10, Exhibit 1-2a. 

a Number of institutions offering education at the various levels  
b Data represent institutions that responded to the Annual Schools Census Questionnaire  

Most schools are run by the government and are referred to as public schools; others are 

privately owned, in many cases by churches. Some of the privately owned schools are called 

preparatory schools. Public schools use a prescribed curriculum and reading materials from the 

MOEYI, while private institutions have autonomy, for the most part, to use any alternative 

curriculum they believe best suits the achievement of their objectives. Usually, these private 

institutions receive financial support from private enterprises and alumni. Thus, they are able to 

enhance their delivery through the use of materials that public institutions might not be able to 

purchase because of limited funding. 

Most private schools are housed in the urban areas, while public institutions are spread across 

Jamaica. Some of the higher performing schools are overpopulated because of high parent 

demand.  

Common challenges in the education system include student absenteeism, which is lower for 

girls than for boys; low socioeconomic status; an inadequate number of trained teachers in many 

of the early childhood institutions, specifically basic schools; and repetition (retention) rates at 
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Grades 1 and 2. Dropout rates are low at the primary level. Exhibit 2 below details attendance 

rates by region and school level for infant and primary school students. 

Exhibit 1. Percentage Daily Attendance, by Region and Level (2011–2012) 

 Infant Primary 

 Male Female Total Male Female Total 

Kingston 80.7 83.1 81.9 86.8 88.7 87.8 

Port Antonio 72.7 74.3 73.4 85.3 87.4 86.3 

Brown's Town 79.9 81.9 80.9 87.0 88.9 87.9 

Montego Bay 78.9 79.0 79.0 85.0 87.1 86.0 

Mandeville 74.1 75.8 74.9 84.2 86.7 85.4 

Old Harbour 79.7 79.3 79.5 84.2 86.1 85.1 

National 78.4 79.5 78.9 85.2 87.3 86.2 

Note. The information in Exhibit 2 is the latest statistical information on daily attendance at the infant and primary 

level. Statistics Unit, Ministry of Education, 2012, p. 114, Exhibit 3-41. 

Government Focus on EGL 

Research has shown that students who learn to read in the early grades (1–3) will perform better 

in school, while those who do not acquire basic reading skills early on will have more difficulty 

as they progress into the upper grades. This is also known as the Matthew Effect, i.e., the rich get 

richer and the poor get poorer; or in this case, the strong readers continue to get better and the 

weaker readers continue to get weaker (Stanovich, 1986). To this end, the MOEYI has been 

concentrating more on improving learning in the early grades. The ministry has emphasized 

formative and summative assessments, curriculum development, and in-service and preservice 

teacher training to enhance the curriculum delivery. Reading is included in the language arts 

curriculum, including areas on early development, assessment, introduction to children’s 

literature, and advanced reading. The MOEYI has also provided support in the form of reading 

materials and reading coaches, and has been sensitizing the public to the importance of early 

stimulation.  

Partnerships and Programs to Support EGL 

There are several partnerships supporting EGL in Jamaica at varying levels of involvement. 

Stakeholders are involved at the policy level, as is the case with the MOEYI; the resource-

providing level, such as the publishers, library services, and international funding agencies, like 

USAID; the preparation of teachers, such as in the colleges and universities; and the 

implementation level, such as the teachers.  

Recently, more training institutions have been focusing on early childhood teacher education 

programs, part of which includes training on emergent reading strategies. This initiative is in 

keeping with the government’s mandate of increasing the pool of teachers qualified with 

knowledge and delivery strategies to execute lessons in the early grades (Jamaica: Interview, 

2015). The teacher-training program in the teachers’ colleges is a 4-year program, at the end of 

which teachers receive a degree. Other accredited institutions also offer courses in early 

childhood education at the certificate level. 
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A public campaign to get students interested in reading has catalyzed various efforts, including 

advertisements in the media, the establishment of a national Read Across Jamaica Day, the 

prevalence of pull-out programs to focus on improving the reading skills of struggling students, 

dedicated periods for Read Aloud, and instruction for parents on ways to engage their children, 

especially during the children’s early years. Some schools have developed additional 

interventions to assist the struggling readers and have a special teacher or coordinator to be 

responsible for reading interventions. We elaborate further on these efforts as part of the 

stakeholder analysis. 

2. EGL Policy Overview 

English is the official language of instruction in Jamaica. The indigenous language, Jamaican 

Patois, or Creole, is spoken in all regions. Students come to the classroom environment speaking 

Patois; so teachers are encouraged to use this as a base for helping students to speak and write in 

English.  

There is no bilingual education policy that addresses mother-tongue language education in early 

grades, and/or learning of English as a second language. Neither is there an official EGL (or 

early literacy) policy document. However, the government does have a Language Education 

Policy (2001) document. The policy describes Jamaica as a bilingual country, with Standard 

Jamaican English (SJE) and Jamaican Creole (JC) being the two languages in use. This policy 

states, “The fluid nature of language usage between these languages, as well as the peculiar 

nature of the linguistic relationship they share, creates difficulties for the majority of Creole 

speakers learning English” (Language Education Policy, p. 4, 2001). 

Following reviews of research on policy options, and on language and literacy acquisition in 

second language learning environments, the MOEYI adopted a policy position that accepts the 

“SJE as the official language” and advocates “the policy option that promotes oral use of the 

home language in schools, while facilitating the development of skills in SJE” (p. 4, 2001). 

Teachers are encouraged to use bilingual teaching strategies, particularly at the early primary 

level. 

Two documents guide the teaching of literacy and language in the early grades: the National 

Comprehensive Literacy Strategy, developed in 2011, and the Language Education Policy 

(2001). Explanations of these documents follow.   

National Comprehensive Literacy Strategy 

According to the National Comprehensive Literacy Strategy (NCLS, 2011), the goal of the 

strategy is to “consolidate all literacy interventions to inform a national comprehensive literacy 

program” (slide 4, 2011). The objectives of the strategy are shown in Exhibit 3. 
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Exhibit 3. Objectives of the National Comprehensive Literacy Strategy 

 

The National Comprehensive Literacy Strategy is reinforced by 12 pillars, as shown in Exhibit 4. 

Exhibit 4. 12 Pillars of the National Comprehensive Literacy Strategy 

 

“The National Comprehensive Literacy Programme was initiated in March 2007 as a direct 

response to one of the recommendations of the Task Force Report on Education in Jamaica 

(2004), that the MOE should address the low levels of literacy among school aged children, 

particularly at the primary level” (National Comprehensive Literacy Programme, Ministry Paper 

88). The development of the NCLS is part of the push by the Ministry of Education (MoE) to 

achieve 100 per cent literacy at the primary level by 2015 and to enable students to successfully 

transition to secondary school. To do this it promotes the establishment of literacy standards and 

benchmarks, training for primary grade teachers on the teaching of reading, increased 

 Define age-appropriate levels of performance in reading 

 Institutionalize literacy standards and benchmarks 

 Provide in-service training in literacy methodologies and practices for teachers at the primary level  

 Set targets (national, regional and individual school) and hold teachers and school administrators 
accountable for literacy performance 

 Monitor performance (along the chain of accountability) 

 Build capacity within the Ministry of Education to support the literacy initiatives—through the 
appointment of a regional literacy coordinator and reading coaches, reading specialists 

 Foster partnerships with stakeholders to promote literacy, e.g., USAID-funded programs, private 
sector sponsored initiatives 

 Promote a National Public Education campaign to increase public and private sector awareness 

Note: Reprinted from Slides 4 and 5 of the National Comprehensive Literacy Strategy (2011). 

1. Age-defined Taxonomy of Reading Competencies  

2. Prescribed National Primary Curriculum—was revised and is currently being piloted 

3. Defined Literacy Standards and Benchmarks 

4. Standardized National Assessment Program  

5. Prescribed Mechanism for Transitioning to the Secondary Level  

6. Sustained Parental Involvement  

7. Structured Specialist Support to Classroom Teachers  

8. Expanded Support for Special Education  

9. Enforced System of Accountability 

10. Structured Stakeholder Involvement 

11. Targeted External Funding and Stakeholder Involvement  

12. Targeted Literacy Campaign 

Note. Reprinted from the National Comprehensive Literacy Strategy (2011, Slides 4 &5) 
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partnerships with other organizations working in the field of literacy, and improved public 

awareness. 

The Language Education Policy 

The Language Education Policy (2001) for Jamaica is “A set of principles agreed on by 

stakeholders, enabling decision making about language and literacy issues in the formal 

education system at all levels: early childhood, primary, secondary, and the teacher education 

segment of the tertiary level” (2001, p. 6). This policy addresses the following areas for language 

education: the Language Learner, Language Goals in Schools, Language Instruction, Literacy 

Teachers, Special Education, Assessment, and Teacher Education.  

The Language Education Policy acknowledges that Jamaica is a bilingual nation, states that 

English is the official language, even though Jamaican Creole is the language most widely used 

by the population, and finally that Spanish is the official foreign language. There are ongoing 

discussions among EGL stakeholders about how to use these two languages in schools. The 

MOEYI currently supports the option to retain SJE as the official language for EGL and 

encourages the use of the home language (JC) as the basic means of oral communication in the 

early years. 

Over the past decade, academics have published numerous articles and texts advocating the use 

of Jamaican Creole as a legitimate medium for literacy instruction. However, the MOEYI 

maintains that SJE is the official language for instruction. 

The policy goes on to state that the language learner should be provided with (p. 24): 

 increased exposure to English, and particularly to idiomatic English, through different 

types of immersion;  

 guidance by linguistically aware teachers who can appreciate the importance of Creole; 

 opportunities to utilize a variety of indigenous forms – songs, poems, stories;  

 exposure to a significant amount of material with culturally relevant content and 

illustrations; 

 opportunities to hear and speak the target language in a variety of situations;  

In addition, the policy states that in the early years (up to Grade 4) teachers should (p. 25):  

 operate on the principle of transitional bilingualism which entails  

o acceptance of children’s first language;  

o flexibility; using children’s first language to facilitate comprehension;  

o extensive use of communicative strategies such as role play for practicing forms 

(structures) of English, particularly those which differ from Creole forms. 

o comparison of JC and SJE structures (contrastive analysis) and other bilingual 

teaching strategies;  

 employ strategies of immersion in English through  

o the wide use of literature;  

o content-based language teaching (integration across curriculum areas);  
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o modeling of the target language in the classroom 

3. USAID National Education Strategy 

The USAID National Education Strategy (2011–2015) included three goals, the first of which 

focused on improving reading skills of 100 million children in primary grades by 2015. “Goal 1 

builds upon USAID’s long experience in primary education and more recent leadership in 

supporting interventions to improve learning outcomes. It recognizes that learning takes place at 

all levels but adopts a particular focus on EGL improvement as the foundation for future 

learning” (Education Opportunity Through Learning 2011, p. 9).Over the years there have been 

many USAID-sponsored initiatives aimed at improving the reading levels of students in the early 

grades in Jamaica. This section describes four of these initiatives. 

USAID/New Horizons for Primary Schools Project (1998–2005) 

The New Horizons for Primary Schools Project in Jamaica sought to improve the numeracy and 

literacy of 72 of the poorest performing primary schools in the country. Through the 

development of customized school improvement plans, the Jamaican Ministry of Education, 

Youth and Culture, USAID, and Juarez and Associates worked in unison to improve the quality 

of teaching through in-service teacher education and training, increase student attendance, 

develop a strong system support, and improve student performance in literacy and mathematics.  

According to the 2004 New Horizons for Primary Schools Report on the Formative Evaluation, 

NHP was successful in improving the quality of teaching, showing a small but steady increase 

over the years of the project. However, “the decline in the percent of Grade 3 student meeting the 

literacy requirement and the lack of increase student-initiated conversations percentage in the 

classroom” have limited the expected increase (NHP Formative Evaluation, 2004, p.5). In the 

system support area, NHP successfully provided support through school visits by Resource 

Specialists (Literacy and Numeracy), teacher professional development, the implementation of 

school development plans, and increase of community involvement. Regarding student academic 

performance “both NHP boys and girls registered increases of 12.7% over the baseline position” 

for mathematics (NHP Formative Evaluation, 2004, p.6). In language arts, girls’ performance 

decreased by 7.9% from the starting year to the end of the project. However, boys showed an 

increase in performance, from 17.3% in 119 to 24.8% by 2004 (NHP Formative Evaluation, 

2004, p.6).  

The 2006 NHP Impact Evaluation showed that NHP schools received greater support for literacy 

and numeracy than their statistically matched non-NHP schools counterparts. However, learning 

outcomes in NHP schools were not consistently higher than the matched non-NHP schools (NHP 

Impact Evaluation, 2006). Through a multiple regression analysis of the effects of NHP inputs on 

school literacy and numeracy, the report found few systematic impacts of any inputs. Lastly, 

because the existing national tests were not precise and had drawbacks that limited their utility as 

indicators, the report recommended the strengthening of monitoring and evaluation procedures to 

better measure the impact of the project and provide guidance for system improvement. 
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USAID/Expanding Educational Horizons (2006–2009) 

The Expanding Educational Horizons Project was established in 2006 as the center-piece of 

USAID Jamaica’s education strategy. The project aimed to provide technical and supervisory 

assistance to 71 schools in Jamaica, targeting 30,000 students in Grades 1-4 (ages 6-9). EEH 

built on the successes of NHP, working on the same schools and addressing new components 

such as gender and socialization issues, the use of data-driven decision making, and increasing 

emphasis on instructional technology to support teaching and learning.  

The 2008 Evaluation of the Expanding Education Horizons Project highlighted the success of 

EEH’s multiple approaches towards training. The findings showed that the beneficiaries valued 

their training experiences and boosted their morale to provide guidance on educational and 

instructional leadership as well as garnering public private partnership support. Participants 

found school-based workshops by Resource Specialists invigorating. They also gained insight in 

the training of literacy, numeracy, technology, and gender, and benefited from collegial sharing 

during national workshops. In regards to literacy training, teachers reported a better sense of 

capacity to handle literacy materials for teaching. Although numeracy performance improved in 

EEH schools, the improvement was found difficult to measure due to new tests, which did not 

allow for fair comparison. The evaluation showed a significant investment in the training of 

technology resource teachers; however, concerns regarding sustainability were found, 

particularly due to the high dependency to supply, maintain, and replenish the technology stock.  

School level partnerships had a great impact at the local level; EEH project schools principals 

were trained in grant writing, research, and submission techniques. According to the report, EEH 

was also able to increase parent’s involvement in schools, providing them with new skills, and 

building on the knowledge of their role in their children’s education. Last, the report found that 

although the technology component could be difficult to replicate, all of the EEH practices are 

replicable.  

USAID/Jamaica Basic Education Project (2010–2013) 

The USAID/Jamaica Basic Education Project, which began in 2010 aided the Ministry with 

improving the reading skills at Grades 1-3 in 250 primary schools in its first two years, and in its 

third year focused on 172 schools across Regions 1, 4 and 6. The project aided the MOEYI in the 

improvement of reading skills in the regions and supported the Education System 

Transformation Program. Reading Coaches were employed to assist in fulfilling the mandate of 

the project.  

The initiative was an extension of the previous EEH and NHP projects, and incorporated best 

practices from the Caribbean Centre for Excellence in teacher training. The project sought to 

establish literacy and numeracy standards for grades 1-3, increase teacher and principal 

accountability for improved student performance, increase reading fluency in the target primary 

schools, strengthen public-private partnerships, and increase various governmental 

organization’s ability to monitor school management. 

According to the 2013 Audit of USAID Jamaica’s Basic Education Project, the project helped 

the Ministry of Education establish reading and math standards for Grades 1-3, and provided 
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training to 383 principals and 382 teachers (USAID Audit, 2013). Nonetheless, the project made 

very little progress in seven of the nine expected results intended to strengthen the quality, 

efficiency, and equity of the primary education system due to a shift in USAID strategy, funding 

constraints, and lack of institutional capacity in the MoE. 

USAID/Ministry of Education Partnership for Improved Reading Outcomes 

(2013–2016) 

In collaboration with USAID through a Government to Government initiative, the Government 

of Jamaica implemented an initiative for a comprehensive reading activity with the purpose of 

improving literacy among students in Grades 1-2 in 450 low performing primary schools in the 

country. The objective of this G2G activity was to enhance Grades 1-3 teachers’ capacity in 

phonological awareness, phonics and vocabulary; improve student performance in reading 

instruction; equip principals and education officers in the management of literacy instructions; 

provide parents with basic knowledge and skills on literacy development; and improve tracking 

and monitoring of Ministry literacy resources and programs. Reading Coaches were employed to 

assist in fulfilling the mandate of the project. 

4. National Curriculum and Education Materials 

The National Curriculum for the early childhood program and Grades 1 through 3 can be found 

online (http://www.moe.gov.jm/curricula). Below, we summarize some of the main parts of the 

curriculum, as well as the Literacy 1-2-3 program. 

Early Childhood Curriculum 

The Jamaica Early Childhood Curriculum (2009, 2010) documents include curriculum guides 

and scope and sequence to support the teaching of children from birth to 3 years, and 4- and 5-

year-olds.  

In the early years, emergent literacy skills are emphasized throughout the curriculum. These 

skills include listening, talking, writing, and comprehension. Children are given opportunities to 

engage in a meaningful activities to develop these skills. Such activities include listening to 

stories, talking about their favorite things, writing their names, interacting with print, and 

demonstrating their understanding of target words in stories.  

The National Standards Curriculum  

The National Standards Curriculum (2014) provides opportunities for the holistic development 

of the children. Their personal experiences are incorporated into pedagogical delivery.  

The Language Arts Program for Grades 1 through 3, a component of the National Standards 

Curriculum, focuses on the development of skills in five strands: 

1. Speaking and Listening 

19. Word Recognition and Fluency 

20. Comprehension 
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21. Grammar and Conventions 

22. Writing (Communication) 

The Language Arts Curriculum incorporates the Literacy 1-2-3 strategy, but provides more detail 

in terms of the reading skills and concepts to be taught, as well as activities and teaching 

strategies (based on a team review of draft MOEYI Language Arts Curriculum Grade 1, 2015). 

The Curriculum articulates with the Literacy Standards for Grades 1-6 that are a part of the 

National Comprehensive Literacy Strategy (2011). See Figure 1 for Literacy Standards. 

 

Literacy 1-2-3 (2008) 

Literacy 1-2-3 is the MOEYI’s national strategy for teaching literacy, implemented in all primary 

schools. The strategy is governed by the Language Experience and Awareness Approach and 

incorporates themes in the Revised Primary Curriculum (1999). The strategy is supported by 

culturally relevant literacy materials that make direct links to pupils’ experiences. The materials 

are outlined below, as follows: 

 Big Books and accompanying little books for Grades 1 and 2 

 Pupils’ activity books for Grades 1 and 2 

 A phonics chart for grade 1; 

 A grade 3 textbook with stories, expository pieces, poems and literacy activities; 

Figure 1: Literacy Standards 

Students: 

 Engage in active listening for a variety of purposes.  

 Recognize and make distinctions between home language and 

language of texts to improve/ acquire language and literacy 

competencies  

 Use spoken, written and visual language that varies in content and 
form, for different audiences and purposes 

 Are able to use and apply a wide range of strategies in the reading 
process.  

 Read a wide range of texts to understand self and respond to the 
demands of society.  

 Use elements of the writing process effectively and are able to 

employ a wide range of strategies to communicate to different 

audiences for a variety of purposes 

 Apply knowledge of language structure and language conventions 
to create, critique and discuss print and non-print texts.  

 Engage in research activities on issues and interests by generating 
ideas and questions and by communicating their discoveries to a 

variety of audiences 

 Use media techniques to access, view, evaluate and respond to 

various texts and contexts.  
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 CDs and tapes that support the text; 

 Curriculum guide, teacher’s guides, a training manual, and a companion manual. 

In February 2014, the Jamaica Observer reported that 90 reading coaches were trained to 

administer the Early Reading Assessment Instrument (ERAI) to grade two students in the 

selected project schools (Government moves, 2016). The administration of the ERAI was 

completed in 150 project schools nationwide. The 1-2-3 Literacy project also achieved 

completion of sensitization sessions with school principals concerning the work of reading 

coaches, training workshops in lesson planning, and the procurement process for the supply of 

computers, projectors, and cameras to be used by reading coaches. 

5. Teacher Education Standards for Teaching of Reading 

Teacher education in Jamaica is designed to train preschool, primary, and secondary school 

teachers, as well as education specialists, who are needed to improve national education. To 

become eligible to receive teacher training education, a candidate must have five Caribbean 

Secondary Education Certificate (CSEC) subjects, including mathematics and English, and must 

pass an interview. On acceptance, the student is enrolled in the bachelor of Education program 

for 4 years. During the 4 years, students will engage in four practicum exercises at Teachers’ 

Colleges of Jamaica, which also develops the syllabi, which are submitted to the relevant bodies 

at the University of the West Indies to ensure that the syllabi have reached the standards of a 

bachelor’s degree. 

Preservice Teacher Education 

Preservice teacher education (primary) is offered at nine teachers’ colleges; private tertiary 

institutions, such as Mico University College and Hydel University College; and universities, 

including the Northern Caribbean University and the University of the West Indies.  

In general, prospective teachers who wish to teach students at the early childhood or primary 

level can opt to pursue one of three programs:  

 Bachelor’s degree in Education—Primary Program  

 Bachelor’s degree in Education—Early Childhood Program 

 Associate degree in Education—Early Childhood Program 

The bachelor’s degree in Education—Primary Program comprises four categories of courses: 

specialization courses, professional courses, general education, and electives. See Annex G for 

courses related to the teaching of language.  

The associate degree in Early Childhood Education is offered at some teachers’ colleges in 2 

years. Minimum requirements for entry into this program are three (3) CSEC subjects, including 

English language. A candidate may enter through mature matriculation—that is, he or she should 

be at least 30 years of age and have had a minimum of 5 years teaching experience at the early 

childhood level. 
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Certification in Early Childhood Development—HEART Trust/NTA 

The Human Employment And Resource Training Trust/National Training Agency (HEART 

Trust/NTA) offers courses in early childhood development at Levels 1, 2, and 3 to adult learners 

who are seeking employment in the Early Childhood Sector. The program at Levels 1 and 2 lasts 

for 6 to 9 months. The entry requirement for Level 1 is one CSEC subject. Applicants must pass 

an entrance test. Persons who are currently teaching in basic schools, as well as high school 

leavers who are interested in teaching at the early childhood level, are encouraged to get certified 

through this program. 

The unit competency standard for each level is available from HEART Trust/NTA. A 

competency standard is made up of a unit title, elements, performance criteria, and range 

statements containing an evidence guide and key competencies. See Annex G for the 

EGL/language courses in early childhood development Levels 1 and 2. 

In-Service Training (e.g., Graduate Studies and other Teacher Professional 
Development) 

Some training institutions offer graduate courses at the Masters and Doctoral levels as well as 

short professional development courses designed for in-service teachers who wish to strengthen 

their content and methodology in regard to their practice. These courses may include short 

courses in literacy instruction, particularly at the early grade and primary levels. Some of these 

courses are scheduled MOEYI activities, and all teachers are required to participate. The 

professional development takes the form of workshops, conferences, and lesson demonstrations. 

Private sector organizations, such as Digicel Foundation and various USAID-funded projects, 

support in-service training in EGL.  

6. Reading Evaluations and Assessments  

Each year the MOE assesses students’ mastery of literacy through the use of national 

assessments—the Grade Four Literacy Test, Grade Three Diagnostic Test, Grade One Individual 

Learning Profile, Jamaica Early Childhood Readiness Assessment tool (for 4-year-olds), and the 

Informal Diagnostic Reading Inventory. We describe these further in the following section. 

Grade Four Literacy Test 

The Grade Four Literacy Test is a group-administered, paper-based examination, conducted at 

the end of Grade 4 to ascertain students’ mastery of the critical literacy skills. Students who do 

not master the test are given a second opportunity to take the examination. Students’ mastery on 

the Grade Four Literacy Test is a prerequisite to taking the Grade Six Achievement Test 

(GSAT). The GSAT is the exit exam for primary-level education. The Grade 4 Literacy Test 

focuses on three subtests: word recognition, reading comprehension, and a writing task 

(http://www.moe.gov.jm/all-place-grade-four-literacy-and-numeracy-tests). If students fail, they 

repeat the test but do not repeat Grade 4.Exhibit 5 below describes categories for mastery, near 

mastery, and non-mastery.  
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Exhibit 5. Grade Four Literacy Test Category Description 

Mastery Near Mastery Non-Mastery 

Pass in all 3 
components/subtests 

Pass in 2 components/subtests Pass 0–1 components/subtests 

Jamaica’s Grade 4 cohort exceeded the target for mastery of literacy in the 2015 Grade Four 

Literacy Test, with 86.5% of the 38,700 first-time candidates achieving mastery. This is a 1.5% 

increase over the 2015 target of 85%. In an article in the Jamaica Observer, the Education 

Minister said, “While there has been a steady increase in the percentage of the Grade Four 

students achieving mastery in literacy during the 14-year period prior to this year, the change in 

mastery jumped by 9.1 percentage points between 2014 and 2015” (Grade Four, 2015). More 

than 80% of boys who sat the literacy test achieved mastery, which is up from a 68.6% mastery 

level the previous year. Females achieved 92.5%. Exhibit 6 below shows student performance on 

the test between 1999 and 2013.  

Exhibit 6. Student Performance on the Grade Four Literacy Test, 1999–2013 

Year Percentage mastery at 1st administration  Percentage mastery at 2nd administration  

1999 52 57 

2000 47 58 

2001 43.3 60 

2002 53.3 58 

2003 58 71 

2004 57 63 

2005 64 74 

2006 64 75 

2007 64 79 

2008 71.8 81 

2009 70.1 80 

2010 67 81 

2011 71 83.7 

2012 72 86 

2013 76.3 84.2 

Note: from Jamaica Ministry of Education National Comprehensive Literacy Program. 

Grade Three Diagnostic Test 

The Grade Three Diagnostic Test is administered at the end of the school year to Grade 3 

students as a group to determine their starting point for Grade 4. They are assessed in the 

following skill areas: phonics, structure/mechanics, vocabulary, study skills, and reading and 

listening comprehension. The students are also required to complete a communication task for 

which they write a story based on a picture that is provided.  

Grade One Individual Learning Profile 

In 2008, the Grade One Individual Learning Profile (GOILP) replaced the Grade One Readiness 

Inventory. The GOILP is individually administered prior to students’ entry into Grade 1. The 

assessment provides some baseline information for each student, including the skills that they 
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possess. Teachers can, therefore, create a profile of each student, which helps them to instruct the 

students appropriately. The GOILP assesses the proficiency level of students in six subsets, 

namely: general knowledge; number concepts; oral language, reading, writing, and drawing; 

work habits; and classroom behavior.  

Jamaica Early Childhood Readiness Assessment Tool  

The Jamaica Early Childhood Readiness Assessment tool is used for diagnostic purposes. Since 

May 2016, 4-year-old students have been assessed using this tool. Students are assessed in the 

cognitive and socioemotional domains. Some of the skills that are tested in the cognitive domain 

are phonics, retelling, simple sentence construction, basic concept development, and the ability 

to recognize letters and names. In the socioemotional domain, students are observed to establish 

their working habits, such as their ability to work independently or in groups, to complete tasks, 

and to follow simple instructions.  

Other Reading Assessment and Monitoring Tools 

Informal Diagnostic Reading Inventory  

This Informal Diagnostic Reading Inventory is used for diagnostic and formative purposes. This 

is the country’s national assessment tool used to standardize assessment of students’ literacy 

achievement from preprimary to Grade 9 across the island. This inventory is administered orally 

and helps identify students’ strengths and gaps in literacy, with a view to respond to the literacy 

needs appropriately. The tool is individually administered by the classroom teacher at the 

beginning of the school year. The areas assessed include word recognition, word meaning, 

comprehension, and reading strategies.   

Early Reading Assessment Instrument (ERAI) 

This is used as summative assessment. This tool was developed under the USAID funded 

Jamaica Basic Education project (2010-2013). It was used to assess Grades 1-3 students’ reading 

competencies in targeted project schools. The ERAI comprises alphabet knowledge, word 

recognition/decoding, oral reading and comprehension. It is individually administered by 

specially trained personnel. The students’ reading levels are determined by mastery of the oral 

reading and comprehension exercises. 

Mico Diagnostic Reading Test 

The Mico Diagnostic Reading Test (http://themicocarecentre.org/) is used for clinical diagnostic 

purposes. This test was designed by the Mico University College Child Assessment and 

Research in Education (CARE) Centre to provide a locally based test that could not only identify 

the level at which individual children were reading but provide insight into weaknesses that 

needed to be addressed in school.  School personnel who are trained to administer the test 

include principals, resource room teachers, reading teachers, and guidance counselors.  

Early Reading Assessment Checklist  

The Early Reading Assessment Checklist is used for formative purposes. This instrument was 

developed under the USAID/Jamaica Basic Education Project to help teachers monitor Grade 1 

through 3 students’ reading progress throughout the year, in order to intervene on a timely basis. 

http://themicocarecentre.org/
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This tool outlines the skills to be developed at different grades. Some of these areas include 

concept of print, phonemic awareness, word identification, vocabulary and concept development, 

and reading fluency and comprehension. 

Literacy Competencies Checklists for Grades 2 & 5 

These checklists were developed by the MOEYI,  and are intended to reflect each student’s 

growing competency in different areas of literacy. The instruments should help to identify which 

students are performing at the grade level as well as those who might be struggling or above 

average. 

 

II. Stakeholder Mapping 

As described in the overarching methodology section, the stakeholder-mapping portion of the 

research enables the LRCP to (a) better understand the EGL reality in each country in relation to 

the actors who influence it, (b) conduct the LRCP work on the basis of this social reality, and (c) 

select the appropriate actors to carry out and continue the work. The LRCP team delineated six 

primary groupings of stakeholders, within which we categorized various actors involved in EGL 

in Jamaica. This section introduces the stakeholders who form part of these categories and 

justifies EduConnectJA’s selection of stakeholders to participate in the qualitative research. 

Exhibit 7, below, lists specific organizations the team identified to interview as part of the 

stakeholder analysis. We then provide definitions for each stakeholder group.  

Exhibit 7. Stakeholder List 

Stakeholder Groupings  Stakeholder 

1. Government MOEYI 

JLS 

2. International Organizations that 
collaborate with the 
government of Jamaica USAID 

3. Independent International 
Organizations  

No stakeholder identified in this category 

4. Researchers/Academics University lecturers in Language Arts and Children’s Literature  

5. Teacher-Training Institutions  Lecturers  in Language and Literacy Development 

6. Civil Society and Private Sector Preparatory school 

Christian-based prep school  

Public primary school 

Infant school  

Child development center  

Teachers’ Association  

Parent Teacher Association (primary school) 

Book industry 
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1. Government—Ministry of Education Youth and Information 

The MOEYI is the arm of government that is responsible for the formulation and implementation 

of educational policies and practices, as well as the administration of the educational system at 

the preschool, primary, and secondary levels. The Curriculum and Support Services section of 

the Educational Services Division develops plans, organizes, directs, coordinates input, and 

evaluates the curriculum for the primary and secondary levels.  

JLS is an agency of the MOEYI. It provides, under the MOEYI, a public library network and a 

school library network. The JLS has responsibility for 124 public libraries and 927 school 

libraries throughout the island, ranging from infant to secondary. Every year, the agency 

develops a strategic plan and aligns its strategic priorities to the MOE’s priorities. 

2. International Organizations 

The GOJ has collaborated with USAID/Jamaica to implement a number of reading initiatives to 

improve reading standards of children in the early grades (Grades 1–3). These initiatives have 

included the training of classroom teachers in effective reading practices, training of a cadre of 

reading coaches to work directly with teachers, the development reading standards, and provision 

of materials to enhance the teaching of reading in the early grades.  

 

The Jamaica team did not identify any international organizations that operate in the country 

independent of coordination with the GOJ.  

3. Researchers and Academics 

Researchers and academics work at the university level and are engaged in teacher training, 

research, and producing publications. The people selected worked directly in the Language Arts 

Department and had expertise in teaching of reading.  

4. Teacher-Training Institutions 

The teacher-training institutions offer EGL programs to the degree, diploma, and certificate 

levels. We described teacher education standards in a prior section and mentioned some of the 

insitutions, including private tertiary institutions, such as Mico University College and Hydel 

University College; and universities, including the Northern Caribbean University and the 

University of the West Indies. Here we describe the role of the Joint Board of Teacher Education 

(JBTE) and the Jamaica Teaching Council (JTC) in setting the agenda for teacher training these 

institutions. 

The JBTE, in the Jamaican city Mona, is a unique association in which the following 

organizations are partners in the decision-making processes involved in the certification of 

teachers and the development of teacher education and accreditation: The University of the West 

Indies; the governments of Jamaica, the Bahamas, Belize, and Turks and Caicos Islands (through 

their Ministries of Education); and the teachers’ colleges. 

In accordance with University Ordinance 14.4 Section (e), each Joint Board has the following 

functions: 
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 To consider and recommend or approve the syllabi of teachers’ colleges 

 To examine and assess the work of students in training 

 To make recommendations on teacher training to the appropriate authorities 

 To certify teachers 

The JBTE is being phased out and its role is being assumed by the Teachers’ Colleges of 

Jamaica, a representative body of lecturers from the colleges. 

Also, the JTC has the responsibility of enhancing and maintaining the professional standards in 

teaching and the professional status of teachers. The JTC’s core functions include the 

development of standards for registering, licensing, and certifying teachers. 

5. Civil Society and Private Sector 

This civil society and private sector category includes public and privately run schools (infant, 

basic, primary, and preparatory). It also includes representatives of the Jamaica Teachers’ ing 

Association and the book industry. These individuals organizations are engaged in EGL at 

various levels and in various forms through instructions and provision of materials.  

For example, The Jamaica Teachers' Association is a democratic organization which advocates 

for the financial well-being and social advancements of its members. This teachers’ union seeks 

to promote the educational interests of Jamaica through professional development workshops 

and conferences aimed at improving teaching and learning. They have hosted conferences on 

early childhood education, special education and primary education for school managers and 

teachers and out of these have made recommendations to the MOEYI for implementation; b)The 

Digicel Foundation supports literacy enrichment at the early grade level through the provision of 

reading and instructional materials, as well as teacher training in literacy strategies. Information 

and communications technology (ICT) integration forms an important part of the enrichment 

activities. The Enrichment Program is a nationwide ICT partnership with the MOEYI that 

supports the Millennium Development Goal (MDG) to accomplish 100% literacy by 2015.  

According to the program’s website (Enrichment Programme Portal, 2016), the Enrichment 

Program seeks to accomplish the following targets: 

 Establish 35 Enrichment Centers (ECs) – retrofitted, self-contained classrooms equipped 

with computer-based teaching aids, interactive whiteboards and computers loaded with 

literacy software. The methodology used to execute the initiative in the centers is based 

on the special education practice of “pulling” children out of the traditional classroom 

and providing instruction to individual or small groups, for a set amount of time each 

week 

 Distribute 60 Mobile Enrichment Carts (MECs) - a four foot wheeled cart, containing all 

the materials found to be most effective in ECs that can be wheeled into classes 

 Train 190 MoE teachers – these teachers will manage and administer the intervention in 

each selected school 
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 Reach 10,600 students using either an EC or an MEC over three years 

 Engage 3,930 parents to support and sustain student’s performance. 

To date, over 100 schools have benefitted from literacy interventions. The students involved 

showed an average improvement of two grade levels within the first year of engagement. 

III. Methodology 

The intent of the stakeholder analysis is to identify, collect, and systematize key EGL 

organizational and individual stakeholders within the framework of the LRCP to determine (a) 

their past, current and potential impact on EGL policy and practice; (b) their knowledge and 

capacity needs to enhance or sustain this impact in their country and the LAC region; and (c) 

how the project can utilize their existing skills for capacity building throughout the region. The 

methodology section outlines the research setting, data gathering, and analysis specific to the 

Jamaica team’s procedures. The section also presents a profile of the participants and a synopsis 

of the participant interviews. The data collection was guided by the key research questions, 

which can be found in Annex A of the report.  

1. Research Design 

The most suitable approach to capturing participants’ experiences is qualitative research, as 

described in the overall methodology section. Qualitative research implies “direct concern with 

direct experience as lived or felt or undergone” (Sherman & Webb, 1988, p.7). Stakeholders 

participate in a comfortable setting—in this case, in Jamaica, at their place of work. Here the 

researcher can observe the experiences they encounter and how complex these experiences are 

(Glesne, 2005). Because of the subjectivity of qualitative research, there can be multiple 

interpretations of the data as readers bring their own experiences to bear on such interpretations. 

The findings, therefore, cannot be generalized to the broader population but do form a basis for 

understanding peoples’ views and experiences. The intent is to give “voice” to the participants. 

Finally, the Jamaica team followed all ethical procedures in accordance with AIR’s IRB.  

2. Research Setting 

The research conducted in Jamaica focused on the capturing of data mostly from urban 

communities. Jamaica has most recently focused on early grade education in public and private 

educational institutions, since more material resources have lately been allocated to early 

childhood education, to training of teachers to improve pedagogy, and also to helping parents 

understand how they can support their children’s early education. The participants were 

interviewed, for the most part, in their normal settings. Thus, we were able to observe the 

conditions under which they operated and also observe examples of the resources they used. 

3. Research Sample 

The LRCP team conducted the stakeholder analysis in Jamaica and focused primarily on 

capturing data from urban communities, as invited representatives from rural communities did 

not respond favorably to participation. The participants were interviewed, for the most part, in 
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their normal settings. Thus, we were able to observe the conditions under which stakeholders 

operated, as well as the types of resources they used.  

Semistructured interviews intended to gain a better understanding of experiences of higher-level 

individuals, whose opinions may be better expressed in a one-on-one format. The team 

conducted six, 1-hour semistructured interviews.  

FGDs allowed the research team to understand the experiences of a greater number of 

stakeholders in a short period of time, in a group environment with their peers, and in a 

comfortable space where the team can observe interactions among participants. FGDs also 

provided a context in which stakeholders feel comfortable and empowered to discuss the 

evaluation topics with their peers and react to one another’s opinions and experiences with the 

program. The team conducted nine, 1-hour FGDs.  

The interviewees represented 5 categories of individual actors and institutions that were 

concerned with EGL: Government, International Organizations, Researchers/Academics, 

Teacher-Training Institutions, and Civil Society and the private sector. These stakeholders had 

interest in and some amount of power in influencing EGL. The participants were chosen because 

they had experiences that, the team thought, could help illuminate our understanding of the 

research questions. The participants were engaged in some way in EGL and were willing to have 

their stories recorded. Exhibit 8 below lists the stakeholders included in the interviews and focus 

group discussions, followed by explanations of why we chose each type of stakeholder. 

Exhibit 8. Research Sample 

Group Stakeholder Interview FGD 

1. Government MOEYI 

X  

 JLS 

 X 

2. International Organizations USAID project X  

3. Researchers/Academics University lecturer in Language Arts  X  

 University lecturer in Children’s 
Literature X  

4. Teacher-Training 
Institutions  

Lecturers (Language & Literacy 
Development)  X 

5. Civil Society and Private 
Sector 

Preparatory school 

(principal and teachers Grades 1–3)  X 

 Christian-based preparatory school  

(principal and kindergarten to Grade 3 
teachers)  X 

 Public/primary school 

(Grades 1–3 teachers)  X 

 Infant school  

(principal and teachers of 4- and  
5-year-olds) X X 
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Group Stakeholder Interview FGD 

 Child development centre  

(teachers of K1 to Grade 1)  X 

 Teachers’ Association (representative) 
X  

 Parent Teacher Association (parents of 
Grade 1–3 students in a primary 
school)  X 

 Book industry (writers and publishers 
of EGL materials)  X 

  
6 9 

Government 

The perspective of the ministry was deemed critical, as it would tell us about the ministry’s 

involvement in the development of EGL in Jamaica. An officer from the Curriculum and Support 

Services Division of the MOEYI was interviewed. The person who was a key officer in the 

development of the language arts curriculum for Grades 1 through 3.  

The JLS provides library service free to schools island-wide, including to infant and primary 

schools. This entity supports EGL through the establishment of libraries, reading materials, and 

reading competitions. For example, the Infant School Library Development Program works to 

remodel infant school libraries and equip them with cozy reading corners, new books, stuffed 

toys, and electronic learning materials. The JLS also visits schools to do model reading. One 

stakeholder said, “The JLS also uses the American Library Association (ALA) Ready to Read 

kits for ideas on how to introduce books to young children.” 

International Organization: USAID Project Reading Specialists 

USAID projects operating in Jamaica have been engaged in EGL activities for more than 15 

years. Reading specialists who worked on this project would likely have experience in EGL-

related activities, including the development of reading standards and benchmarks, conduct of 

workshops to expose teachers to reading strategies, development of teaching manuals to support 

the teaching of reading, and assessment of students’ early reading skills. Interviewing these 

people would give us a “big picture view” of EGL, in the rural context, as the project was 

implemented mostly in the rural under-resourced communities. 

Teacher-Training Institutions 

Lecturers from teacher-training institutions are important given their role in preparing teachers to 

teach at the early grades. We expected that they would be familiar with the EGL curriculum and 

strategies that enhanced the delivery of the curriculum, and could therefore describe teachers’ 

ability to understand the information. Most important, they offered the early childhood 

development program in the institution—hence, their perspectives would be very important for 

understanding the EGL landscape in Jamaica. 
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Researchers/Academics 

Research informs teaching and learning. The researchers’ perspective assists in the development 

of content, teaching, learning stages, and learning strategies. Researchers had engaged in local 

and international research on EGL, curriculum development, and curriculum delivery. They had 

also taught and supervised preservice and in-service teachers who worked in the early grade 

setting. Researchers who functioned in these areas would give a more informed and authentic 

perspective—hence, their selection for an interview.  

Civil Society and Private Sector 

Publishers and writers in the book industry were selected because of their involvement in the 

development of early grade materials to support the early childhood and primary curriculum. 

They were also familiar with the local context within which students were learning, and had 

published and written materials that were culturally relevant and suitable to students’ learning 

needs. 

Principals and teachers of both public and private schools were selected because they delivered 

the curriculum and could therefore articulate the issues pertaining to EGL from different 

perspectives. Public schools used the MOEYI curriculum and MOE-approved reading texts. 

Private schools, on the other hand, might use independent reading programs and other resources 

to complement the reading program. We chose two private institutions that used an international 

reading program because we wanted to understand more about this program, and the similarities 

to and differences from the offerings at the early grade level of public schools.  

Parents were selected because of their interest in participating in their children’s early 

development. This interest was expressed by parents’ sending their children to school at an early 

age and by the fact that they were their children’s first teachers. We felt that they also had a story 

to tell about ways they engaged their children in early reading and that they could give us 

valuable information that could shape the EGL landscape in Jamaica. 

Before the team engaged participants, we contacted them by telephone and with letters outlining 

expectations to make them aware of their potential involvement and the likely benefits of this 

exercise. Participants were also given consent forms that outlined the ethical issues, such as 

confidentiality, and all IRB guidelines were followed. After participants agreed to participate, we 

negotiated the time and place of the meeting. 

4. Data Collection Tools 

The interviews and focus groups were semistructured, using protocols each of which included 

fundamental topics but allowed for the addition of probes in a more free-flowing conversation 

that could capture information that might otherwise be missed. Specifically, the tools covered the 

research questions that the team proposed in the planning document for this task. (See Annex A 

for the interview protocol used by the researchers.) 
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5. Data Analysis 

The Jamaica team followed the regionally established LRCP procedures for analyzing the 

qualitative data using Nvivo Qualitative Software. Marshall and Rossman (1999) suggest that 

data analysis is the process of bringing order and structure and meaning to the mass of collected 

data. Preliminary analysis of the data began as soon as we started gathering data. As the 

participants spoke, we identified emerging patterns and discussed as a team throughout the data 

collection process. Recorded interview data were later transcribed. Miles and Huberman (1994) 

say that data reduction is necessary, as it sharpens, sorts, focuses, discards, and organizes data so 

that conclusions can be drawn and verified. Therefore, we identified themes across participants 

in their answers to our research questions and selected illustrative examples to elaborate these 

themes throughout the report. More details on data analysis are included in the introductory 

sections. We present the overarching themes Exhibit 9. 

Exhibit 9. Qualitative Data Analysis Themes 

Research 
questions 

 
Themes and subthemes 

1 Engagement in EGL policy and practice 

 National initiatives guide stakeholders at all levels  

 Teachers are creative with classroom activities  

2 Use of resources 

 Stakeholders engage in collegial collaboration and consultation 

 Practitioners regularly consult curriculum for instructional guidance 

 Stakeholders use the internet or some other media for information  

3 Research-based evidence 

 Lack of use or production of research-based evidence, especially specific to 
the Jamaica context 

4 Capacity to use EGL practices 

 Government focus on EGR in Jamaica 

 Lack of materials and personnel 

 Lack of teacher training opportunities 

5 Synergy among stakeholders 

 Synergies with colleagues  

 Some engagement with wider networks 

 Interest in forging national and international partnerships 

6 Education-related policy influences 

 Revision of the national curriculum 

 Establishment of the parenting commission 

7 Stakeholders’ need for support 

 Resources and materials 

 Public media 

 Electronic resource database 

8 Sustainability of LRCP 

 Stakeholder buy-in 

 Building partnerships 
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Research 
questions 

 
Themes and subthemes 

9 LRCP information dissemination 

 Social media 

6. Limitations 

We were unable to access some stakeholders at the tertiary and policy level, which limited the 

variety in perspectives that we would have gotten from interviewing multiple people at the same 

level. In addition, stakeholders in rural areas were less willing to be interviewed, leaving out an 

important contextual perspective that may have revealed challenges that are particular to less 

accessible areas. We hope to be able to talk with them throughout the project and in a subsequent 

interview.  

IV. Results  

Inherent in the qualitative approach is the notion that there are multiple themes and 

interpretations of the results. The discussion of each theme is intended to provide a better 

understanding of the participants’ responses to the questions and provide insights into their 

contribution to EGL. The results section presents information on (a) stakeholder engagement in 

EGL, (b) use of resources, (c) research-based evidence, (d) capacity, (e) synergies, (f) education-

related political influences, (g) stakeholder support, (h) LRCP communication, and (i) LRCP 

sustainability.  

1. Engagement in EGL Policy and Practice 

The MOEYI is currently revising its EGL curriculum to be more detailed and more systematic 

for teachers to implement. This effort highlights the government’s current commitment to 

enhancing early education in the country. Separate from that broader initiative, stakeholders’ 

involvement in EGL ranges from empowering students with reading skills, equipping teachers 

with teaching skills, providing institutions with suitable materials, identifying reading gaps, and 

providing tips to guide parents in assisting their children in reading. This section elaborates on 

the different types of engagement, which center on national initiatives and teacher activities in 

and out of the classroom and to improve EGL. 

National Initiatives  

Most notably, the MOEYI is in the middle of revising its primary literacy curriculum. 

Government and practitioners noticed gaps in the prior curriculum that resulted in teachers not 

being able to deliver content as expected. The Ministry is aiming to make the content 

“sequentially appropriate” that would “not necessarily be tied to themes.” One practitioner 

described the curriculum change as follows: 

“For example, the ‘brain’ ‘br’ comes up, and [the teacher] would say ‘ok, I am going to 

teach ‘br’.’  Maybe the students don’t know … the ‘b’ sound … but you just dive into 

‘br,’  and that would be the sound total of the literacy of the language; so there will be no 

structured analysis – nothing else – it would only be phonics and its linked to ‘br’.” 
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However, the same stakeholder noted that the schools have temporarily retained the materials 

from the prior curriculum (Literacy 1-2-3) and teachers are instructed to use the old materials 

with the new curriculum to the extent possible. The BIJA has been working with the government 

to understand the new curriculum and develop materials that align. 

Currently, reading competitions featured among the initiatives that schools and other supporting 

institutions initiated. Competitions were at the school, parish, and national levels and encouraged 

students to read for pleasure and to show their understanding of what they read. These 

competitions “forced” students to read, one teacher said. The national reading competition hosted 

by the JLS is organized annually and targets participants aged 6 to 21 years. The competition 

aims to “develop skills in reading and encourage the reading habit, foster an appreciation of 

books, hone skills in comprehension, literary analysis and criticism, and cultivate and encourage 

an interest in libraries and information.” The annual national-level “Read across Jamaica Day” is 

organized by the Jamaica Teachers’ Association and aims to promote the importance of literacy. 

This initiative engages reading models from the communities, and the private and public sectors, 

to read to children. The Drop Everything and Read initiative and daily read aloud sessions are 

regularly scheduled activities in some schools. These activities provide opportunities for students 

to engage in independent reading and listen to examples of fluent reading.  

The government and training institutions have responded to the need for early grade education 

with programs at the bachelor’s and master’s levels to equip teachers to teach reading in the early 

grades. Other accredited institutions prepare students to the certificate level, and there are some 

initiatives in place to improve teachers’ competences. Some of these reported initiatives include 

MOEYI workshops, internal school workshops run by literacy specialists, and attendance at 

literacy symposiums that are coordinated by one teachers’ college. 

One challenge with participants’ discussion of national-level initiatives was the general way in 

which stakeholders described programs, indicating a possible lack of knowledge on the 

specificities of the particular methodologies or pedagogies the programs promoted. For example, 

one informant said, “The USAID project is also an initiative of the Ministry of Education 

working with the American government to give special focus to the early grades.” However, the 

informant did not elaborate on the “how” of this project, making it difficult for stakeholders to 

apply the strategies at the implementation level or to adapt it to their own context. 

Teacher Activities 

Teachers reported adapting existing successful approaches to suit the needs of their students. One 

teacher mentioned the 4 Blocks Approach, in which students get opportunities to practice reading 

and writing in an integrated way. In addition, many teachers expressed the view that assessment 

was a critical component of reading. Thus, teachers adapted assessment tools and sometimes 

developed their own tools to ascertain their children’s reading level, so that appropriate 

interventions might be applied. Teachers mentioned that such interventions might require pullout 

sessions, in which they could take children with reading challenges out of their regular classes. 

In these sessions, the children could get individual attention in areas of reading to fill the gaps. 

Some schools had institutionalized the pullout program and made referrals to other institutions 

that had programs for children who were experiencing reading challenges. As a result of 

assessments, teachers are able to identify gaps and develop IEPs to cater to student needs. As one 
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teacher remarked, teachers also benefit in that assessment “allows the teacher to spend her time 

more wisely. . . . Rather than re-teaching what students already know, teachers will know the 

strengths and weaknesses of students.”  

Many schools also mentioned the use of technology, including smart boards, iPhones, and 

Internet, as teaching aides that helped “focus students’ attention on reading.” One group of 

teachers noted that these tools motivated children to read. One teacher in the group commented, 

“Boys are very interested in using technology. They are quiet in the sessions and focus on the 

task.” Teachers have also been affected by observing their colleagues using technology as a 

teaching tool. Thus, one school reported that it had “conducted training sessions for teachers to 

help them use the available technologies to teach. The use of technology ha[d] filtered down to 

the other teachers.” 

A practitioner informant said that the challenge for EGL is out of school support, and that, “The 

children whose parents are behind them, you see mark improvement.” One school described the 

establishment of the initiative Parents Places to educate parents on how to engage their children 

in reading. During sessions with parents, teachers provided them with tips on ways to help their 

children read. Some private schools invested in programs that were different from those in the 

public system. One such program was the Accelerated Christian Education, which believed that 

students learned to read from an early age and should not be pressured. They believed that 

systematic teaching would yield results. Another program was the A Beka, which focused on 

progression in the selection of reading materials to meet students’ needs. 

Teachers who used the A Beka program believed this program resulted in improvements in 

students’ attitude toward and performance in reading. The program, according to one teacher, 

“ties in phonics with the reader. So if they are doing a particular letter sound or a blend in 

phonics, the reader will follow through.” Other participants mentioned that local “Reggae 

Readers” that include topics which complement the curriculum in child-accessible ways, such as 

with “interesting activities, [colors], children of varying colors, more things that were 

contextually appropriate to Jamaica.” However, teachers also said they have suggestions for 

publishers on how to improve these materials, indicating an area where collaboration may be 

mutually beneficial for practitioners as well as publishers.  

2. Use of Resources  

In keeping with the LRCP definition of resources, the team assumed that stakeholders at all 

levels would utilize various resources in their work that did not necessarily stem from evidence-

based research. Part of this project was to identify what types of resources practitioners used in 

their work and ways they adapted them specifically to the context of Jamaica. Stakeholders for 

the most part relied on collaboration and consultation with colleagues to inform their work, but 

were also guided by the government-prescribed curriculum and various sources in the media. 

Materials were reportedly easy to access and to use (with guidelines or without), but lack of 

Internet access at times could be challenging, when a lesson could be enhanced by using 

products on the Internet. In addition, some stakeholders reported using evidence-based materials. 

The sections below describe stakeholders’ use of these resources.   
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Collaboration and Consultation 

Although participants come from varied sectors of the EGL community, they all agreed on the 

value of consultation and collaboration in informing their work. Participants, especially teachers 

and teacher trainers, reported that frequent consultation with their peers at work and during 

workshops helped to inform their practice. For example, participants including lecturers, 

classroom teachers, and librarians, mentioned discussions with colleagues about best practices 

and selection of suitable materials. Teachers also said they consulted their reading coaches. 

Heads of departments also played a visible role in helping shape classroom teachers’ practice. 

The department heads made decisions with regard to strategies and student assessment, and 

provided feedback on teachers’ classroom delivery. In addition, participants representing the 

university level mentioned that they had good relationships with some colleagues locally and 

abroad and so they collaborated in matters of literacy through presentations at conferences both 

locally and internationally.  

Finally, in addition to purchasing texts to inform its work, the library industry participates in 

training courses and online group discussions in which those involved post and access 

information. Library services informants said they also purchase personal copies of texts to 

inform their work.  

One challenge with the interactions overall was the reactive nature in which participants 

described their consultation. For example, multiple informants said in-service teacher training 

only happened “as the need arises.” This implies that teachers are not getting regular in-service 

trainings, and that they are in large part self-identifying their challenges. In addition, discussions 

with teachers indicated that the demand-driven trainings are not so much working, as they 

indicated a desire for more professional development opportunities. However, one informant also 

said the Ministry of Education had formerly used, “direct training of teachers, [but] most of it 

could not be sustained because their focus is not only on early grade literacy but on the entire 

system, and there are challenges [with] being able to meet all the teachers who need to be 

trained.” The informant described that the response was to use a cascading model for training, 

which presented its own challenges with delivering high quality training. The MOEYI found 

some success with having cluster-based reading specialists, though one informant also said the 

specialists—who responded to the needs of the MOEYI on the ground—saw their role less as 

support and more as a “stop-gap.”  

Curriculum  

As mentioned previously, the GOJ is currently testing out a new curriculum in the country. One 

participant described the current curriculum as follows, “In Jamaica, EGL focuses primarily on 

the strand of phonics. … The other strand that gets a lot of attention is oral reading, but not oral 

reading in terms of dealing with the dynamics or the elements, but just reading aloud and word 

recognition.” Another said that teaching focused on rote learning. The new curriculum aims to be 

more detailed and teacher friendly. In addition, “The revised primary curriculum is meant to 

have more of an emphasis on reading for leisure and reading across the curriculum.” One 

informant described, “Reading has so many dimensions – you have reading with recognition and 

fluency which is the word recognition, you have reading for meaning and enjoyment which is a 
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comprehension and lit, you have reading for information … [and] we have tried to treat the 

different elements.”  

On the basis of the curriculum, practitioners are guided in the selection of student texts, as well 

as teacher texts. The book industry is also guided by the curriculum in making decisions about 

the content to include in their texts, which are prescribed by the MOEYI. Supplementary texts 

are sometimes used by teachers in cases when students have challenges managing the prescribed 

ones. Teachers operating on the A Beka program, for example, may change their texts to a lower 

or higher level to suit student needs.  

Media 

Participants consulted varying media sources to get information. Teachers reported using the 

print media, such as the Children’s Own and Daily Gleaner, libraries, textbooks, and journals, as 

well as online sources in their work. For example, one teacher particularly mentioned a website 

they used, “’Teacher Pay Teachers’ …every month it gives freebies and I will go through the 

freebies and send them to the teachers. You have to be a member. Every month they give ten free 

downloads.” Parents mentioned using media, such as local newspapers that provided tips on 

parenting practices. One parent mentioned watching a program on cable television on how to 

read to babies before birth to stimulate reading. When her baby was born, she began to read to 

her child using the information from the television program, and her child had become a good 

reader. Finally, members of the book industry said they consulted market research to the greatest 

extent possible. 

3. Research-Based Evidence  

Although the LRCP uses the term evidence to describe scholarly articles, research participants 

interpreted evidence to mean other types of information, including the Internet and magazines. 

When asked whether they used research-based evidence, practitioners provided answers such as, 

“sometimes” and “not really.” However, some stakeholders at all levels were aware of research-

based evidence, though they did not seem to have as much access to it or ability to use it as they 

would have liked.  

As expected, stakeholders at the tertiary level stated that they subscribed to journals and used 

databases such as EBSCO and ProQuest. An informant in the researcher/academic category said, 

“If I am preparing a class typically there is a huge book on the world of literacy—really looking 

at literacy and the importance of it. And then there are a number of academic reading books that 

talk about reading and how to teach reading. And then you try to merge it.” Similarly, publishing 

industry representatives mentioned that they used the internet and international publishers to 

promote their work. However, a representative from the book industry summarized the challenge 

with accessing research based evidence in saying, “There is a lack of empirical data to inform 

your strategy but once that is in place you will see an improvement in accurately pairing or 

accessing resources.” 

One principal interviewed recognized the value of utilizing evidence-based research, but stated 

that it was difficult for implementers themselves to collect data. The principal said, “Anything 

with language, especially from experts that conduct the research from the university, is more 
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authentic than me trying to juggle our busy schedule doing the temporary … meaning we 

research on the ground.” The principal also described that the school had partnered with 

university researchers to learn from their results. The parenting group mentioned that they used 

the Internet Café and the work of the Early Childhood Commission (ECC) to inform themselves 

on children’s literacy. The ECC provided the parents with magazines that explained the 

developmental levels of children, which parents found useful as a guide about ways to interact 

with their children at various ages. One teacher specifically described the use of evidence, 

saying, “This is personal it has nothing to do with the school. I got the idea from Reading 

research materials and implementing them in the classroom. I read probably one or two but there 

are other things that like give you pointers on how to deal with particular children and how to get 

them to read—especially boys.” 

4. Capacity  

Almost all the participants at every level supported the view that Jamaica had a strong focus on 

reading in the early grades. Some participants commended the government for supporting early 

childhood education. This focus was observed in the emphasis on more teachers’ being trained to 

teach in the early grades. One participant at the university level said, “The culture of reading is 

almost sacred to Jamaica. Literacy is promoted as a desirable trait.” Other strengths included 

“parents’ taking greater responsibility for their children’s development at the early years” and 

having a designated person responsible for language in each educational region. The following 

sections discuss some organizational strengths and challenges, including a lack of resources and 

personnel. 

Organizational Strengths 

Some participants who represented the tertiary level mentioned that the strengths in their 

organizations included their engaging in research regarding content and pedagogy, and the 

offering of early grade courses to preservice teachers. Representatives of the school community 

described strengths that included the enabling of parents to work with their children during the 

early years, the use of tablets as a tool in instruction, a high level of student participation in clubs 

such as reading clubs, the large number of children attending preschool, and the ability of some 

schools to assist students with learning disabilities. The book industry reported that there was a 

strong demand for local titles, a strong potential for selling books, and a strong distribution 

channel through which they could very easily get books into the hands of children. Another 

stakeholder agreed with this sentiment, indicating that because of the shortage of Jamaica or 

Caribbean-specific texts, there is a tendency to use American texts—then encouraging the idea 

that foreign-produced texts are superior. 

Particularly, the data indicate that teachers as a whole implement creative activities to help 

students learn to read. Teachers in one focus group described ways in which they assess the 

strengths and weaknesses of their students during the term. One teacher said they ask students to 

come up with three sentences using the day’s focus word, and “the students will see that as a 

story and read it back. […] And at the end of that we will ask questions [for] comprehension. So 

its building their confidence in reading the sentences it's coming from them.” Teachers also 

mentioned labeling items in the classroom to help students read and having students go to a 
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“letter station,” which focuses on sounds and a “reading station” to then practice practical 

applications of those sounds.  

Despite teachers’ independent efforts, however, one informant from a teacher training institution 

described the difficulty that teachers have teaching in a way that is contrary to what they learned. 

That is, if teachers did not learn to engage with text, they will have a hard time teaching in that 

same way. The informant said, “The problems we faced with students at the tertiary level starts 

from way back … you're suddenly trying to get them to engage with a text when all this time 

they read for punishment.” The informant also mentioned teachers’ preoccupation with teaching 

to the syllabus and completing all lessons in order to please their supervisor, so “there is no point 

in response orientation.” Though the prevalence of such an attitude is unclear, it does exist, 

making the new curriculum important for changing teaching practices. 

Challenges with Resources  

Participants mentioned weaknesses in capacity, including the high cost of teaching materials, the 

general lack of teaching materials, and insufficient funds to support early childhood 

programming. Specifically, teachers of public schools discussed a problem with book 

distribution, as many times books were distributed late to schools. The book industry mentioned 

challenges such as the high cost of producing books, too many imported books, and the fact that 

in spite of the positives, “there was too much talk about prioritizing early childhood education 

but necessary funding was not provided to support this new stance.” On top of this, another 

participant mentioned the challenge that, “even if the ECC were to solve its procurement issues, 

there would not be this mass of materials to buy because stuff has come out that has not taken 

advantage of all the guidelines that are available.” In a similar manner, informants at the tertiary 

level stated there was a challenge with the availability and selection of texts. One informant said, 

“I veer away from traditional texts a lot these days and go towards online … because texts are so 

expensive for my students.”  

Participants also mentioned various personnel-related challenges. One participant at the 

university level said that the faculty was not able to “boldly influence policies . . . is supposed to 

but there is a fear factor.” The MOEYI representative shared that officers experienced challenges 

completing their tasks on time because they had to “give too much attention to a multiplicity of 

tasks—early grades, secondary grades, conducting workshops.” At the tertiary level, one 

participant’s concern was the difficulty experienced in changing “teachers’ mindset, having them 

think outside of the box,” having them see that literature could be used to inform the teaching of 

literacy. Multiple stakeholders also mentioned needing a literacy specialist in schools, with some 

of the schools having had success with specialists. One informant said, “In recent years we have 

been having Reading Coaches within the school which was a great help.” Finally, one 

practitioner described the challenge with, “completing tasks—so while I am to give attention to 

the early grades, I am also to give attention to the upper grades and I am also to give equal 

attention to the secondary grades.” 

5. Synergy among Stakeholders  

Stakeholders indicated that multiple synergies existed within and among stakeholder groups—

schools, private sector organizations, tertiary institutions, and government entities. However, a 
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fair number of informants also said they do not work at all with other groups. One informant 

said, “Generally, there needs to be a tightening up where … everybody has certain vision.” The 

following sections detail the synergies that exist at the school level, within stakeholder groups, 

and those across wider networks. The final section presents recommendations from stakeholders 

on ways collaboration could be enhanced.  

School Level 

Teachers we talked to said they worked with other teachers within their schools during the 

designated common planning time, when they planned lessons and shared resources, websites, 

skills, experiences, and ideas. New teachers were also mentored by more experienced ones 

during common planning time. The senior teacher and reading experts also shared information— 

such as ways to handle difficult topics—with teachers in the school. One teacher described 

making use of parents when students were struggling with reading and writing:  

“I came up with this writing log … and I said let's just do it as a flipped classroom then 

so parents will interact with their children more and help the children more at home. So 

in a class meeting I instructed the parents how to help the children to write to help them 

to write in lines on their own … I would give them a sentence to write in the writing log 

and give the instructions at the top …I find that it helps them a lot and I find out that … 

going over the words … and doing the formation properly—it helps them to read also.” 

Finally, teachers reported that there was school-to-school communication in which they 

exchanged ideas about materials selection and strategies for teaching reading, especially to 

children with special needs.  

Parents said they worked with the principal, teachers, and the school-based Parent Places. Parent 

Place is a special room or space at the school were parents can visit at any time to have meetings 

with classroom teachers, peruse various brochures geared toward helping parents help their 

children to be good readers. There were also monthly meetings with parents in which the 

teachers gave updates about students’ progress. Some parents mentioned that the Parent Place 

was effective in helping them encourage early literacy. They received tips on ways to bring 

literacy into the home by labeling objects. Parents reported that doing this helped with spelling, 

putting words together to form sentences, and identification of colors; putting the names of the 

colors on the objects prompted further discussion. The children would ask, “If blue and yellow 

go together, what would you get?” The children would then discuss when they came to school. 

Wider Networks 

Other stakeholder groups also work directly with the schools, teacher-training institutions, 

publishers, libraries, and private organizations. For example, a mutually beneficial relationship 

exists between tertiary education institutions and primary schools. Student teachers enrolled in 

programs at the teachers colleges and universities are placed in primary classrooms for teaching 

practice/practicum. During this exercise, the tertiary-level student teachers who engage in 

exemplary teaching influence EGL in the classroom, and conversely, exemplary teachers 

influence the student teachers’ practice by providing feedback. Lecturers and officers in the 

MOE also conduct workshops with teachers, and as teachers learn about reading strategies, the 
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lecturers and officers receive feedback from the field, which in turn informs their practice. 

Finally, one teachers’ college holds an annual symposium on various subjects, including 

language arts; past topics included interactive ways to teach phonics and teaching grammar 

effectively in schools. 

Publishers encourage private schools to purchase EGL materials and offer training or support in 

the use of the materials. One newspaper publishing enterprise conducts workshops with 

coordinating teachers on ways to use its publication Children’s Own in a classroom setting. 

Students purchase this newspaper to read the articles and engage in literacy activities, among 

other benefits. There is also a synergy between the JLS and the schools. Students participate in 

the library service’s annual National Reading Competition, and feedback from this helps 

librarians select books for future competitions. Librarians from local libraries also read books for 

students, share strategies for reading books, and provide books relevant to the teaching of a 

particular topic. Finally, librarians work with the National Parenting Commission, the Early 

Childhood Commission, and the Child Development Agency by mounting displays at 

educational functions.  

Some private organizations and individuals donate EGL resources to schools to enhance their 

reading programs. One organization has built and furnished rooms to house EGL materials, and 

has conducted training in the use of the resources provided. Parents are assisted in the 

community through Community Development Centers, churches, clubs, and the local library, 

which provides EGL reading programs after school and on weekends. One stakeholder at the 

tertiary level did mention, however, that, “a children's literature specialist could help immensely 

with a reading program. I don't see how you could leave that person out of a reading program. 

We don't have any.” 

Synergies within Stakeholder Groups 

Similar categories of stakeholders regularly collaborate among themselves. Lecturers collaborate 

with one another to prepare presentations for delivery at various forums, develop proposals, and 

engage in grant writing when working on special projects, as well as to mark examination 

papers. Officers in the MOE work with colleagues in different units. For example, the Language 

Unit works with Resource people, the National Literacy Team, and the Special Education Unit to 

develop curriculum and also to conduct training for reading specialists and classroom teachers in 

effective language strategies. Librarians encourage ideas from staff from the network of libraries 

island-wide and internationally on projects to be initiated. Parents said they worked with other 

parents at the workplace, exchanging information on reading programs utilized by their own 

children. Finally, the book industry stakeholders work together through collaborative 

promotions, collaboration with illustrators, and meetings, and also conduct training for interested 

writers and publishers of early childhood materials to facilitate the development of books for the 

Book Start Initiative and Kingston Book Festival. The book industry also works with MOE in the 

writing, reviewing, and publishing of materials to support, for example, the National Strategy 

Literacy 1-2-3.  
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Recommendations for Coordination 

There are areas in which groups can better coordinate their endeavors to enhance service delivery 

to end users. The following recommendations were offered by stakeholders who were 

interviewed:  

 Forge more partnerships with entities that can help with parenting. One such entity is 
RISE Life Management Services, which offers specialized training sessions in their 

Parenting Skills Training Program (Social Services, n.d.). In this program, parents 

learn effective parenting skills. Training is open to all parents in the target communities. 

 Lobby for an increased presence of social workers who can assist with disadvantaged 

students. If disadvantaged children receive social intervention in a timely manner, then 

this could result in improved attitudes and reading performance in early grades. 

 Involve private schools more in MOE workshops, so that they can form networks with 
public schools and build relationships, and exchange effective pedagogical practices in 

EGL. 

 Forge partnerships between (a) local children’s literature authors and educators and (b) 
EGL practitioners to present a balanced approach to the teaching of literacy.  

 Encourage partnership between the JLS and the MOE to expand the reach of the “We 
likkle, but we tallawah” project so that mothers can get reading starter kits when leaving 

with their newborn babies. 

All stakeholders reported that partnerships across different countries in Latin America and the 

Caribbean would help them enhance the quality of their work. This sharing of strategies and 

ideas can forge partnerships that will be mutually beneficial. For example, the JLS indicated that 

partnerships with Chile and Cuba would enhance their work because of Chile’s Book Start 

program and Cuba’s strong library system. One participant said, “We can always learn from each 

other. They can learn our strengths and how we think.” Another said that a collaboration would 

be strong “Because our cultures are similar, our heritage is similar, we can exchange ideas . . . 

our contexts are similar also, and our resources.” Stakeholders also thought that, because there 

were similar challenges across LAC region countries, collaboration would encourage 

stakeholders to understand that others share their challenges.  

6. Education-Related Policy Influences  

Stakeholders identified the following recent changes in education policy in Jamaica that have 

affected their work in EGL: (a) the focus on early childhood education and development of the 

Early Childhood Curriculum, (b) the establishment of the Parenting Commission, (c) the 

introduction and promotion of technology in schools, and (d) the revision of the primary 

curriculum so that it is more detailed and easier for teachers to follow. There was not a consensus 

on the effect of changes in education policy on EGL, but some individuals mentioned specific 

changes that, they believed, had influenced the field. 

One stakeholder reported that the establishment of the Parenting Commission had heightened 

awareness about the importance of parenting in learning. “I have always said to my students that 
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the most important place to set the foundation for primary learners is at home. So I think that 

policy is extremely important.” Some stakeholders identified the recent introduction of 

technology, through the Tablets in Schools project and the provision of Jolly Phonics, a child-

centered approach to teaching literacy through synthetic phonics that includes CDs. Stakeholders 

also mentioned that apps and Internet access provided opportunities for students to explore 

reading activities. Finally, one stakeholder reported that the revised primary curriculum—the 

National Standards Curriculum (2013)—had more emphasis on reading for leisure and reading 

across the curriculum. 

Influence in EGL Decision Making  

Most stakeholders felt that they had influence on EGL within their professional context but not at 

the national level. For example they could make changes in teaching strategies, modify content 

to suit students’ needs, implement interventions to meet reading needs, and select additional 

reading texts to match their students’ performance levels. A stakeholder in the Civil Society and 

Private Sector group reported that, at the policy level, the MOE used consultants to develop 

programs and policies that sometimes did not meet the needs of the students. Thus, the 

stakeholder felt unable to influence the EGL decisions at the national level. Stakeholders also felt 

that they were in a position to make greater change in the public primary system than in the 

private system, as stakeholders in the private system were not always aware of MOEYI meetings 

or workshops or other forums that they could attend and share perspectives. Members of the 

Researchers/Academics stakeholder group felt that they had influence but were not invited to the 

various forums at which they could share their ideas. Lecturers from a teacher-training institution 

felt that they had influence within EGL, as a representative from their group sits on the academic 

board of the MOEYI. A participant representing an internal organization felt they had influence 

because they were able to be a part of the curriculum development process at the early childhood 

level.  

Stakeholders suggested that, if they had the opportunity to change the realm of stakeholder 

influence within EGL, they would do the following: 

 Promote broader participation of parents and other stakeholders, including churches, in 
the process. Churches are responsible for more early childhood institutions than any other 

places in Jamaica because most of the basic schools are housed in churches.  

 Target key players, including mothers, teaching them strategies for using the reading text. 
Use social media to disseminate reading tips.  

 Share the importance of what teachers are doing and the benefits. Show the statistics of 

the findings to get buy-in. Identify best practices that are indicated by research and adopt 

these across the board. 

 Encourage teachers not to force children to read.  

 Conduct more special education workshops.  

 Implement a public education campaign.  



 

Country Profile and Stakeholder Mapping of Early Grade Literacy in Jamaica —276 

7. Stakeholder Support  

Stakeholders would like support in accessing resources and materials, media assistance in public 

awareness campaigns, more engagement from the political directorate, more on-site support for 

teachers, more concentrated time to spend on areas of research with children, and monitoring of 

the education process in schools. For example, one stakeholder said, “It could be more effective 

if more concentrated time were spent to the monitoring process.” Areas in which stakeholders 

could use more support are discussed below. 

Resources and Materials 

The most common suggestions from classroom teachers revolved around the provision of 

adequate funds for procuring teaching materials. Teachers wanted more support to obtain 

appropriate readers and multisensory support—for example, puppetry or a CD with songs. 

Schools generally wanted more resources to help their students, with no clear preference for 

financial support or direct material donations. Respondents from teacher-training institutions also 

wanted more resources. One cited that computers (for lecturers) and on-campus Internet service 

should be provided so that lecturers would not have to leave campus to use the Internet. Another 

respondent wanted support in materials procurement and development to create materials that 

were more relevant to the development of early learners in the Jamaican context. Finally, a 

MOEYI representative called for additional officers to execute the job; in this way, more schools 

would “get coverage” by the officers. The representative also suggested that additional resources, 

especially supplementary materials, be provided to schools.  

Public Media  

Some stakeholders provided nonmaterial recommendations to address challenges. The book 

industry suggested using campaigns to promote EGL materials and informing parents about their 

roles as early grade teachers. The parent group said that parents of young children needed advice 

on ways to “differentiate wants from needs, prioritize, make sacrifices of a personal nature for 

the sake of the child,” so that their children’s education was not compromised. One university 

lecturer suggested that more workshops that gave a voice to the participants to share their 

challenges, as well as conferences at which teachers were engaged in simulation exercises, 

would enhance their work. This lecturer also believed that sessions should be videotaped for the 

purpose of reflection, to improve practice. 

Stakeholders, outside of the schools and parent groups, wanted to engage the media to highlight 

the work being done in EGL, to inform stakeholders and the general public. These entities 

wanted more buy-in from stakeholders, other key groups, parents, and the general public. 

Individuals would have a broader perspective and positively have an impact on development by 

being better informed. Parents suggested sharing findings from research with stakeholders 

through various media, such as Jamaica Information Service News, video, and postings on 

Facebook. 
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Other Areas 

Generally, respondents said the availability of relevant evidence and resources could help them. 

Librarians thought that a database of information could help them with the early introduction to 

another language for students and provided information on types of materials available to 

teachers in training (student teachers/studying teachers). Teachers thought resources would be 

useful, as this would mean they could spend more time in class with their students. MOE 

stakeholders and researchers wanted to concentrate on more one-on-one support to teachers, 

monitor processes, and conduct research with children. Other stakeholders thought a database 

would be helpful if it helped determine whether trainers of teachers were looking at the right 

things, helped students process their realities in a more cogent and coherent manner, and helped 

students to see themselves in materials and to make reading/writing and other competencies look 

more familiar to them. 

LRCP Communications 

Stakeholders largely preferred online communication with e-mail being the most popular; social 

media, such as Facebook and WhatsApp, also featured. Communication could be in the form of 

online newsletters, flyers, or bulletin boards. Stakeholders generally wanted short electronic 

communications: “They are fast and I can do it at my own pace, not a lot of paper cluttering, 

store electronically.” In addition to e-mail, one school wanted small-group workshops, cluster or 

school-based. The independent parental interest felt newspaper articles highlighting best 

practices would be preferred; she wanted parents involved at every forum, so that parent-to-

parent meetings and observation of a parent day would be supported. 

Although stakeholders still preferred online means of communication with the LRCP and among 

other EGL groups, there was good support for face-to-face interactions—site visits, workshops, 

and conferences being among the suggestions. One stakeholder suggested printed materials. 

Suggestions for online communication included an LRCP Facebook page, an online 

community/electronic group, a discussion group/online forum, and WhatsApp groups. Some 

stakeholders made suggestions to keep the LRCP database relevant by building a network where 

they could still communicate and share materials. These stakeholders suggested that the database 

be open access, allowing organizations in the various countries to add resources over time.  

LRCP Sustainability  

Stakeholders had varied suggestions on how to continue the work so that the LRCP activities 

would continue past the end of the project, but generally thought the LRCP activities could be 

sustained by sharing its successes and getting buy-in from stakeholders. One stakeholder 

suggested that the LRCP help partners understand that, even though ideas might come from other 

areas or even the project, stakeholders could develop their own ideas. For example, if teachers 

are showing students ways to make a book, a school might want to develop a book competition. 

Overall, stakeholders advocated selling the idea that “we are helping you to help yourself,” 

promoting self-efficacy among actors, and developing a can-do cognition in all partners.  

School-level stakeholders suggested that the LRCP try to build partnerships with the private 

sector to get funding and resources to help with early readers. Two schools suggested that the 
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LRCP use resources to create a local reading program. One stakeholder suggested a pull-out 

reading program to give extra lessons in groups. In sharing best practices, schools wanted LRCP 

to conduct ongoing workshops, preferably face to face, provide a good website that gave teachers 

access to a variety of materials such as videos, and a textbook list that makes the journey with 

the children across grades. The parents interviewed wanted to see the LRCP target weaker 

schools, as they thought improvements at those institutions would make sustainability more 

likely and could be beneficial to the nation on a whole. Finally, one school wanted periodic 

monitoring and assessment by the LRCP, as well as feedback on what is working and what needs 

to be changed.  

The wider stakeholders favored documentation and partnerships to extend the LRCP. 

Stakeholders mentioned that the LRCP should forge partnerships through face-to-face and virtual 

meetings, and use the interactions to create publications. Actors suggested trying to convince 

funders or others with similar interests to support the development of materials to address gaps. 

These actors could then share the information in the right forums and get buy-in from policy 

heads (show them the hard facts on the basis of LRCP input and progress made). One 

stakeholder summed things up: “Once you are informing policy, once you can show that you 

have transformed a situation, people are always going to keep coming back to you.” One teacher 

trainer also wanted some way of maintaining contact specifically with donor agencies, stating 

that there needed to be a symbiotic relationship between teachers’ colleges and USAID in which 

they interface and collaborate. 

V. Discussion 

This research aimed to understand the current stakeholders engagement with EGL practices in 

Jamaica, specifically (a) their past, current, and potential impact on EGL policy and practice; (b) 

their knowledge and capacity needs to enhance or sustain such impact in their country and the 

LAC region; and (c) ways the LRCP could utilize stakeholders’ existing skills for capacity 

building throughout the region. There is a range of social, political, and geographical contexts 

that help frame the ways people view EGL and the inputs the various stakeholders provide. 

Therefore, an understanding of these contexts, strengths, and challenges can help stakeholders to 

recast, where necessary, ways to move forward with EGL.  

Overall, the stakeholder analysis revealed a high level of engagement and interest among 

stakeholders in EGL. At the national level, the government has catalyzed various initiatives that 

encourage children to read and emphasize the importance of doing so throughout the population. 

Stakeholders seem to interact with one another, to enhance their work and maximize resources, 

especially with others in their same profession. Finally, parents and teachers are engaged in 

helping children read and seem to utilize the available resources to the extent possible.  

Jamaica’s emerging strength in EGL at the government level is seen through the number of 

institutions training teachers for the early childhood level, the establishment of the ECC to 

oversee the standardization of the early childhood institutions and the formalizing of curriculum, 

and the upgrading of libraries in the basic and primary schools with the support of the private 

sector. Also, recently, early learners (4- and 5-year-olds) took formal national assessments for 

the first time to determine their readiness in EGL. Stakeholders also discussed strengths, such as 

the introduction of technology (e.g., Tablets in School project) to support teaching and learning 
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in EGL and internal collaboration among teachers through the exchange of ideas during common 

planning time. An additional strength is the recent development of the National Standards 

Curriculum (2013), which gives an expanded and defined focus on the teaching of reading, as it 

includes a more structured reading program with all reading strands clearly outlined, along with 

suggested strategies for teaching the various strands.  

Stakeholders have been resilient in promoting EGL in Jamaica through creative means despite 

challenges. Schools have managed to fill the gaps created by the lack of local relevant EGL 

materials by seeking donations of books from private and public sector organizations and other 

stakeholders. In response to the lack of adequate workshops that immerse teachers in authentic 

learning situations, schools have conducted their own on-site workshops in which they share 

challenges and solutions, using their own teaching experiences, and plan as a team ways to 

execute lessons and achieve reading goals. Many schools also implement their own interventions 

to address students who are having reading challenges. Such interventions include pull-out 

sessions, afterschool reading activities, and homework centers, where students can get additional 

assistance tailored to their reading needs.  

Finally, although teachers have low power in terms of policy making, they have a high interest in 

EGL; they are passionate about their students’ education and assess the students regularly to 

determine their reading levels and fill the gaps. For example, because of the lack of access to 

resources for the Caribbean region, teachers have sought to use the internet to find alternative 

materials that can be adapted to suit their cultural context. Part of the challenge in moving 

forward will also be to change the mindset with regard to continuous teacher training—away 

from holding the teacher completely responsible for his/her own success, which was indicated by 

a teacher trainer, “I don’t think that guidance and support are absolutely necessary, because I 

think the educator’s role is to open these resources … and because these resources are … self-

explanatory.” 

VI. Recommendations 

For all the above reasons, we propose the following concrete ways to direct LRCP activities 

specifically in Jamaica moving forward. 

1. Dissemination  

All stakeholders expressed interest in receiving information from LRCP about EGL in the LAC 

region. They felt that such information would enhance their practice, as there were similarities in 

the cultures and challenges. For example, teachers’ skills might be enhanced with the availability 

of resources, since they would have access to a range of instructional reading materials and 

different genres of texts. It would also be useful for preservice teachers to have access to the 

EGL resources. Parents would also benefit from additional resources, for they would be able to 

use the resources with their children in the home and share them with other parents.  

Stakeholders expressed interest in more collaboration and knowledge sharing among 

practitioners at all levels. The LRCP could look to disseminate materials in a way that would 

allow for discussion among practitioners through means such as talk shows (radio, television, 

and Internet), online forums, or webinars. Some participants also suggested public education 
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campaigns to inform parents about how they might engage their children in EGL from the home, 

and also to highlight the work being done in EGL. Specifically, all stakeholders would like to 

have access to more locally produced and culturally relevant EGL materials and programs. In 

light of this, policy makers should engage the local book industry to describe the demand for 

local materials.  

Participants’ preferred mode of dissemination of information is through technology. The lack of 

funds and the limited availability of culturally relevant EGL materials indicate that the LRCP 

should aim to produce free, culturally relevant materials online. For those who have trouble 

accessing online materials, the program could look to providing shorter, paper-based materials, 

or possibly information that could be distributed via radio, newspaper, or magazines. LRCP 

could host webinars for teachers and aspiring writers on ways to develop EGL materials (chart 

making, story writing, and ways to conduct action research in their institutions). Finally, 

stakeholders also confirmed that the currently in-progress database of EGL resources from 

throughout the LAC region would be useful for their practice.  

2. Capacity Building 

In addition to the capacity building that would result from making materials and other resources 

available through the LRCP, stakeholders expressed interest in having more conferences and 

workshops in which teachers could share their challenges and also be immersed in authentic 

learning situations. One informant said teachers are overwhelmed and, “need more support in 

terms of understanding the strands of Language Arts … phonemic awareness, phonics, sight 

words, a structural analysis that has so many elements, and some people even do spelling, 

comprehension.” The same informant commented that teachers need help in structuring their 

teaching to include all elements, as “when they are delivering … they just maybe grab an 

element here and there and do what they can reasonably do.” One other participant mentioned 

that a literacy symposium was helpful, saying, “You are able to get information on various things 

that are happening up there … I have found it to be very useful in terms of my own work, in 

shaping my perspective, and also in just providing information on what is happening within the 

system.” Another stakeholder emphasized the importance of modelling behavior for teachers in 

workshops, rather than simply talking. Such events could potentially motivate stakeholders in the 

country to engage with EGL in a deeper way.  

Stakeholders also expressed interest in opportunities to participate in policy making with regard 

to EGL—not only at the implementation stage but at the developmental stage. One informant 

said, “We will have to ensure that the political directorate is sufficiently informed of all aspects 

so that when they speak they can be speaking to the needs that are there.” This would help ensure 

greater stakeholder buy-in for EGL programs and more relevance to students’ needs. 

Practitioners—especially teachers—voiced various needs and ideas for filling those needs during 

interview. For example, multiple informants mentioned the particular difficulty of engaging boys 

in reading, and data shows that they are more likely to drop out of school in Jamaica. Activities 

that may tailor to boys’ specific needs—especially if embedded in the curriculum, which was 

another key takeaway from the Jamaica data—may be something to consider in education 

policies. 



 

Country Profile and Stakeholder Mapping of Early Grade Literacy in Jamaica —281 

Finally, stakeholders will also have easier access to research documents through the LRCP 

evidence database. However, since few people described using research to inform their practice, 

it might also be helpful to expose stakeholders to the value of research and guide them to use the 

information to inform practice. In addition, potentially making high-demand, sharable materials 

available among stakeholders may add to the ability of practitioners at all levels to enhance their 

work. For example, one stakeholder described, “For the early reader, picture books are so 

crucial, because the picture books initiate this visual literacy that helps to pull them into the 

world of reading without seeing reading as this very technical rigid [task].” Given the limited 

availability of picture books—as well as Caribbean-produced texts—collaborating to provide 

more potential to access through formal means may help resource scarcity. 

It will be important to ensure that any materials to help stakeholders are explicitly related to the 

new curriculum that the GOJ is rolling out. Multiple informants expressed difficulty or perceived 

difficulty with handling multiple types of learners as well as the various elements of reading; for 

example, “we have been really emphasizing the coverage of the different strands of reading to 

ensure that teachers pay to have a balanced approach to the delivery.” As the new curriculum 

should be more tailored to helping teachers be able to teach in both an effective and engaging 

way, it may be helpful specifically in this context to link any materials to sections of the new 

curriculum and provide descriptions of how the materials are useful in that context. The LRCP 

database could be useful for this if it allows practitioners to make notes on how and on what 

topic they utilized certain materials. Alternatively, one stakeholder suggested that making 

tailored plans could help teachers cover all of the strands, “you should more generate a unit plan 

to say, ‘ok, for this month this is what I’ll over in phonics,’ so … over a block of time, and you 

would have simultaneously covered the different strands.” 

3. Sustainability 

Stakeholders would like to be kept aware of successful EGL programs and practices in other 

countries such as Cuba, Chile, and Trinidad and Tobago, as this information could be adapted to 

suit the Jamaican context. Also, contextually relevant materials seemed extremely important to 

motivating EGL practitioners at all levels. A representative from the BIJA described that with 

publishing books, “There is also strong cultural contribution, opportunity as well is a chance to 

really imprint and solidify children’s attachment to their culture, to their sense of identity.” 

Stakeholders expressed interest in the establishment of a local and regional online network, so 

that they would be able to consult one another on EGL matters at the school and policy levels. 

Stakeholders would welcome a forum in which reading events and programs could be posted so 

that the stakeholders could plan accordingly for their own events and participation.  

Stakeholders believe that there is need for greater collaboration among the government, 

practitioners, and the private sector from the conception stage, not only at the implementation 

stage. These stakeholders also believe that they are key to the development and execution of 

EGL. Serpell (1997) notes that assuming responsibility and carrying out effective actions require 

a “quite different type of social interaction . . . one that involves the negotiation of a shared 

understanding” (p. 595) among stakeholders. Many of these players reported that they had the 

requisite field experiences and information, supported by research, to inform policy making of 

EGL, so that they would “get it right from the start”. In addition, private schools requested that 

they be officially informed of MOEYI activities such as workshops, as they currently only heard 
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about MOEYI workshops from their public school counterparts. Private schools also expressed 

interest in more regular opportunities for private schools to interact with public primary schools 

on issues related to EGL. The LRCP could work to create opportunities for open dialogue in 

which stakeholders could voice their opinions about EGL and feel comfortable that their voices 

were respected. 

Finally, one stakeholder emphasized the need for continuity and realistic goals, saying, 

“We have to bear that in mind as we design these programs and perhaps look at them as 

stages instead of trying to do everything all at once within a 5 or 3 year period so we have 

to re-think the entire structure, the policies, the program design and perhaps not bite off 

more than we can chew, but to have it truncated—so, you might have 3 projects, each 

project handling a particular area along the spectrum of the continuum as we hit the 

goal.” 

4. Possible Future Research 

Given the lack of evidence-based research being utilized or produced in Jamaica, this analysis 

may help determine ways to move forward with local research. Preliminary ideas for locally-

relevant research include: (1) best practices in working with students with disabilities; (2) 

various levels of implementation of the new curriculum, including student outcomes; (3) pre-

service teacher engagement and learning with new curriculum; (4) the new reading standards and 

benchmarks and how they align with the new curriculum; (5) insights into teaching and learning 

higher level reading comprehension skills; and (6) how the relationship between Jamaican creole 

and Jamaican Standard English and affects students’ reading abilities. Qualitative research and 

monitoring systems are also particularly important in the Jamaica context given that resources 

may not be immediately available to conduct rigorous quantitative research. 

This research revealed that many classroom teachers did not have access to research-based 

materials. LRCP will make available online findings from this research conducted in the LAC 

region so that practitioners could be informed about EGL practices across countries in the region 

and get ideas that they could incorporate within their own reading programs. LRCP will also help 

widen teachers’ repertoire of EGL instruction by sharing examples of action research, conducted 

regionally and internationally, including areas such as effective comprehension strategies at the 

inferential level and strategies for teaching special needs students. 

Exhibit 11 below summarizes the preceding sections according to the project results.  

Exhibit 11. Summary of Discussion Points and Recommendations 

Products Information to identify in the 
stakeholder mapping and analysis 

Possible ideas for discussion 
and Next Steps 

1. Result 2: 

dissemination 
1.1 Recipients of dissemination 

plans 
 Teachers expressed interest. 

 Parents seemed engaged and 
likely to utilize additional 
resources. 
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Products Information to identify in the 
stakeholder mapping and analysis 

Possible ideas for discussion 
and Next Steps 

1.2 Areas or themes in which key 
stakeholders need information 
(identify gaps, difficulties, and 
strengths for the communication 
campaign and materials to 
disseminate) 

 Private school teachers need 
access to more materials, 
programs, and a bigger network. 

1.3 Resources or materials to 
disseminate and the formats we 
will use that best deliver the 
messages to the stakeholders 

 Non-Internet-based materials for 
teachers in rural areas where it 
is challenging to access the 
Internet  

 Consultation and collaboration 
among school-level stakeholders  

 A forum to see when there are 
events or programs from other 
entities 

 Collaborations with magazines 
and newspapers and other 
easily accessible materials that 
practitioners seem to use  

 Locally relevant contexts—i.e., 
information in a way that is 
relatable to the Jamaica context 

2. Result 3: 
national 
capacity-
building plan 

2.1 According to the needs and 
strengths, the results that a 
capacity building strategy 
should aim to reach 

 Helping teachers to identify 
where pull-out sessions for 
struggling students may be 
helpful  

 Helping teachers to identify 
which institutions and programs 
for struggling students already 
exist 

 Helping with a shortage of 
personnel at the national level 
by involving practitioners in 
EGL-related discussions and 
initiatives  

2.2 The areas where we should 
center the strategy  

 Free materials sharing, utilizing 
existing available materials 

2.3 The recipients of the strategy 
based on findings from 
stakeholder mapping  

 Teachers—especially those at 
private institutions who do not 
always have access to the 
resources and networks 
provided by the government 

 Government capacity 
strengthened using existing 
knowledge of practitioners as 
input, including those from 
private schools  
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Products Information to identify in the 
stakeholder mapping and analysis 

Possible ideas for discussion 
and Next Steps 

2.4 The modalities of 
implementation and the 
characteristics that the strategy 
should have according to the 
type of stakeholder  

 In-person workshops 

 Online forums for related 
stakeholders 

 Availability of experts to discuss 
problems with colleagues 

3. National 
research 
agenda   

3.1 Gaps or areas around which 
key stakeholders in the country 
lack information or capacity  

 Lack of use and availability of 
evidence-based research  

3.2 Within these gaps and themes, 
identify those that we would 
consider key to construct a 
research agenda for EGL in 
Jamaica 

 Strategies for teaching reading 
to students with special needs  

 Teaching comprehension at the 
inferential level 

 Implementation and outcomes of 
the new curriculum  

 Alignment between standards 
and curriculum  

3.3 Identify existing resources to 
use as a base for the research 
agenda 

 MOEYI 

 Lecturers at teachers’ colleges 
and university 

 JLS 

 Schools  

The findings revealed that there were varying levels of involvement in EGL among practitioners 

in Jamaica. If those individuals were given a voice in discussions about EGL at the 

implementation stage, then greater success might be achieved in EGL. The MOEYI has great 

power in the education of the students, so greater effort could be exerted on their path to 

systematize the various components of EGL—resources, curriculum, and so forth—so that there 

is greater equity and quality assurance in service delivery. Assessment of students’ performance 

within a group-referenced context will give a clearer understanding of ways students should 

generally perform in a specific grade so that the requisite intervention can be implemented. 

Although the research has limitations in terms of its ability to generalize because of the nature of 

qualitative research and limited purposive sampling, it is our hope that the findings will resonate 

with stakeholders in EGL and provide a forum for further research and collaboration nationally 

and internationally. The team proposes incorporating these ideas into the LRCP work, moving 

forward at the country level, as well as incorporating some of these ideas into the international-

level strategy. We intend to combine these ideas with any input from USAID, as well as any 

ongoing input from our national-level stakeholders.  
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Glossary 

Parent Places Parent Places were encouraged under the USAID/MOE 
Partnership for Improved Reading Outcomes project. A Parent 
Place is a special room/space at the school where parents can 
visit at any time to have workshops organized by the school or 
just to peruse the various brochures geared to helping parents 
educate themselves about general parenting, learn to create a 
safe educational environment at home, learn to communicate 
with the school and keep up to date with the various 
programs/events of the school. Each Parent Place was equipped 
with a large-screen television, DVD player, books, chairs, and 
tables. 

RISE Life Management Services  RISE Life Management Services is a nongovernmental 
organization, established in Jamaica in 1989 as Addiction Alert. 
The organization operated the island’s first outpatient treatment 
center for addictive disorders. However, over the years the 
direction and focus of its programs were reviewed and adjusted 
in order to meet the current needs of the young at-risk population 
in Jamaica, particularly those living in inner cities. In order to 
reflect these developments, the organization changed its name 
to RISE Life Management Services. RISE is an acronym 
for Reaching Individuals Through Skills and Education.  

Source: http://www.risejamaica.org/about-us  

Tablets in Schools Project The Tablets in Schools Project is a technology-based project 
implemented by e-Learning Jamaica Company Limited. This 
project involved training of teachers in infant, primary, and high 
schools in tablet integration strategies. Students and teachers 
were given tablets to enhance the teaching and learning of all 
subjects, including reading. 

Read more: http://www.elearnja.org/tabletsinschools/  

  

  

http://www.ecc.gov.jm/Downloads/Curriculum/JEC_Curriculum%20Guide_%5bBirthToThree%5d.pdf
http://www.ecc.gov.jm/Downloads/Curriculum/JEC_Curriculum%20Guide_%5bBirthToThree%5d.pdf
http://www.moe.gov.jm/sites/default/files/GuideGrade1-3.pdf
http://www.risejamaica.org/about-us
http://www.elearnja.org/tabletsinschools/
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Annex A. General English 
Language Interview and 

FGD Protocol 
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Annex x. Interview Protocol 

 

1. Engagement in early grade reading policy and practice in the country. Which 

organizations and individuals (key stakeholders) are concerned with, engaged in, and 

potentially oriented to developing EGR policy and practice in priority countries and the 

region? 

i. What are the initiatives that you have developed/used as an organization/individual 

(e.g., teacher, principal, etc.) that have to do with early grade reading? 

a. What do you think the impact of [each initiative] has been? Describe. 

i. Probes: Any particular effects on gender or other groups (e.g., special 

needs)? 

 

Okay, very interesting initiatives. Now I’d like to talk a bit about what types of resources you 

use in developing these initiatives [conducting your research; teaching your students].  

 

2. Resources used. What influences aside from evidence do stakeholders use in their work? 

i. Please describe the information you use to help you in your work. 

a. Where do you obtain this information?  

i. Probes: colleagues? Your organization? A local library?  

b. How do you choose which resources to use in your job (that is, tangible 

materials such as pedagogical materials, videos, and other content)? Describe. 

i. Probes: Do you discuss with colleagues? Do you compare what is 

available?  

c. Are these resources easy to access? Describe. 

d. Are you able to find guidance/support for using these materials? Describe. 

e. In what cases would you consider using different resources in your work?  

i. Probes: Are there any constraints to doing this? Describe.  

Thank you for this information about the resources. Now, we’re also curious about whether 

you use research papers or scientific material to inform your work.   

 

3. Evidence used as basis for work. (What evidence formed the basis for programs, projects, 

actions, processes, or policies that are in place -partly derives from evidence review, partly 

from how stakeholders used the evidence-?) 
 

i. Do you ever read research papers about topics in early grade reading to help you in 

your work? Why or why not?  

a. Probes: What kind? Where do you obtain them?  

Great, now considering these resources and evidence, we’re wondering about the strengths and 

challenges for practitioners generally to implement good practices in EGR. 

 

4. Capacity to use EGR practices. What are the strengths, weaknesses, and actual or 

potential capacities of these stakeholders in terms of using evidence-based and locally 

relevant EGR practices? 
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i. What do you consider to be the strengths of early grade reading in Jamaica generally?  

a. What are the strengths of your organization in particular? 

ii. What do you consider to be the major challenges of early grade reading in [the 

country] generally?  

a. What do you consider to be the major challenges to you in being able to carry 

out your job? Describe. 

b. What kind of support could you use to address these challenges? Why? 

 

I see. So there seem to be many groups of people working in this field; we’d like to know 

about how you all collaborate and how you might collaborate if you don’t already. 

 

5. Synergy among stakeholders. Where are the synergies among stakeholders and areas 

where groups can better coordinate to enhance service delivery for project “end users” 

(primary grade students)? 

i. Describe how you typically work with your colleagues in your 

organization/school/group.  

a. Probe: how do you coordinate? How do you make decisions?  

ii. Do you work with other organizations involved in EGR? Which? How so? 

a. Do these organizations enhance your work? How so?  

iii. Are there any partnerships that you wish you could foster to enhance your work? 

Please describe how these partnerships could help. 

a. What about in service delivery in early grade reading generally? 

b. Why haven’t you been able to build these partnerships?  

iv. Do you think partnerships across different countries in Latin America and the 

Caribbean would help you to enhance the quality of your work? How so? Which 

countries and why?  

 

Interesting. And related to coordination, we know that there are policies that influence how you 

do your work and the decisions that you make. 

 

6. Education-related political influences on stakeholders. What are the comparative 

education-related political influences of various stakeholders within the systems? 

i. Have there been recent changes in education policy in your region or country that 

have affected early grade reading? If so, please describe how.  

ii. What is the influence of various actors in making decisions about early grade 

reading? 

a. Do you feel like you have influence within early grade reading? Why or why 

not? How? Please describe.  

b. How would you change the realm of stakeholder influence within early grade 

reading if you had the opportunity to do so?  

 

Great, thanks so much for this interesting discussion. Now we would like to start to close the 
conversation by asking a few questions that have specifically to do with our work on the 

LAC Reads Capacity Program that we described before.  
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7. Stakeholder support. In what areas do stakeholders need support in order to have more 

impact on EGR? 
i. How could your work in EGR be more effective?  

a. Please describe the areas of your job in which you could use more support. 

b. How would this help you? 

c. Do you think the availability of relevant evidence and resources would help 

you? How?  

 

Yes, so – we would like this program to continue past the funding period and would like your 

collaboration and suggestions on how to do so.  

 

8. Sustainability. How could the LRCP be sustained over the long term in the region? 

i. What mechanisms do you suggest that we implement to ensure that the program 

continues past the end of the project within the region?  

 

Great suggestions. And finally, some logistical questions: 

 

9. Dissemination of information to stakeholders. What are the most appropriate ways 

(media, format, etc.) to disseminate information among different stakeholders? 

i. What would be your preferred format for receiving information from the LRCP? 

a. E.g., summary information about high-quality evidence and practices 

ii. What would be your preferred means of communication with the LRCP, as well as 

other early grade reading groups or organizations?  

iii. Do you have any other questions?  

a. Please feel free to email any further questions or suggestions to 

lacreads@air.org.  

 

What we will answer with the information:  

What are stakeholders’ requirements for capacity building and the best possible designs 

(technical assistance, training, networking, etc.) for doing so?  

  

mailto:lacreads@air.org
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RESPONDENT INFORMATION FORM 

 

Standard information to be collected and recorded at each discussion or interview includes: 

 

1. Location description __________________________________________________ 

2. Date: ______________________________________________________________ 

3. Time started: _______________________ Time finished: _____________________ 

4. Recorder file number/code: ____________________________________________ 

5. Type of method: FGD/semi-structured interview: _____________________________ 

6. Any other important general observations: __________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

7. Name of Interviewee: ___________________________________________________ 

8. Position of Interviewee: _________________________________________________ 

9. Organization of Interviewee: ______________________________________________ 
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Annex B. General Spanish 
Language Interview and 

FGD Protocol 
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PROPUESTA DE ESQUEMA 

Programa de Capacidades LAC Reads 

Stakeholder mapping 

GRUPO 6: Sociedad Civil  

 

I. Antes de comenzar la entrevista 

 Saludar y presentarse  

 Agradecer la oportunidad de la entrevista  

 Explicar brevemente el objetivo del estudio y del PCLR. 

 Ofrecer la oportunidad de hacer preguntas sobre el estudio, antes de comenzar la 

entrevista, si así lo desea. 

 Anotar los siguientes datos:  

 

a. Nombre de la persona (o las personas) 

entrevistada: 

 

b. Nombre de la institución (o 

instituciones) en que trabaja la o las 

personas: 

 

c. Cargo (o cargos) de la o las personas 

entrevistadas: 

 

d. Fecha de la entrevista:  

e. Hora de inicio de la entrevista:   
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II. Preguntas Guías  

 

Introducción:  

 

Les voy a pedir a cada uno de ustedes que proporcionen una descripción general de sus puestos y 

responsabilidades actuales, y sobre cómo estos se relacionan con la lectura y escritura en los 

primeros grados. 

 

Gracias a todos por la presentación. Para empezar me gustaría saber sobre las iniciativas de 

su organización en la lecto escritura y el impacto que han logrado con tales iniciativas.  

 

1. Participación ¿Qué organizaciones e individuos, participantes o actores clave, muestran 

interés, compromiso y posible orientación para el desarrollo de políticas y prácticas de 

lectura en los primeros grados en los países prioritarios y en la región? 

 

i. ¿Cuáles son las iniciativas que como organización han desarrollado en el tema de la 

lectura y escritura en los primeros grados?  

a. Sondeo: ¿Cuál es el impacto que han tenido estas iniciativas? (resultados, 

políticas públicas)  

 

Transición: Bueno, muchas gracias. Sería interesante también entender lo que ustedes 

utilizan como recursos en su trabajo, incluso evidencia de investigaciones u otros recursos o 

información.  

 

2. Recursos ¿Qué influencias, además de la evidencia, tienen en cuenta los actores en su 

trabajo? 
i. ¿Qué tipo de recursos o materiales sobre temas de su campo lo ayudan en su trabajo?  

a. Sondeo: ¿Realiza un seguimiento de materiales proporcionados por el 

gobierno o de información disponible en línea? 

b. Sondeo: ¿Dónde obtiene esta información? 

c. Sondeo: ¿Con qué frecuencia le gustaría cambiar recursos en su trabajo?  

     ¿Por qué? ¿Encuentra alguna limitación para hacerlo?  

 

3. Evidencia ¿Qué marcos teóricos o evidencias surgidas de la investigación componen la 

base de los programas, proyectos, acciones, procesos o políticas vigentes? Especifique qué 

de las prácticas y metodologías que usan se deriva de la revisión de evidencia y cómo usan 

la evidencia en sus intervenciones en lectura y escritura temprana? 
i. ¿Usa algún tipo de evidencia, como por ejemplo un marco teórico o metodología, 

para su trabajo? Qué tipo de metodología utiliza para la formación de docentes. 

Describa.  

 

Perfecto. Ahora, pensamos más al nivel general sobre las fortalezas, debilidades, y 

capacidades actuales o potenciales de lectura y escritura en los primeros grados en su país. 
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4. Capacidad ¿Cuáles son las fortalezas, debilidades y capacidades actuales o potenciales de 

estos participantes al momento de implementar prácticas de EGR relevantes a nivel local o 

basadas en evidencia? 
¿Cuáles considera que son las fortalezas de la lectura en los primeros grados [en el país] en 

general? 

a. ¿Cuáles son las fortalezas de su organización? (solo para algunos) 

ii. ¿Cuáles considera que son los principales desafíos de mejorar la lectura en los 

primeros grados [en el país] en general? 

a. Y para usted, ¿cuáles cree que son los principales desafíos a enfrentar para 

que usted pueda desarrollar su trabajo? Proporcione una descripción. 

b. ¿Qué tipo de soporte técnico requiere y podría utilizar para superar estos 

desafíos? ¿De qué manera le gustaría que se le proporcionara esta información 

(es decir, en qué formato)? 

 

Parte del avance de la lectoescritura en los primeros grados podría tener que ver con las 

sinergias entre las distintas organizaciones que trabajan en el ámbito, hablamos un poco 

sobre su colaboración con gente que trabaja en la misma área.  

 

5. Sinergia ¿Dónde se producen las sinergias entre los participantes y en qué áreas los 

grupos pueden coordinar mejor para entregar un mejor servicio a los “usuarios finales” 

del proyecto [alumnos de los primeros grados]?) 

i. Describa cómo suele trabajar con sus colegas en su organización. 

a. Sondeo: ¿Cómo coordinan las actividades? ¿Cómo toman decisiones? 

ii. ¿Trabajan regularmente junto con otras organizaciones/escuelas? ¿Con cuáles? ¿De 

qué manera? 

a. ¿Ha podido beneficiarse a partir de estas asociaciones? ¿Cómo? 

iii. ¿Considera que las asociaciones o redes entre organizaciones y personas de su país y 

de diferentes países de Latinoamérica y el Caribe podrían ayudarlo a mejorar la 

calidad de su trabajo? ¿De qué manera? ¿Con qué países y por qué? 

a. ¿Por qué no ha podido establecer estas asociaciones? 

iv. ¿Cómo cree que podría mejorarse la coordinación entre diferentes grupos u 

organizaciones en cuanto a la lectura en los primeros grados? Proporcione una 

descripción. 

 

Y en relación con la coordinación entre los organismos que trabajan en el ámbito, puede ser 

que algún tipo de influencia en la política educativa podría influir a las decisiones que usted 

toma en su trabajo.  

 

6. Influencias políticas educativas ¿Cuáles son las políticas educativas que han influido en 

las acciones que han tomado los participantes como referencia dentro de los sistemas? 

i. ¿Ha notado cambios políticos recientes en su país o región que hayan afectado su 

trabajo? En caso afirmativo, describa de qué manera. 

ii. ¿Considera que tiene influencia dentro del campo de la lectura en los primeros grados 

en [su país]? Proporcione una descripción. 

a. ¿Qué grupos tienen la máxima influencia en cuanto a la lectura en los 

primeros grados? ¿Por qué? 
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iii. ¿Cuál es la influencia de los actores en la toma de decisiones en la lectoescritura en 

los primeros grados? 

a. ¿Qué cambios haría en este ámbito?  

 

Gracias por esta conversación sobre el estado de lectoescritura en los primeros grados en el 

país. Ahora, nos gustaría cerrar la sesión con algunas preguntas que tiene que ver 

específicamente con nuestro esfuerzo, el programa de capacidades LAC Reads.  

 

7. Brechas ¿En qué aspectos necesitan apoyo los participantes para lograr mayor impacto en 

la lectura y escritura inicial? ¿Cuál es el apoyo que requieren del programa? 
i.  Describa los aspectos de su organización en las que desearía recibir mayor apoyo, 

capacitación, o información en la lectoescritura en los primeros grados.  

a. ¿De qué manera cree que estas habilidades lo ayudarían a brindar servicios a 

sus beneficiarios? 

i. ¿Considera que la disponibilidad de recursos y evidencia relevante 

podrían ayudarlo? ¿Cómo? 

 

Una de las metas del programa es crear una red que se puede sostener después del final del 

proyecto que puede avanzar en el tema.  

 

8. Sostenibilidad ¿Cómo puede ser auto sostenible el programa LAC Reads en la región?  

ii. ¿Qué mecanismos sugiere que implementemos para asegurar la sostenibilidad del 

programa dentro de la región?  

 

9. Divulgación de información ¿Cuáles son los medios y formatos más apropiadas de 

distribuir información entre los diferentes participantes para el programa LAC Reads?  

i. ¿En qué formato preferiría recibir información del Programa de Capacidades LAC 

Reads? 

a. Por ejemplo, información sobre prácticas y evidencia de alta calidad. 

ii. ¿Cuál sería el mecanismo de contacto preferido para comunicarse con el Programa de 

Capacidades LAC Reads, así como con otros grupos u organizaciones de lectura en 

los primeros grados? 

iii. ¿Tiene alguna otra pregunta o algún comentario sobre el programa o en general?  

 

Muchas gracias a todos por esta información valiosa. Ha sido un placer en conocerles y 

conversar con ustedes sobre sus experiencias. Estamos en contacto, y compartimos los resultados 

de nuestra investigación a los finales de este año.  

 

Lo que estamos tratando de deducir en el análisis: 

¿Cuáles son los requisitos de los actores para desarrollar capacidades y los mejores diseños 

posibles (asistencia técnica, capacitación, contactos, etc.) para lograrlo?  

 

¿OBSERVACIONES? 

 



 

 
 

 

Annex C. Verbal Consent 
Protocols 
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Introductory Text 

USAID’s LAC Reads Capacity Program (LRCP) seeks to increase the impact, scale, and 

sustainability of early grade reading interventions in the Latin American and the Caribbean 

(LAC) region. This will be achieved through the development and dissemination of state-of-the-

art knowledge resources and the provision of technical assistance to host country governments 

and other key stakeholders. The program is coordinated by the American Institutes for Research 

(AIR) in association with Juárez and Associates, in association with national level partners. 

EduConnect is the team’s national partner for Jamaica. We have four areas in which we would 

love to collaborate with you at some moment:  

 Result 1: Evidence on early grade reading collected, consolidated and systematized for 

practical use by LAC region stakeholders. 

 Result 2: Up-to-date knowledge about early-grade reading actively disseminated to 
targeted audiences and stakeholders. 

 Result 3: Institutional capacity to implement proven approaches for improving early-grade 
reading outcomes for poor and disadvantaged children is expanded. 

 Result 4: Sustainable platforms are in place through which efforts to improve early grade 

reading in priority LAC countries will be continued and strengthened. 

Our team is currently conducting a stakeholder analysis in the Latin American and Caribbean 

region. The purpose of this activity is to understand the current early grade reading situation in 

Latin America and the Caribbean and determine the impact, knowledge, and skills of 

stakeholders identified in the region. 

Your responses are very important for this activity. All information that is collected in this 

interview will be treated confidentially. Your name will be kept private and separate from the 

notes and analysis. Only LRCP team members will have access to your name and your answers 

to the questions, and this will only be used for research purposes. While aggregated results will 

be made available, no individuals will be identified in any report of the results of the analysis. 

Participation in this interview is voluntary and you do not have to answer any questions you do 

not want to answer.  

Today’s session will take about one hour. For reference and to clarify notes, we would like to 

record the session. You may request that we stop recording at any point during the interview. 

The recording will be saved in a password protected, zipped folder, and no one outside of our 

research team will have access to the recording. If you would like us to turn off the recorder at 

any point, you may say so.  

If you have any questions about the activity, please do not hesitate to contact us at any time.  

 

 

 

  

SURVEY ID:  
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Participant Consent Form 

USAID LAC Reads Capacity Program is conducting a stakeholder analysis in the Latin 

American and Caribbean region. The purpose of this activity is to understand the current early 

grade reading situation in Latin America and the Caribbean and determine the impact, 

knowledge, and skills of stakeholders identified in the region. 

Your responses are very important for this activity. All information that is collected in this 

interview will be treated confidentially. Your name will be kept private and separate from the 

notes and analysis. Only LRCP team members will have access to your name and your answers 

to the questions, and this will only be used for research purposes. While aggregated results will 

be made available, no individuals will be identified in any report of the results of the plan. 

Participation in this survey is voluntary and you do not have to answer any questions you do not 

want to answer.  

Today’s session will take about 1 hour. For reference and to clarify notes, we would like to 

record the session. You may request that we stop recording at any point during the interview. 

The recording will be saved in a password protected, zipped folder, and no one outside of our 

research team will have access to the recording. If you would like us to turn off the recorder at 

any point, you may say so.  

If you have questions about the survey, please contact Andrea Coombes at +1 202-403-6079 or 

at her email: acoombes@air.org. You can also contact Dr. Jean Beaumont at 6225617. If you 

have concerns or questions about your rights as a participant, contact the American Institutes for 

Research Institutional Review Board (which is responsible for the protection of project 

participants) at IRB@air.org, or +1 202-403-5542, or by postal mail: AIR c/o IRB, 1000 Thomas 

Jefferson Street, NW, Washington, DC 20007, USA. 

If you agree with the above, please sign here: 

 

 

Participant Name (capitals):   

 First Name and Last Name 

 

Participant Signature:  

 

 

 

Signature 

Date of Survey:       /      / 2015 

 Day/Month/Year 
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FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO DEL PARTICIPANTE  
  
La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y American Institutes 
for Research (AIR) en conjunto con Juárez and Associates (J&A) están llevando a cabo un análisis de 
los actores clave con los socios locales que trabajan en la región de América Latina y el Caribe. El 
propósito de esta actividad es entender la situación actual de la lectura en los primeros grados en 
América Latina y el Caribe, y determinar el impacto, los conocimientos y las habilidades de los actores 
clave identificados en la región. 
 
Sus respuestas son muy importantes para esta actividad. Toda la información que se recopile en esta 
entrevista será tratada confidencialmente. Su nombre se mantendrá en privado y separado de las notas 
y del análisis. Solo los miembros del equipo del PCLR tendrán acceso a su nombre y a sus respuestas 
a las preguntas, y esto solo se utilizará con fines de investigación. Aunque se pongan a disposición los 
resultados acumulados, ninguna persona será identificada en ningún informe de los resultados del 
plan.  
 
Esta entrevista implica un riesgo mínimo. La participación en esta encuesta es voluntaria y usted no 
tiene que responder a ninguna pregunta que no desee contestar.  
 
La sesión de hoy tomará aproximadamente de una hora (1). Como referencia y para aclarar las notas, 
nos gustaría grabar la sesión. Usted puede solicitar que dejemos de grabar en cualquier momento 
durante la entrevista. La grabación se guardará en una carpeta comprimida protegida con contraseña, 
y nadie fuera de nuestro equipo de investigación tendrá acceso a la grabación. Si desea que apaguemos 
la grabadora en cualquier momento, puede decirlo.  
 
Si tiene alguna pregunta acerca de la encuesta, comuníquese con Andrea Coombes al +1 202-403-
6079 o a su correo electrónico: acoombes@air.org. También puede ponerse en contacto con Erika 
Bulnes al NÚMERO DE TELÉFONO DEL PERSONAL DE CAMPO. Si tiene inquietudes o 
preguntas acerca de sus derechos como participante, comuníquese con la Junta de Revisión 
Institucional de American Institutes for Research (responsable de la protección de los actores clave 
del proyecto) enviando un correo electrónico a IRB@air.org o llamando al +1 202-403-5542, o por 
correo postal a la siguiente dirección: AIR c/o IRB, 1000 Thomas Jefferson Street, NW, Washington, 
DC 20007, Estados Unidos. 
 
Si está de acuerdo con lo anterior, firme aquí: 
Nombre del participante (mayúsculas):   

 Nombre y apellido 
 
Firma del participante:  

 

 
 

 

Fecha de la entrevista o Grupo de 
Enfoque:   

    /     /2016 

 Día/Mes/Año 
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Materials 
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LAC Reads Capacity Program  

Agenda: Stakeholder Analysis Training 

February 9-11, 2016 

Tuesday 

9-9:30  Team introductions 

9:30-10  Project Review  

10-10:30 Discussion of Stakeholder Mapping  

10:30-11 Break  

11-1  Discussion of qualitative research methods 

1-2  Lunch 

2-3:30  Qualitative research methods: continued  

3:30-4  Break  

4-5  Qualitative research methods: continued 

 

Wednesday 

9-9:30  Questions from the previous day  

9:30-10:30 Organize planned focus groups and interviews based on mapping 

10:30-11 Break 

11-1  Categorizing research questions into group-specific questions 

1-2  Lunch 

2-5  Focus groups and interviews: role play 

 

Thursday 

9-1   Pilot 

1-2   Lunch 

2-4  Group debrief on pilot 

- What were the strengths? 

- What were the weaknesses 

- What were the themes from the groups? 

4-5  Next steps 
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LAC Reads Capacity Program:  

Stakeholder Data Collection 

Qualitative Research Guide 
 
 
 
 
 
 
 
 
Project: LAC Reads Capacity Program (LRCP) 
Implemented by: American Institutes for Research, Juarez and Associates 
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Introduction and Background 

The U.S. Agency for International Development (USAID) has awarded a cooperative agreement (No. 
AID-OAA-A-14-00058) for the LAC Reads Capacity Program (LRCP) to the American Institutes for 
Research (AIR) and its partner Juárez and Associates. LRCP is the third component of the USAID-
funded LAC READS project which, as a whole, is designed to address clear deficits in the ability of 
young children in the Latin America and Caribbean (LAC) region to read and comprehend basic grade-
level texts. Component 1 of the project, LAC READS-Promising Reading Interventions, focuses on 
specific interventions in targeted regions of Peru, Guatemala, Nicaragua and Honduras to improve 
reading outcomes. Component 2, LAC READS-Evidence, will evaluate the interventions conducted 
under component 1.  

LRCP is being implemented in seven countries and the Eastern Caribbean States within the Latin 
America and Caribbean region through 4 main areas of focus. It is designed to collect, consolidate, 
and systematize the early grade reading (EGR) research evidence and resources that are relevant to 
the LAC region as a whole (Result 1: Evidence), disseminate the evidence to diverse audiences and 
stakeholders (Result 2: Dissemination), build capacity of key stakeholders so they can more widely 
implement proven approaches to improve EGR outcomes (Result 3: Capacity), and develop 
sustainability platforms to continue and strengthen EGR interventions in countries in the LAC region 
(Result 4: Sustainability).  

This document explains vital information for conducting focus groups as part of Result 2 to inform 
the project’s dissemination and capacity building activities. The stakeholder analysis is designed to 
identify and systematize key early grade reading (EGR) organizational and individual stakeholders and 
assess their knowledge, skills and needs, within the framework of the LRCP. This manual contains a 
background to qualitative research for the stakeholder analysis.  

The underlying premise behind this manual is that the quality and reliability of data from the field is 
dependent on the complete and uniform understanding of the objectives, rationale, methodology and 
instruments by all partners, as well as protocols to protect the confidentiality of participants. Upon 
completion of the training, national partners will arrange meetings with the key stakeholders identified 
and collect qualitative data.  

1.0 Stakeholder analysis 

 

The purpose of the LRCP stakeholder analysis activity is to understand key EGR organizational and 
individual stakeholders within the framework of the LRCP to determine (a) their past, current, and 
potential impact on EGR policy and practice; (b) their knowledge and capacity needs to enhance or 
sustain such impact in their country and the LAC region; and (c) how the project can utilize their 
existing skills for capacity building throughout the region. We define an EGR stakeholder as one that 
is concerned with, engaged in, or potentially oriented to developing EGR policy and practice in a 
specific context (for general definitions and a living table on types of stakeholders, see Annex 1). This 
manual outlines the approach the team will take to collecting this information from stakeholders. 

1.1 Why Qualitative Research? 

Qualitative research forms an important component of the LRCP, providing a basis for in-depth 
analysis and insights into potential program stakeholders. The rich contextual information obtained 
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through interviews and focus groups will help deepen understanding of how the project can utilize 
stakeholders’ skills for capacity building throughout the region.  

1.2 Qualitative study phases  

The first stakeholder analysis data collection (2016) comprises two phases:  

Phase 1 (Stakeholder Mapping; completed): During the stakeholder mapping process, the core 
team64 and national partners65 reviewed documents to understand the structures and interactions of 
EGR stakeholders in each country. The national partners identified key stakeholders in each target 
country using contextual knowledge and suggested a sample of appropriate stakeholders to include. 

Phase 2 (Stakeholder Analysis): The core team will develop focus group discussion (FGD) 
protocols that address the research questions (see section 1.3 for research questions), with input from 
national partners. National partners will adapt the protocols for each stakeholder group and for 
contextual relevance where necessary. After training on qualitative research processes and techniques 
from the research lead, the national partners will hold key informant interviews and focus group 
discussions with stakeholders. 

To analyze data, national partners will provide an initial analysis to summarize key conclusions and 
experiences in each country. After coding the research, the core team will combine the data with 
information provided by the national partners, comparing across countries and providing feedback on 
the information gathered. The research lead will also be responsible for leading the team in producing 
a report that answers the activity’s research questions that follow. This report will include information 
such as the current country capacities given the stakeholder landscape, most frequent needs mentioned 
at the country-level, comparison of stakeholders across the region, triangulation of findings with 
information from the Result 1 activities, and input where the program can facilitate capacity needs. 

1.3 Key Research Questions 

The research questions seek to gain key information needed to inform implementation. The 
stakeholder analysis will respond to Result 2 (dissemination) research questions; in addition, it will also 
add to the formulation of the plans for Results 3 (capacity) and 4 (sustainability). The main research 
questions are: 

Stakeholder Mapping (completed) 
1. Which organizations and individuals (key stakeholders/actores clave) are concerned with, 

engaged in, and potentially oriented to developing EGR policy and practice in priority 

countries and the region? 

 
Stakeholder Analysis 

1. What evidence formed the basis for EGR programs, projects, actions, processes, or policies 

that are in place (derived from the evidence review as well as from how stakeholders indicate 

they use the evidence)? 

2. What influences aside from evidence do stakeholders consider in designing, implementing 

and/or evaluating their work?  

                                                 
64 Core team constitutes AIR task leads and regional team. 
65 National partners are country-level organizations in each target country. 
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3. What are the strengths, weaknesses, and actual or potential capacities of these stakeholders 

in terms of using evidence-based and locally relevant EGR practices? 

a. What are the barriers to reaching these capacities?  

4. Where are the synergies among stakeholders and areas where groups can better coordinate 

to enhance service delivery for teachers and students? 

5. What are the comparative political influences on various stakeholders and what types of 

influence do they themselves exert?  

6. In what areas do stakeholders need support in order to have more impact on EGR? 

7. What are the most appropriate ways (media, format, etc.) to disseminate information among 

different stakeholders? 

8. What are stakeholders’ requirements for capacity building and the best possible designs 

(technical assistance, training, networking, etc.) for doing so? 

2.0 Qualitative Research Methods 

2.1 Semi-Structured Interviews (SSIs) 

Semi-structured interviews intend to gain a better understanding of higher-level individual experiences, 
whose opinions may be better expressed in a one-on-one format. The team will conduct SSIs with 
participants who may not be able to participate as a group, or those for whom it makes more sense to 
talk one-on-one. Ongoing SSIs may also inform the project moving forward.  

a. Method: This method combines a pre-determined set of open questions that prompt 

discussion with the opportunity for the interviewer to explore particular themes of responses 

further.   

b. Value: The semi-structured interview does not limit the respondents to a set of pre-

determined answers. Respondents can raise issues that may not have been considered in the 

initial question guide and we can gain in-depth knowledge by going deeper with one individual.  

2.2 Focus Group Discussions (FGDs) 

The main goal of the FGDs is to understand the experiences of early grade reading practitioners in 
each of the LRCP target countries and to answer the research questions for Result 2. 

 
a. Method: This involves meeting with groups of 6-8 informants at a time to discuss specific 

issues related to existing early grade reading interventions, key organizations or individuals, 

and reading policies in the LAC Region. The research team will conduct focus groups in 

language which people are most comfortable speaking (e.g., Spanish, English). Each country 

has determined the appropriate composition and number of focus groups as according to the 

stakeholder mapping. 

 

b. Group Composition: The research team will work to identify appropriate membership for 

each focus group discussion. The procedure followed in a FGD is having a moderator who 

facilitates the discussion following a predetermined question guide with the purpose of 

collecting qualitative information about a group's perceptions, attitudes, and experiences. 
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Unlike the semi-structured interview that is conducted with one respondent at a time, the 

group setting provides a basis for verifying responses through confirmations by other group 

members and ensuring that nuanced alternative views are also captured.  

 
c. Discussion guidance: The FGDs should be a conversation; that is, though the questions in 

the discussion guide are direct, they should be used simply to guide the discussion. The higher 

level questions are the most important. The second level questions are sub-questions which 

can be used as probes to stimulate the conversation. If the participants are able to begin a 

conversation based on the highest-level question, there is no need to necessarily ask all of the 

sub-questions under that topic. Additionally, the researcher should determine the 

appropriateness of the sub-questions based on the conversation, and should use transitions to 

move between topics that logically guide the participants to the next topic. 

 

d. Probing: Probing is an important aspect of conducting qualitative research and using tools in 

the field. It is helpful if interviewers deepen discussions and information with informants by 

asking follow-up questions – such as “why” or “how” or “tell me more about this.”  

2.3 Recording data from FGDs and interviews 

 Each FGD participant will be given a number so that the note-taker can identify their statements 

for the record without using their names.  

 Assuming permission is obtained to record discussions from every person in the group, focus 

groups will be recorded using a digital voice recorder and documented by taking comprehensive 

field notes. The recordings will serve as a backup to clarify where notes are unclear and will not 

be transcribed. Outputs from the FGDs for use in analysis will include notes of the discussions.  

 The note-taker will note the discussion amongst the participants as they speak, using the words 

they use and noting occasions when participants disagree or when one participant’s opinion is 

particularly strong. The notes should record the discussions taking place within the group and why 

the group came to a decision, answer or agreement. The notes should be as complete as possible 

so as to serve as a primary record of data collection, in case something goes wrong with the 

recorder. 

 Where possible, note-takers will separately document any thoughts on where differences are 

emerging (often a reflection of the personal experiences, aspirations and world views of the 

different participants) that will help them to synthesize their experiences later.  

 Direct quotations and examples provided will be recorded where they illustrate or well-express an 

important point. Researchers should always probe for examples where necessary and translations 

of quotations from the vernacular should be provided.  

 A digital recorder will be used to record the discussion, but participants must give prior consent 

for it to be used. This will serve as a back-up to the written notes, which are the main recording 
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of discussions. These will be transcribed verbatim, indicating respondents by numbers so as to 

maintain confidentiality.  

 Standard information to be collected and recorded at each discussion or interview includes: 

o Location description. 

o Date. 

o Time started / Time finished. 

o Recorder file number/code. 

o Type of method: FGD/semi-structured interview. 

o Any other important general observations. 

o Names, positions and organizations of respondents 

 

Confidentiality must be maintained at all times. It is important to not discuss information 
learned during the interview or FGD with anyone outside the research team. When debriefing, 
be sure others outside the research team cannot hear sensitive information discussed. It is also critical 
that notes are securely maintained as described in more detail below. 

The team will adhere to the following data storage plan:  

1. Keep an excel file list of all completed focus groups, notes, and transcriptions. 

2. The interview notes will be typed, labeled with date, stakeholder group, and interviewer, and 

stored in zipped, password-protected folders. 

3. Audio-recorded focus groups will be on hand for reference where notes are unclear, though 

we will not transcribe all recordings.  

3.0 The Research Process 

3.1 Overview 

A systematic process for conducting the research is provided although varying measures of flexibility 
will be adopted to ensure that contextual differences in the areas and among the intended respondents 
are taken into consideration. The systematic process helps ensure that all teams follow the research 
protocols so that there is a uniform way of approaching stakeholders, administering instruments, and 
recording data. This approach will ensure uniformity and enable consistent analysis for all groups. The 
process includes approaches to groups, ethical considerations, administration of instruments, 
recording of data (including both notes and audio recording), and debriefing.   

3.2 Qualitative Research Team 

The LRCP regional team will be responsible for holding key informant interviews with higher-level, 
regionally knowledgeable stakeholders. At the same time, the national partners will hold FGDs with 
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more ground-level stakeholders. Analysis will be conducted by national partners, regional team, and 
core team members at different stages of the process.  

3.3 Interviewer Guidance 

As an interviewer, it is important to stimulate interest in the work so that the best information possible 
is obtained from the respondents. However, do not promise any benefits now or in the future to 
the respondents.   
 
The verbal consent form provides guidelines on how to seek the consent of a respondent before 
commencing a focus group. Do not force anyone who does not want to answer the survey or any part 
of the survey to participate. During the focus groups, allow respondents time to think and respond. 
Listen carefully, both for what they say and what is not said. Their body language may indicate 
something important about the respondent: he or she may not trust the interviewer, may not feel 
comfortable speaking truthfully, or may not feel comfortable speaking about their experiences. The 
interviewer can pick up on the cues and non-verbal signals given by the respondent during the course 
of the interview.  
 
It is important to let respondents finish speaking. Do not answer for them, offer words to them, finish 
their sentences, or debate them. Use neutral probes to get them to say more, for example “Tell me 
more about that” rather than something that they could interpret as judgmental. The interviewer 
should not argue with respondents, rebuke them, or enter into any political discussions with them. If 
a respondent leads the interviewer into a conversation outside the scope of the interview, then politely 
decline. If a respondent is hostile or not very cooperative, determine whether it is appropriate to move 
forward with the interview. 
 
Finally, there are three important “nevers” in interviews:  

 Never share previously collected data with respondents.  They will not believe their 

responses are confidential if the interviewer reveals other respondents’ data to them. 

 Never complete answers for the respondent that do not reflect what they have said. 

 Never interview a respondent when they begin to look tired, bored, frustrated and 

irritated. Propose to take a break before continuing.  

 

3.4 Dos and Don’ts for Focus groups 

 

The interviewer role is extremely important for obtaining high quality data. As the protocols are 
semi-structured, interviewers have significant leeway as well as responsibility as far as structuring and 
guiding the discussions in a meaningful way. We present some important topics for discussion 
below: 
 

 Timing: FGDs are to be approximately two hours long, while interviews are to be 

approximately one hour long. The protocols are a rough estimate of this timing, which will 

vary by group. It is the responsibility of the facilitator to cover all of the first level questions (i.e., 
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those with a., b., c. numbering) in the FGD or interview. The facilitator must use his/her best 

judgement for guiding the discussion using the probes so that you meet these timing 

guidelines. If the discussion ends in less than two hours, please re-visit any of the more 

interesting topics in the group, or ask for final thoughts regarding the content from each 

participant. 

 Probes: The protocols include sub-questions and probes that should help the facilitator 

guide the discussions. These probes may or may not be necessary to ask in each group, 

depending on how the conversation flows with the respondents. For example, if participants 

discuss the content of a sub-question without probing in response to a first-level question (a, 

b, c), you do not have to re-address that question at a later time. 

 Variety: We would like to understand a variety of opinions from the FGDs. If one person 

has given their opinion on a topic, try to ask the group if there are any differing opinions and 

inquire about that opinion. FGD participants tend to reach consensus opinion, which is fine, 

but we want to ensure that all of the differing opinions on a topic are represented.  

 Description: Why? How? Please describe. Please explain. All of these simple probes are 

extremely important for understanding participants’ opinions on every topic. The facilitator 

must ensure that participants explain why they hold certain opinions, rather than just telling 

what their opinions are. You are looking to understand the context around how a group or 

participants’ opinions have been formed, which makes probing with these questions 

imperative.  

 Transitions: The discussion guides have the list of important topics to discuss during the 

focus groups, but it is important to remember that the focus groups should flow as a regular 

discussion would. This means transitioning logically from one topic to another, even if it is 

not in the order of the discussion guide. The facilitator has leeway to change the order of the 

discussion based on the conversation flow, as long as you ensure that each topic is covered 

at some point during the discussion.  

 Semi-structured format: The discussion guides are semi-structured. As previously discussed, 

this means facilitators have the freedom to guide the discussion as appropriate for each 

conversation, not necessarily following the order of questions exactly. All questions should 

be covered in each discussion.  

 
Do: 

 Ask how you can adapt your presentation to make it easier for the interviewee 

 Ask the respondents if they require clarification of questions 

 

Don’t: 

 Don’t rush the interviewee 

 Don’t participate in discussions concerning politics, elections, or related issues with any of the 

participants.  

 Don’t share previously completed forms or details from other focus groups or your opinions 
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3.5 Your role as an interviewer 

Participants will have questions and preconceptions about the interview. The following are several 
role management strategies that have proved effective for the interviewers’ role management: 
 
The national partner will contact and set up visits prior to arriving at the interview. It is important that 
logistics are arranged prior to the start of the interview to avoid any confusion in scheduling or location 
and to ensure that the respondent understands he/she will not receive anything for the interview.   
 
Have a clear understanding ahead of time of how to explain the project.  This will be discussed, agreed 
upon and practiced during preparation for data collection. We will develop a script to follow as a team. 
It is helpful to explain that this is research to help the LRCP learn more about how to provide support 
to stakeholders in the region.  
 
Emphasize that the respondent’s experiences are very important for the research. Since much of the 
success of the research depends on the quality of information provided by participating stakeholders, 
it is important to involve them in the study by emphasizing their role in describing what they consider 
important about their work.  
 
Indicate how the information will be used. The interviewer can share that the research will be used to 
identify ways the LRCP can support stakeholders in the region, and that the interviewer appreciates 
the time and effort they have taken to participate and help the team. 
3.6 Field approaches 

Before the Interview 

 The interviewer should make sure they are familiar with the question guide and mark the 

priority questions on the interview guide accordingly.  

 The interviewer should be familiar with the definitions and the terminology used in the guide. 

 The interviewer should be ready to clarify certain concepts and what they mean to the 

respondents during the interview.  

 The interviewer should check if the recorder is working properly before the interview. 

 The note taker will also need paper notebooks and pens for note-taking or a laptop if typing 

is preferred. 

 Extra copies of key documents should be available for each interview.  

 
Approaching respondents 
Once a respondent welcomes the interviewer, he/she should: 

 Introduce him or herself by stating his/her name  

 Introduce the research 

 Following the consent protocol, explain the purpose of the visit and how long the interview 

will take 

 Establish ground rules for the discussion (for FGDs) 

 Commence the interview once the respondent approves, recording all the details accurately  

 Finalize the interview with the respondent information form (one for each respondent).  
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During the Interview 

 We are interested in the respondent’s own knowledge and experiences, so let the respondents 

speak freely, and try to interrupt as little as possible. Do not try to fill the silence with a next 

question or probe – your respondent may need some time to think about the issue. 

 The sub-questions and italicized points in the guides provide possible issues to raise. 

 Keep track of the questions asked. 

 Keep track of any important emergent issues to follow up on using notes.  

 Note any non-verbal clues that might be important for analyses. 

 Use probes carefully; you do not need to ask all probes for all questions. Use your judgement 

and apply probes when the respondent is not answering fully or freely, or if the respondent 

doesn’t appear to understand the question. 

 If the respondent is not answering a question in detail, ask for an example. 

 Always let the respondent finish a phrase; try not to interrupt.  

 Use the guide flexibly, allowing the respondent to address the question in any order but 

ensuring that all the key issues are covered. 

 
After the Interview 

 Thank the respondent. 

 Remember to stop the tape/file if you are recording. 

 Reflect on, discuss with the note taker, and clearly note down any other issues (e.g., 

respondent’s mood during the pauses and your general impressions of the interview).  

 
Training will place particular emphasis on the importance of the introduction, and on how to handle 
the concerns of people reluctant to provide information. It is also necessary to clearly explain the 
questions and address any questions that the respondents may have.  
 
Finally, you may not take photographs or videos of people, either individually or in small groups, who 
are clearly identifiable unless they sign the photo consent form (annex x).  
 
3.7 Daily debriefs summarising and analysing findings 

As a key part of the process, partners will start initial data synthesis and analysis during data collection. 
On completion of the interview or focus group, researchers should take time to make sure they have 
accurate notes as a record of the discussion, as well as that the recording is uploaded to a password-
protected computer over a secure connection.  

In addition to discussing emerging findings at the end of each day – which should also be recorded as 
part of your “field” research notes – each debrief session should give researchers the opportunity to 
take some time to ask each other the following questions: 

 What went well and why? 

 What didn’t work so well and why? 
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 What information needs further probing exploring – and how best to do that? With whom 

and with which tools 

 What can we do differently tomorrow? 

 How can we adapt the research tools and plan to best capture important issues? 

 
4.0 Ethics, Confidentiality, and Consenting66 

Upon entering a discussion, team leaders will broadly introduce the study and obtain informed written 
consent and permission to interview them. Participants will be informed that the information they 
share is confidential and their name will not be associated with the information the team shares in 
reporting. Each participant will be read the consent form that addresses their rights and welfare as a 
participant in the study and given time to ask questions and then will provide verbal consent if they 
agree to participate in the interview or focus group. Remember: never share previously collected 
data with your respondents.  Participants will not believe their responses are confidential if you are 
revealing others’ data to them. 

4.1 Research ethics 

Research ethics need to be observed during the focus groups. You must read and sign the Participant 
Protection Assurance (PPA) form to show that you agree with the requirements stipulated in this 
section. Research ethical issues to consider including the following: 

 Obtain consent from respondents  

 Maintain confidentiality of information obtained from respondents  

 Make sure respondents are not harmed in any way  

 Do not manipulate answers  

 Respect respondents’ right, e.g. when they refuse to answer certain questions  

 Adhere to standards set in the research area where the study is taking place  

 Avoid using technical jargon  

 Respect the right of the respondents to withdraw their participation from the study at any time  

4.2 Consenting  

The research has been certified for interview consenting based on the laws of the LRCP target 
countries, and also adheres to international best practices of research ethics. The study will use written 
consent. Specifically, study participants will be read the consent form that addresses their rights and 
welfare as a participant in the interview and given time to ask questions. They will then provide written 
consent if they agree to participate in the interview.  
 
Each interview will only be administered upon getting full approval from the respondent to conduct 
the interview. This ensures that the participant is aware of the purpose of the interview, context of the 
survey and interview procedure. Interviewers should anticipate potential misunderstandings that may 

                                                 
66 The project IRB has detailed consideration of consent and confidentiality that will be strictly followed during all 

stages of implementation. 
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arise from the respondents and ensure that all aspects of the interview are clarified. 

4.3 Confidentiality 

An important responsibility of an interviewer is that of protecting the confidentiality of information. 
As an interviewer, the work involves collecting confidential information. The interviewer must not 
show any information collected to anyone who is not a member of the LRCP team. AIR’s Institutional 
Review Board (IRB) – an official ethical body that reviews the research plans to ensure it protects 
participants – provides that information can be published only for the purposes for which it was 
collected and never in a way that would identify a specific individual. The IRB also prohibits passing 
on information about individuals for other purposes and information cannot be used for regulation, 
taxation, or investigation. 
 
Do not permit unauthorized persons to provide accompaniment during the interview or to see 
interview records. Do not share information discussed with anyone. There is an ethical agreement 
between the interviewer and the person being observed or interviewed. This means that the 
information is given in confidence and should not have negative consequences for anyone. What a 
respondent says or does should not be shared with anyone, neither local authorities nor your 
colleagues in the research. The information is confidential. The only "authorized" persons are the 
team members. 
 
Do not refuse requests to see the instruments. If people ask about the study, tell them the truth – that 
the study is financed by USAID and that the confidentiality of all respondents will be protected: for 
that reason, no names will appear in any research results. 
 
In describing your role, remember that an interviewer serves two main purposes; observation and data 
collection. Part of the connection between the data and the results will not be done by the interviewer 
but by others on the project.  This helps to reassure respondents that they will not be judged on the 
basis of their responses. 

5.0 QUALITATIVE INSTRUMENTS 

The team will adapt the draft qualitative protocol to apply to each stakeholder group, eliminating 
questions that do not apply to the individual groups.  

 
Participants are not required to answer any questions they do not want to answer.   
 
In addition to the discussion guides, facilitators must ensure that two additional forms are filled 
during each interview or focus group:  
 

 Basic information questionnaire: Each participant must fill the basic information 

questionnaire (possibly with the help of the facilitator) at the end of each session. This 

questionnaire includes the participant number that will identify each respondent’s comments 

in the notes. 

 Observation form: The interviewer must fill one of these forms for each FGD and 

interview. These forms contain basic information about the group or person overall, as well 

as basic information such as interviewer name, start time, end time, etc. 
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Annex A: Data Collection Table 

 

Proposed Overarching Stakeholder Groups and Interviews  

Stakeholder Groups Proposed Focus Groups   

Group 1: MOE/Government 

 

Group 2: International 
Organizations 

 

Group 3: 
Academics/Researchers 

 

Group 4: Teacher Training 
Institutions & Programs 

 

Group 5: Civil Society   

Group 6: Private Sector   
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Annex B. Consent Language 

 

 

 
Participant Consent Form 

  
USAID and the LAC Reads Capacity Program are conducting a stakeholder analysis with local 
partners working in the Latin American and Caribbean region. The purpose of this activity is to 
understand the current early grade reading situation in Latin America and the Caribbean and determine 
the impact, knowledge, and skills of stakeholders identified in the region. 
 
Your responses are very important for this activity. All information that is collected in this interview 
will be treated confidentially. Your name will be kept private and separate from the notes and analysis. 
Only LRCP team members will have access to your name and your answers to the questions, and this 
will only be used for research purposes. While aggregated results will be made available, no individuals 
will be identified in any report of the results of the plan. Participation in this survey is voluntary and 
you do not have to answer any questions you do not want to answer.  
 
Today’s session will take about TIME. For reference and to clarify notes, we would like to record the 
session. You may request that we stop recording at any point during the interview. The recording will 
be saved in a password protected, zipped folder, and no one outside of our research team will have 
access to the recording. If you would like us to turn off the recorder at any point, you may say so.  

If you have questions about the survey, please contact Andrea Coombes at +1 202-403-6079 or at her 
email: acoombes@air.org. You can also contact NAME OF STAFF IN THE FIELD at FIELD 
STAFF’S PHONE NUMBER. If you have concerns or questions about your rights as a participant, 
contact the American Institutes for Research Institutional Review Board (which is responsible for the 
protection of project participants) at IRB@air.org, or +1 202-403-5542, or by postal mail: AIR c/o 
IRB, 1000 Thomas Jefferson Street, NW, Washington, DC 20007, USA. 
 
If you agree with the above, please sign here: 
 
Participant Name (capitals):   

 Name and Last Name 

Participant Signature:   

  

Date of Survey:          /           / 2015 

 Day/Month/Year 

 

  

SURVEY ID:  
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Annex C. Analysis Overview  

1. Interview notes (National partners) 

a. Primary resource for analysis 

2. Field notes (National partners) 

a. Secondary observations to contextualize the discussion 

3. Interview-level write-up (National partners) 

a. Summary of key takeaways under each category of questions; immediately after 

interview 

4. Synthesis write-up (National partners) 

a. What are the common themes across focus groups? 

b. What is interesting or new information or something we want to make sure we point 

out? 

5. Formal analysis (AIR) 

a. Nvivo thematic analysis 

b. Pulling quotes 

c. Using synthesis as a base, filling in other knowledge to produce report by country  

6. Country report (AIR with input from national partners) 

a. State of EGR 

b. Strengths 

c. Gaps and needs 

d. Recommendations for programming under LRCP 
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Local EGR stakeholder analysis workshop 
Kingston, 24-25 May 2016 
 
Introduction 
 
This document outlines the methodology design for the referenced workshop and research 
report.  The workshop is organized by the LRCP Regional Team and other members of the 
program in charge of Result 2. 
 
The workshop will be held in Managua, Nicaragua for Spanish Speaking countries: CIASES, 
FEREMA, and EDUCA will participate.  An English version of the workshop will be held in 
Kingston, Jamaica for EduConnectJa.   The same methodology may be replicated in another 
location when a local implementing country is selected in Guatemala and Haiti. 
 
Objectives 
 

1. Strengthen participants’ capacities to analyze information collected from interviews 

and focus groups. 

2.  Develop participant’s abilities to write an investigation report. 

3. Promote learning of EGR Stakeholder Analysis theory and practice.  

4. Discuss and agree technical criteria and next steps to finalize the country’s Stakeholder 

Analysis. 

  
Methodology 
 
The methodology will be active, participative, and will concentrate on practice, using local 
knowledge and experiences.  The workshop will promote learning of new content and 
exchange of best practices.  
 
Agenda 
 
May 24 
 
Hour Activity  

09:00 
– 09:10 

Introduction: Presentation of objectives and activities to be completed 
during the workshop. 

09:10 – 
09:30 

Stakeholder analysis and characteristics  

09:30 -  
10:45 

Stakeholder analysis as a qualitative research process 
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Hour Activity  
10:45 – 
11:15 

Coffee break 

11:15 – 
12:30 

Information analysis exercise 

12:30 – 
02:00 

Lunch 

02:00 – 
02:15 

Activity: (Lea Kaufman).  

02:15 – 
03:30 

Information analysis  exercise 

03:30 – 
03:45  

Coffee break 

03:45 – 
04:45 

Review and improvement of Stakeholder Analysis scheme 

04:45 – 
05:00 

Conclusions and wrap-up 

 

May 25 
 

Hour Activity  

09:00 
– 09:15 

Brief summary of previous day  

09:15 – 
10:30 

Country profile 
 

10:30 – 
11:00 

Coffee break 

11:00 – 
11:30 

Writing a research report. Sharing knowledge, questions. 

 

11:30 – 
12:30 

Writing a research report. Definitions and guidance.  

12:30 – 
02:00  

Lunch 

02:00 – 
02:15 

After-lunch activity  

02:15 – 
03:30 

Writing the research report 

03:30 – 
03:45 

Coffee Break 

03:45 – 
04:45 

Writing the research report 
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Hour Activity  
04:45 – 
05:00 

Wrap-up and next steps 

 

05:00 
– 05:15 

Workshop assessment 
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Annex E. Nicaragua 
Materials 
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Annex E.1   

                     ACTORES CLAVE DE NICARAGUA 

 

1 MINED 

2 CAMPAÑA DE LECTURA 

3 CAPRI 

4 CARS 

5 CESESMA 

6 CIASES 

7 FABRETTO 

8 FE Y ALEGRIA 

9 INPRHU 

10 LA CUCULMECA 

11 NICARAGUA LEE 

12 ESCUELA NORMAL - UNAN 

13 PCI NICARAGUA 

14 SAVE THE CHILDREN 

15 
SEMILLAS PARA EL 
PROGRESO 

16 VICARIATO DE BLUFIELDS 

17 VISION MUNDIAL 
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 Annex E.2 ENTREVISTAS REALIZADAS  

 ORGANISMO CARGO 

 CESESMA Coordinadora de Proyecto – Educador 

  CUCULMECA Directora Ejecutiva - Coordinadora de Educación 

 CAPRI Técnica de proyecto en el área de educación 

 CARS Facilitadora de Lectura 

 CAMPAÑA DE LECTURA Coordinadora General 

 CIASES Investigadora Asociada 

 FABRETTO Coordinadora Educativa de preescolar y primaria 

 FE Y ALEGRIA  Coordinador Nacional de Pedagogía 

 INPRHU  
Responsable de Educación - Educadora 
 

 SAVE THE CHILDREN Coordinadora de Proyectos de Educacion 

 PCI NICARAGUA Director de País PCI 

 VICARIATO 
Coordinador de la Pastoral Educativa de Nueva 
Guinea 

 
FABRETTO – 
 PROYECTO BASES 

Directora ejecutiva del Proyecto BASES oficina 
regional Nueva Guinea - Coordinadora del 
componente 1 del proyecto BASES  

 SEMILLAS DE PROGRESO 
Coordinadora de Ejecución - Coordinadora de 
Proyecto 

 NICARAGUA LEE Presidenta 

 VISION MUNDIAL 
Especialista de Innovación y desarrollo de 
Proyectos en Educación a nivel Nacional  

 OEI Consultora Especializada en Educación Inicial 
Técnica de proyecto en el área de educación 

 DIRECTORA DE PEDAGOGIA Directora del Departamento de Pedagogía 
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COORDINADORA EDUCACION 
INFANTIL Coordinadora de la Carrera de Educación Infantil 

 
ESCUELA NORMAL MARIA 
MAZARELLO Profesora de Literatura Infantil de Magisterio 

 
ESCUELA NORMAL DE 
BLUFIELDS Delegada Municipal Bluefields 

 
DELEGADA MUNICIPAL 
LAGUNA DE PERLAS Delegada Municipal Laguna de Perlas 

 
DELEGADA MUNICIPAL 
BLUFIELDS Delegada Municipal Bluefields 

 GRUPO FOCALES   

 1.  DOCENTES ESCUELAS RURALES MULTIGRADO NUEVA GUINEA 

 2.  DOCENTES ESCUELAS DE PREESCOLAR EN BLUFIELDS 
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Anexo E.3. Clasificación de Organismos Según la Tipología de Actores Clave 

 

ACTOR - CLAVE DEFINICION ORGANISMOS 

1 

Dependencias 
Gubernamentales 

Toda instancia que ejecuta fondos 
del Estado por medio de personal 
contratado por el estado con 
excepción de instancias de 
formación y Centros de 
Investigación. 

MINED 

2 
Organismos internacionales 

Organizaciones que tienen 
acuerdos multinacionales basadas 
en políticas multinacionales. 

 

3 

ONG Internacionales y 
cooperantes 

Organizaciones de origen 
extranjero que ejecutan fondos a 
nivel nacional. 

SAVE THE CHILDREN, FE Y 
ALEGRIA, VISION MUNDIAL, 
CARS y PCI 

4 

Académicos / 
Investigadores 

Todas las instancias cuya misión 
principal es el avance del 
conocimiento, la investigación y el 
análisis. 

CIASES 

5 

Instituciones y programas 
de capacitación para 
docentes. 

Todos los centros que forman 
docentes (formación inicial o 
continua), independiente de 
donde reciben los fondos. 

ESCUELAS NORMALES, UNAN 
Facultad de Educación e Idiomas  

6 Sociedad civil 

Organismos locales que no tienen 
filiales en otros países que 
ejecutan fondos de distinta 
procedencia, distintas formas de 
organización de la sociedad que 
no depende del Estado. 

FABRETTO, CESESMA, LA 
CUCULMECA, VICARIATO, 
CAPRI, INPRHU, CAMPAÑA 
NACIONAL DE LECTURA, 
NICARAGUA LEE Y SEMILLAS 
PARA EL PROGRESO 
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Anexo E.4. Fundamentación teórico-metodológica del Método FAS 

Según una presentación en power point utilizada por el MINED en una capacitación a docentes, el 
Método FAS, Fónico, Analítico, Sintético, “es un recurso didáctico que busca promover en los niños 
el hábito de leer, la comprensión de distintos tipos de textos, la expresión oral y escrita, integrando 
las cuatro habilidades de la comunicación”.  
 
Este método se basa en el empleo del plano sonoro del lenguaje y de dos operaciones fundamentales 
del plano intelectual, análisis y síntesis aplicadas al aprendizaje de la lectoescritura. En la aplicación 
de este método se impone partir de la lengua oral para llegar a que los alumnos comprendan la 
relación de esta con la escrita. 
 
Según el mismo documento citado, el análisis permite descomponer la cadena del lenguaje hablado, 
la oración en palabras, las palabras en sílabas y estas en los fonemas que la integran. A partir de aquí 
en lugar de fonemas, se usará el vocablo sonido, por considerarlo desde el punto de vista pedagógico 
y dado la edad y los conocimientos de los niños, el más conveniente para su mejor comprensión. La 
síntesis permite reconstruir lo desmembrado, a partir de la prolongación de los sonidos, en el 
proceso inverso al análisis, se forman de nuevo las sílabas, palabras y oraciones. 
 
Fases del Método FAS: 
 

• Presentación del fonema. 

• Presentación del grafema. 

• Formación y lectura de sílabas palabras y oraciones. 

• Lectura en el libro de texto. 

Componentes del método fónico-analítico-sintético 
 
Los componentes que estructuran el método fónico-analítico-sintético para el proceso lectoescritura 
en la enseñanza primaria se pueden explicar de la siguiente manera: 
 
Según Salazar (citado en Darias, 2009) este método "posee tres componentes: el fónico, porque su 
base está en el estudio del sonido, del habla viva; el analítico porque en el aprendizaje 
los niños tienen que dividir las oraciones en palabras, las palabras en sílabas y las sílabas en sonidos; 
y el sintético, porque durante su desarrollo los escolares aprenden a integrar de nuevo las partes 
hasta llegar a recomponer el todo… 
 
"El análisis fónico constituye una actividad preparatoria para el aprendizaje de la lectura y la 
escritura, continúa siendo importante durante y después del aprendizaje, permite precisar los 
componentes fónicos de la palabra y los grafemas: acentos, entonación y pausas. El esquema gráfico 
[del método] posibilita la comprensión del sistema gráfico de la lengua, como medio de 
manifestación del nexo entre lenguaje oral y escrito al trazar las líneas que representan los elementos 
de la lengua oral y al mismo tiempo que pronuncian, los alumnos aprecian la posibilidad de 
representar gráficamente el lenguaje. Se debe explicar de forma sencilla y práctica los diferentes 

http://www.monografias.com/trabajos5/elso/elso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
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elementos que intervienen en la articulación y pronunciación del sonido" (Salazar 2003, citado en 
Darias 2009). 
Principales potencialidades que caracterizan al método fónico-analítico-sintético 
 
Son varios los aspectos positivos que la presentación citada afirma que caracterizan a este tipo de 
método, entre los principales podrían señalarse los siguientes: 
Contribuye a que los alumnos aprendan a leer y escribir con una adecuada pronunciación, 
entonación y fluidez. 
Desarrolla habilidades no solo de lectura, sino además de expresión oral (conversar, narrar, describir, 
representar, recitar), y de escritura (trazar y enlazar letras, transcribir y copiar, ordenar, formar y 
escribir palabras y oraciones). 
Permite el desarrollo de habilidades y de una conciencia ortográfica desde los primeros momentos 
en que se inicia el tratamiento de los fonemas consonánticos. 
Contribuye al desarrollo de comprender lo leído (conocer el significado de palabras, responder a 
preguntas sobre el contenido de la lectura, expresar de qué trata lo leído, relacionar el texto con las 
ilustraciones). 
Permite que el alumno se familiarice con situaciones comunicativas afectivas que contribuyen al 
desarrollo de una adecuada educación en valores. 
 

Nota: El equipo de PCLR/CIASES no ha podido acceder a investigaciones y/o estudios que 
permitan confirmar lo expuesto en esta presentación como ventajas del método citado.  

http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
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Anexo E.5. Sinergias entre los Actores Calve 

 

 

 

CAMPAÑA 
DE 

LECTURA

CAPRI

VICARIATO

CESESMA

CUCULMECA

FABRETTO

SEMILLAS DE 
PROGRESO

VISION 
MUNDIAL

FE Y 

ALEGRIA

NICARAGUA 
LEE

PCI 
NICARAGUA

CIASES
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Tipo de 
Organizac

ión 
Actores Clave 

Rol en las políticas ¿Qué 
iniciativa tiene actualmente 
con relación a las políticas 
de educación? 

Objetivo del trabajo  
Interacción con otros ¿Cómo 
se relacionan con los demás 
actores? 

1 

GUBERNA
MENTAL 

MINED 
El MINED planifica, dirige y 

organiza las políticas 
nacionales de educación. 

Lograr una educación con 
cobertura nacional, 
equidad, calidad y 
fortalecer la institución. 

El MINED impulsa las políticas 
en educación y coordina con los 
organismos que trabajan en las 
escuelas. 

3 

 

SAVE THE 
CHILDREN 

Trabaja con instituciones 
gubernamentales, ONG y otras 
instancias de la sociedad civil. 
Interviene en las escuelas 
normales y capacitación en 
promoción de una metodología 

Promover la 
gobernabilidad de los 
derechos de la niñez. 
Mejorar la calidad y el 
acceso en la educación. 

Financia y apoya el trabajo en 
educación a través de sus socios 
locales 

4 
VISION 

MUNDIAL 

Educación para la vida: que 
comprende estimulación 
temprana, desarrollo 
psicomotriz desde los 
preescolares, rincones de 
cuentos, juego y evaluación 
integral del aprendizaje.  

Promover el desarrollo de 
los niños y niñas, familias 
y comunidades a través 
de sus programas en 
educación. 

Su principal interrelación es con 
el MINED. Intercambian su 
experiencia con organismos y 
participan en la Campaña de 
Lectura. 

5 FABRETTO 

Prepara a los maestros con 
modernas metodologías para 
ofrecer una educación de 
calidad. Promueve la 
participación de padres de 
familia en las actividades 
escolares. Reforzamiento 
escolar. 

Lograr que los niños, 
familias y comunidades 
más desfavorecidas, 
alcancen su máximo 
potencial y mejoren sus 
oportunidades mediante 
la educación y nutrición. 

Intercambian experiencias y 
participan en la Campaña de 
Lectura, 
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6 FE Y ALEGRIA 

Mejorar la calidad educativa, 
implementando un programa 
de mejoras continuas de la 
calidad educativa en los 
centros que apoyan y 
formación de educadores. 

Trabaja para contribuir a 
través de la educación y 
promoción social, a la 
transformación de la 
sociedad nicaragüense. 

Intercambian experiencias con 
otros organismos y participan en 
la Campaña de Lectura, 

7 CARS 

 CARS se enfoca en cuatro 
ejes temáticos para fortalecer 
la lectura y seguridad de la 
niñez: Espacios para Crecer 
(EpC), Educación para la 
Transición, Metodología 
Aprendo, Practico y Aplico 
(APA), y Diplomado en 
Lectoescritura para docentes y 
facilitadores de la educación. 
En 5 municipios de la costa 
atlántica. 

Mejorar los resultados de 
lectura inicial.  

CARS trabaja en coordinación 
con organizaciones y 
autoridades educativas locales, 
con el fin de realizar actividades 
a nivel de las escuelas y la 
comunidad que tengan un 
enfoque investigativo que pueda 
llegar a validar modelos 
educativos y de seguridad 
ciudadana aterrizados a la 
realidad local. 

8 

CENTRO 
DE 

INVESTIG
ACION 

PRIVADO
S 

CIASES 

Ha liderado proyectos de 
investigación en lectoescritura 
con varios organismos a nivel 
nacional e internacional y 
capacitaciones en educación y 
en el tema de la lectoescritura 
inicial. 

Contribuir al mejoramiento 
de los sistemas 
educativos de la región, 
principalmente en 
Nicaragua. 

CIASES apoya y ejecuta 
proyectos de investigación en 
educación y ha adquirido una 
especialidad relevante en el 
tema de la lectoescritura. 

9 

 VICARIATO 

Trabaja en 4 municipios de la 
costa atlántica, con el proyecto 
BASES, que apoyan a las 
escuelas de difícil acceso en 
capacitación a docentes y 
padres de familia y equipar las 
escuelas con materiales. 

Mejorar las oportunidades 
de acceso, permanencia y 
promoción a una 
educación de calidad. 

Trabaja con la fundación 
Fabretto y el MINED 
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10 

NACIONA
LES ONGs 

LA 
CUCULMECA 

Trabajan en Jinotega 
contribuyendo al proceso de 
aprendizaje en los primeros 
grados, a partir de diferentes 
estrategias y elaboración de 
materiales didácticos y 
capacitación a docentes. 

Trabaja para que los 
niños y niñas tengan un 
mayor acceso a una 
educación de calidad con 
enfoque de derecho. 

Intercambian experiencias con 
otros organismos y participan en 
la Campaña de Lectura, 

11 

CESESMA 

Con el proyecto Escuela 
Segura, maestros, niños y 
niñas han escrito sus 
percepciones sobre qué es una 
escuela segura y cómo quieren 
que sea, esto les ha ayudado a 
orientar el proceso de 
intervención en las escuelas 
con un mayor énfasis. Con 
esto han logrado que desde las 
escuelas se trabajen las 
normativas de protección, que 
tiene un gran valor pedagógico 
y de construcción colectiva 
para la escuela 

Para CESESMA un 
elemento clave es que los 
niños, niñas desde la 
investigación 
transformadora sigan 
aportando a la escuela y 
a su comunidad, como es 
en el caso de la creación 
de cuentos, que se han 
elaborado por territorio y 
han sido de mucha 
ayuda. 

Intercambian experiencias con 
otros organismos y participan en 
la Campaña de Lectura, 

12 

CAPRI 

CAPRI, apoya el proceso 
trabajando y fortaleciendo el 
eje estratégico de 
Educación, por medio del 
acompañamiento al recurso 
humano de los centros 
educativos, con la cooperación 
de CCFC y del proyecto 
“Promoviendo una Educación 
de Calidad en Lengua 
Materna”, con apoyo de Save 
The Children. 

Fortalecer las 
organizaciones urbanas y 
rurales en el proceso de 
aprendizaje en los 
procesos educativos.  

Trabaja de la mano con el 
MINED, Save the Children, libros 
para niños e Intercambian 
experiencias con otros 
organismos y participan en la 
Campaña de Lectura, 
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13 

INPRHU 

Trabaja con niños y niñas 
analfabetas de sectores 
vulnerables, alfabetizando a 
través de programas de 
educación con una 
metodología incluyente y de 
reforzamiento. 

Poner en resguardo la 
integridad de niños y 
niñas de los sectores más 
vulnerables de la 
sociedad, a través de la 
alfabetización y 
metodologías incluyentes. 

Intercambian experiencias con 
otros organismos y participan en 
la Campaña de Lectura, 

14 

 
CAMPAÑA DE 

LECTURA 

Coordina el concurso nacional 
de lectura a través de los 
organismos que forman parte 
del concurso y donan a las 
escuelas que participan mini 
bibliotecas  

Incentivar la lectura y 
comprensión lectora 

Aglutina a los actores clave, que 
forman parte de la campaña. 

15 

 
NICARAGUA 

LEE 

Su principal iniciativa es le 
capacitación a docentes de 
diferentes zonas del país,  

Fortalecer las 
capacidades de los 
docentes para el manejo 
de metodologías en la 
enseñanza de la 
lectoescritura. 

Trabaja con la campaña de 
lectura y con los organismos que 
apoyan las escuelas en el país. 

16 

 
SEMILLAS 
PARA EL 

PROGRESO 

Desarrollan tres grandes ejes 
de trabajo: por un lado 
equipamiento e infraestructura 
escolar, por otro lado procesos 
de desarrollo humano planes 
de capacitación dirigidos a los 
maestros y por ultimo 
estrategias de 
acompañamiento docente para 
la integración de nuevas 
estrategias en procesos del 
aula 

Apoyar y fortalecer a las 
escuelas en los tres ejes 
temáticos que manejan, 
acompañan en 
capacitaciones en la 
enseñanza de la 
lectoescritura. 

Trabaja en coordinación con 
socios locales y forma parte de la 
campaña de lectura. 
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17 

 
PCI 

NICARAGUA 

Apoyan y fortalecen el trabajo 
en las escuelas de la zona 
caribe y Jinotega. 

Capacitación a maestros 
en el método FAS, libros 
y materiales para las 
escuelas y apoyo en 
infraestructura. 

Tienen convenio con el MINED y 
Forman parte de la campaña de 
lectura, así como de organismos 
locales. 
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Anexo F. Honduras 
Materials 
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Anexo F.1 Población de 0 a 14 años de la población de pueblos indígenas, 

afrohondureños y negros de habla inglesa 

Departamentos 
Total Población 
Nacional 00 –14 

Años 

% Niños 00 -14 
Años de 

Población 
Nacional 

Niños(As) 00 - 14 
Años Pueblos 

Indígenas, 
Afrohondureños 

y Negros de 
Habla Inglesa 

% Niños(As) 00 - 
14 Años Pueblos 

Indígenas, 
Afrohondureños 

y Negros de 
Habla Inglesa 

Atlantida 155906 5.29% 6821 2.46% 

Comayagua 187756 6.36% 5816 2.09% 

Copan 140718 4.77% 8904 3.20% 

Cortes 527310 17.88% 12327 4.44% 

Choluteca 152628 5.17% 978 0.35% 

El Paraiso 158402 5.37% 1764 0.63% 

Francisco 
Morazan 

469276 15.91% 16963 6.11% 

Gracias A Dios 37296 1.26% 30264 10.89% 

Intibuca 92684 3.14% 49747 17.91% 

Islas De La Bahia 22281 0.76% 6407 2.31% 

La Paz 76283 2.59% 44540 16.03% 

Lempira 130236 4.41% 61449 22.12% 

Ocotepeque 52971 1.80% 6423 2.31% 

Olancho 201267 6.82% 3780 1.36% 

Santa Barbara 152961 5.19% 4222 1.52% 

Valle 61834 2.10% 310 0.11% 

Yoro 210648 7.14% 10132 3.65% 

Colon 119508 4.05% 6986 2.51% 

Totales 2949965 100.0% 277833 100.00% 

Fuente: Adaptación propia a partir de datos del INE, 2013 
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Anexo F.2. Visión de país: Cuatro objetivos nacionales y 20 metas de prioridad nacional 

Objetivo 1: Una Honduras sin pobreza extrema, educada y sana, con sistemas consolidados de 

previsión social  

Meta 1.1: Erradicar la pobreza extrema  

Meta 1.2: Reducir a menos de 15% el porcentaje de hogares en situación de pobreza  

Meta 1.3: Elevar la escolaridad promedio a 9 años  

Meta 1.4: Alcanzar 90% de cobertura de salud en todos los niveles del sistema  

Meta 1.5: Universalizar el régimen de jubilaciones y pensiones para el 90% de los 

asalariados del país y 50% de los ocupados no asalariados 

 

Objetivo 2: Una Honduras que se desarrolla en democracia, con seguridad y sin violencia  

Meta 2.1: Siete procesos electorales democráticos continuos y transparentes celebrados a 

partir de 2009  

Meta 2.2: Reducir los niveles de criminalidad a un nivel por debajo del promedio 

internacional  

Meta 2.3: Reducir el Índice de Conflictividad Social a menos de 6  

Meta 2.4: Reducir a menos del 5% el índice de ocupación extralegal de tierras  

Meta 2.5 Mejorar la protección de fronteras como condición para la disuasión externa y 

aumento de la confianza interna 

Objetivo 3: Una Honduras productiva, generadora de oportunidades y empleo digno, que 

aprovecha de manera sostenible sus recursos y reduce la vulnerabilidad ambiental  

Meta 3.1: Reducir la tasa de desempleo abierto al 2% y la tasa de subempleo invisible al 

5% de la población ocupada  

Meta 3.2: Ampliar la relación Exportaciones/PIB al 75% 

Meta 3.3: Elevar al 80% la tasa de participación de energía renovable en la matriz de 

generación eléctrica del país  

Meta 3.4: Alcanzar 400,000 hectáreas de tierras bajo riego, atendiendo el 100% de la 

demanda alimentaria nacional  

Meta 3.5: Elevar la tasa de represamiento y aprovechamiento hídrico al 25%  

Meta 3.6: Alcanzar 1,000,000 de hectáreas de tierras de vocación forestal en proceso de 

restauración ecológica y productiva accediendo al mercado internacional de bonos de 

carbono  

Meta 3.7: Llevar el índice Global de Riesgo Climático a un nivel superior a 50 

 

Objetivo 4: Un Estado moderno, transparente, responsable, eficiente y competitivo  

Meta 4.1: Mejorar la posición de Honduras en el índice de Competitividad Global a la 

posición 50  

Meta 4.2: Haber alcanzado una descentralización de la inversión pública del 40% hacia el 

nivel municipal  

Meta 4.3: Llegar a una proporción de 90% de los funcionarios públicos acogidos a un 

régimen estable de servicio civil que premie la competencia, capacidad y desempeño  

Meta 4.4: Desarrollar los principales procesos de atención al ciudadano en las Instituciones 

del Estado por medios electrónicos  

Meta 4.5 Llevar a la posición de Honduras en el Índice de Control de la Corrupción, de los 

indicadores de gobernabilidad del Banco Mundial al percentil 90-100. 
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PLAN DE NACIÓN 2010 – 2022 

1. Desarrollo Sostenible de la Población  

2. Democracia, Ciudadanía y Gobernabilidad  

3. Reducción de la Pobreza, Generación de Activos e Igualdad de Oportunidades  

4. Educación y Cultura como medios de emancipación social  

5. Salud como fundamento para la mejora de las condiciones de vida  

6. Seguridad ciudadana como requisito del desarrollo  

7. Desarrollo Regional, Recursos Naturales y Ambiente  

8. Infraestructura Productiva como motor de la actividad económica  

9. Estabilidad Macroeconómica como fundamento del ahorro interno  

10. Competitividad, Imagen País y Desarrollo de Sectores Productivos  

11. Adaptación y Mitigación al Cambio Climático
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Anexo F.3. Iniciativas e intervenciones en lectura temprana en el país 

Proyecto Biblioteca para la Lectura Infantil (BILI). FEREMA. 2004-fecha actual. 

1. Bibliotecas Comunitarias. Promoción de la lectura por placer. ONG Fundación 

Riecken.  

2. Leer te lleva lejos. Fundación Riecken  

3. El Barrilete Viajero. La lectura mágica aventura. Fundación Riecken.  

4. Programa educativo Si creo y leo, me recreo. Inaugurado en Progreso y La Ceiba. 

2015. 

5. Proyecto: Fortalecimiento a los centros de las educadoras de los CCEPREB de la 

Secretaría de Educación- con el apoyo de la OEI/ 2014 

a. Fortalecimiento de las competencias básicas de 45 educadoras/es de los Centros 

Comunitarios de educación pre-básica a fin de mejorar la calidad del proceso de 

enseñanza aprendizaje mediante el desarrollo de talleres relacionados con cuatro 

módulos formativos: Lectoescritura, Matemáticas, Formación personal social y 

Educación en Valores-Derechos de los niños en Choluteca e Intibucá. 450 niños/a 

beneficiados. Modalidad: semi-presencial: 20 horas presenciales por módulo, 80 

en total. 10 horas a distancia por módulo 40 en total 

i. http://www.oei.hn/index.php/proyectos-de-la-oei/fortalecimiento-a-las-

competencias-cceprebs 

6. Proyecto: Mejora de la calidad educativa en el Primer Ciclo de Educación Básica de 

la Secretaría de Educación con el apoyo de la OEI y el financiamiento de la Agencia 

Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) en Francisco 

Morazán y Lempira/2010-2012. Se logró: 

a. Elaboración de cuadernos de trabajo de comunicación-español y matemáticas para 

niños del I Ciclo de Educación Básica. 

b. Fortalecido el proceso de aprendizaje de aproximadamente 9,200 niños y niñas en 

las áreas de comunicación-español y matemáticas. 

c. Creación de un software para el seguimiento y monitoreo del alumnado y centros 

educativos participantes. 

d. A este proyecto se le brinda seguimiento y monitoreo que está a cargo de los 

Directores Distritales y de personal técnico de la Dirección de Evaluación 

Educativa de la SE y de la OEI. Además, realiza una evaluación externa para 

valorar los alcances del objetivo del proyecto e indicadores propuestos. 

i. http://www.oei.hn/index.php/proyectos-de-la-oei/mejora-de-la-calidad-

educativa-primer-ciclo-de-educacion-basica 

7. Programa de Desarrollo Infantil Temprano. ChildFund Honduras. 2015 

8. Intervenciones en capacitaciones sobre el Enfoque Comunicativo y estimulación 

temprana. ChildFund Honduras. 2015 

9. Utilización del método ALFASIC paras el fortalecimiento de la lectoescritura en 

jóvenes con discapacidad y sobre edad. 2014. Programa de Rehabilitación de Parálisis 

Cerebral (PREPACE).  

10. Elaboración de Macrotipo y transcripción de cuentos y textos de Español de la Secretaría 

de Educación al sistema Braille, elaboración de materiales en sistema Pre-Braille. 
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11. Proyecto Biblioteca Móvil. Cuenta con la guía metodológica y talleres para el fomento de 

la lectura. Biblioteca infantil. UPNFM/2014-2015 

12. Programa CETT/Centros de Excelencia para la Capacitación de Maestras y Maestros en 

Centroamérica y República Dominicana. Proyecto que contempla su propio modelo de 

implementación y se encuentra alineado con lo establecido en la Secretaría de Educación. 

2002-2010 UNPFM 

13. Un preescolar Diferente, Aprendiendo para la vida, Reforzando la lectoescritura y 

matemáticas para una Educación Eficiente. Departamento de Ciencias de la 

Educación. UPNFM. 2010. 

14. Programa de Apoyo a la Calidad de la Educación Básica en el marco del Plan EFA/ 

FTI-PROEFA-2013 (Biblioteca Reeducativa). Realizado por la GIZ. 

15. Estimulación temprana. ONG Alternativas y Oportunidades. 2015 

16. Leer es Saber. ONG Asociación CESAL. 2014-2015 

17. Proyecto institucional Niñez en situación de vulnerabilidad. ONG Asociación 

Compartir. 2014 

18. Proyecto Promoción de la lectura. ONG Asociación Compartir. 2015 

19. Bibliotecas Comunitarias. ONG Asociación Compartir. 1991-2007 

20. Educación Inicial. CONEANFO. 2010-2013 

21. Transcripción de textos de Español, cuentos al Braille. Escuela para ciegos Pilar 

Salinas. 2011-2014  

22. Apoyo al proceso educativo de la biblioteca escolar. Dirección General de Tecnología 

Educativa. 2015 

23. PRONEEAAH. Programa Nacional de Educación para las Etnias Autóctonas y 

Afroantillanas de Honduras. 2013-2015 

24. Detección temprana de dificultades de aprendizaje. SubDirección General de 

Educación para Personas con Capacidades Diferentes o Talentos Excepcionales. 

Secretaría de Educación. 2010 

25. Emisión de informes de resultados de Español y Matemáticas. Subdirección General 

de Evaluación y Currículo. Secretaría de Educación. Hasta fecha actual. 

26. Mejorando el Impacto al Desempeño de Honduras (MIDEH). AIR con fondos de 

USAID. Desarrollan evaluaciones a nivel nacional basado en los estándares de contenido 

de Español y otras asignaturas. Fecha actual 

27. Tutoría solidaria de Niño a Niña. ONG Visión Mundial Honduras. 2010-2013 

28. Mochila viajera- ONG Visión Mundial Honduras. 2015 

29. Proyecto Escuelas Cinco Estrellas- Formación para la certificación de docentes de 1ro a 

6to sexto grado con las competencias necesarias para la concretización del DCNB en el 

aula en el área de Comunicación Español con el apoyo de Fundación Agrolíbano/2013-

2015 

a. Proceso de formación que consiste en brindar estrategias didácticas y desarrollar 

competencias científicas y metodológicas para la concreción el DCNB en el aula, 

a través del uso adecuado de las herramientas de concreción curricular y la 

implementación del enfoque comunicativo y funcional basado en competencias 

comunicativas la formación de niños lectores y escritores competentes. Dicho 

proceso de formación está organizado en 4 etapas de capacitación presencial y 

una fase de seguimiento, monitoreo y acompañamiento en el aula con el objetivo 

de verificar In situ y avanzar hacia la certificación de docentes. 
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b. Beneficiados: Docentes y alumnos de centros educativos beneficiados por el 

Proyecto Cinco Estrellas ubicadas en la zona de influencia de la Agrolíbano 

c. Unidad ejecutora: DGDP 

d. Elaboración de: Matriz de alineación curricular, planes de clases, Manual de 

estrategias de animación a lectura. Un banco de Polimedias relacionadas con los 

temas del DCNB 

30. Certificación de competencias docentes para la implementación de DCNB- 

Formación para la certificación de docentes de 1ro a 6to sexto grado con las 

competencias necesarias para la concretización del DCNB en el aula en el área de 

Comunicación Español con el apoyo de la DGDP y Dirección Distrital # 15/2014-2015 

a. Este proceso de formación consiste en brindar estrategias didácticas y desarrollar 

competencias científicas y metodológicas para la concreción el DCNB en el aula, 

a través del uso adecuado de las herramientas de concreción curricular y la 

implementación del enfoque comunicativo y funcional basado en competencias 

comunicativas la formación de niños lectores y escritores competentes. Dicho 

proceso de formación está organizado en 4 etapas de capacitación presencial y 

una fase de seguimiento, monitoreo y acompañamiento en el aula con el objetivo 

de verificar In situ y avanzar hacia la certificación de docentes. 

b. Beneficiados: Docentes del Distrito Educativo 15 de Francisco Morazán. 

c. Unidad ejecutora: DGDP 

31. Escuelas Cinco Estrellas-Capacitación: Articulación Curricular de Pre-básica y Primer 

grado con el apoyo de la Fundación Agrolíbano/2015 

a. Consiste en analizar los elementos de articulación de los currículos de Pre-básica 

y Básica 

b. Beneficiados: Docentes y alumnos de centros educativos beneficiados por el 

Proyecto Cinco Estrellas ubicadas en la zona de influencia de la Agrolíbano 

(Choluteca y Valle)  

c. Unidad ejecutora: DGDP 

d. Elaboración de matriz de alineación curricular área Comunicación y Español 

(primer grado, Manual de estrategias para la lectoescritura en pre-básica y primer 

grado  

32. Todos Pueden aprender (TPA)- Capacitación docentes para la Implementación de 

Secuencias Didácticas de primero y segundo grado/2013-2015 

a. Realización de propuesta de alineación de las secuencias didácticas según las 

programaciones y libros de texto. 

b. Beneficiados: Docentes y alumnos de centros educativos beneficiados por el 

Proyecto TPA de  

i. Intibucá: 41 Centros Educativos de los municipios de La Esperanza, 

Oplalaca, Dolores, San Miguelito y Yamaranguila   . 

ii. Santa Bárbara: 45 Centros Educativos de los municipios de San José 

Colinas, Zacapa y Santa Bárbara.    

iii. Copán: 25 centros educativos de los municipios de Trinidad, San José y 

Veracruz. 

Ocotepeque: 40 Centros educativos de los municipios de Mercedes, Belén 

Gualcho y San Francisco. 
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iv. Lempira: 70 Centros Educativos de los municipios de Gracias, Belén, 

Lepaera, San Rafael, La Unión y la Iguala. 

c. Unidad ejecutora: DGDP y Educación Básica 

d. Elaboración de Propuesta de alineación curricular de Secuencias Didácticas para 

primero y Segundo Grado 

33. Componente 1, del Programa de Educación Primaria e Integración Tecnológica- 

Diplomado de pre-básica para voluntarias CCEPREB con el apoyo del BID/ 2013-2014 

a. Busca brindar apoyo técnico para la implementación del diplomado 

b. Beneficiados: Educadoras de CCEPREB y docentes de Pre-básica de 16 

Departamentos.  

c. Unidad ejecutora: DGDP- Educación Pre-básica y FEREMA 

d. Se elaboraron Guiones de Capacitación, y un juego de 6 módulos. 

34. Implementación de Componente Social en escuelas de Honduras (Proyecto Escuela 

Azul)-Capacitación Concretizando el DCNB en el Aula: I Etapa con el apoyo de la 

Cooperación Suiza/2015 

a. Proceso de formación que consiste en brindar estrategias didácticas y desarrollar 

competencias científicas y metodológicas para la concreción el DCNB en el aula, 

a través del uso adecuado de las herramientas de concreción curricular y la 

implementación del enfoque comunicativo y funcional basado en competencias 

comunicativas la formación de niños lectores y escritores competentes.  

b. Beneficiados: Docentes de 1ro a sexto grado de los centros beneficiados por el 

Proyecto en El Paraíso: Teupasenti, Morecelí, Jacaleapa, Alauca. Intibucá: San 

Juan y Jesús de Otoro 

c. Unidad ejecutora: COSUDE 

35. Capacitación Estrategias de enseñanza para la adquisición de la lectoescritura. 

USAID/ 2015 

a. Consiste en fortalecer las competencias de los docentes de pre-básica y de 1ro a 

sexto grado de Básica para implementación de estrategias innovadoras para la 

adquisición de la lectoescritura. 

b. Beneficiados: Intibucá Todos los municipios  

c. Unidad ejecutora: DGDP y Proyecto Educacción 

36. Diplomado: Gestión de la Calidad Educativa. Módulo IV. USAID/2014 

a. Diplomado que busca ofrecer conocimientos, actitudes y competencias necesarias 

para fortalecer los procesos de acompañamiento docente de los Directores 

Distritales, específicamente en el área de Comunicación; Español, para brindar 

acompañamiento docente, de manera integral y estratégica; basándose en el 

DCNB, en el enfoque comunicativo funcional y en el constructivismo, presentes 

en el Área de Comunicación; Español. 

b. Beneficiados: Docentes de 1ro a sexto grado de los centros beneficiados por el 

Proyecto 

c. Unidad ejecutora: DGDP y Proyecto Educacción 

37. Educatrachos -Capacitación docente para el uso y manejo de las herramientas 

tecnológicas y recursos didácticos de Español para docentes de 3ro a 6to grado con el 

apoyo de UCP-BID/2011-2014 

a. Realización de trabajo coordinado entre la UCP-BID y la DGDP para los procesos 

de formación docentes de 1ro a sexto grado. Está organizado en varias etapas. 
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b. Beneficiados: Docentes de 45O centros Educatrachos ubicados en 16 

departamentos 

c. Se elaboraron recursos digitales de Español para 3ro a 6to grado alojados en 

máquinas portátiles de docentes y alumnos de 3ro a 6to grado 

38. Pre-básica. Diplomado para educadores comunitarios con el proyecto Educatrachos. 

2 meses de duración para Fortalecer las capacidades pedagógicas/2014 

a. Beneficiados: 330 educadoras voluntarias que atienden los Centros Comunitarios 

de Educación Pre Básica en Yoro, Ocotepeque, Santa Bárbara, Lempira, 

Francisco Morazán, Valle, Choluteca, Islas de la Bahía y Atlántida 

b. Desarrollo de 5 módulos tomando en cuenta Lectoescritura. 

39. Pre-básica. Capacitación de Lectoescritura  

a. Capacitación impartida por SE a docentes y educadores del departamento de 

Valle, Choluteca (Namasigue) e Intibucá año 2012, 2013 

i. Beneficiados: 46 docentes y educadores con la organización de Estados 

Iberoamericanos OEI, Agro Líbano y Plan en Honduras. 

b. Capacitación sobre la metodología Montessori en el área de lenguaje para los 15 

distritos de Francisco Morazán en el mes de noviembre de 2013. 

i. Beneficiados: 67 docentes del nivel Pre-básica. 

c. Capacitación impartida a 13 departamentos en 2015: Choluteca, Valle, Francisco 

Morazán (algunos distritos), El Paraíso, La Paz, Comayagua, Intibucá, Cortés 

(algunos distritos), Yoro, Atlántida, Colón, Olancho, Santa Bárbara con la 

participación de 70 participantes, proyecto financiador EducAcción. 

d. Capacitación a docentes impartido por Secretaria de Educación, Subdirección 

General de Educación Pre-básica en el mes de agosto 2015 sobre tres temas: 

lectoescritura, Matemáticas, y tipos de evaluación. Población beneficiada: 85 

docentes de 6 departamentos: Comayagua, El Paraíso, Valle, Choluteca, Olancho 

y Francisco Morazán. El propósito es que los docentes beneficiados hagan la 

réplica en sus Departamentos y los capacitados realizan la réplica a 760 docentes. 

40. Creación de textos inéditos para la estimulación temprana y lectoescritura: 

a. Consultora independiente: Libro Escribiendo en páginas blancas " Español ABC" 

y “Escribiendo en páginas blancas vocales. Kinder” 

b. Editorial Catrachitos: Elaboración de material didáctico, libros de lectura, 

cuaderno de actividades para la promoción y fortalecimiento de la lectoescritura 

desde estimulación temprana. 
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Anexo F.5. Actores entrevistados en Entrevista Individual y Entrevista Grupal 

 
CLASIFICACIÓN DE 

ACTORES 

INSTITUCIONES 

ENTREVITADAS 
DATOS RELEVANTES 

Grupo 1:                  

Dependencias 

gubernamentales 

1. Secretaría de Educación:  

- Ente regulador de los lineamientos 

curriculares y pedagógicos para la 

enseñanza de la lectoescritura a 

nivel nacional en pre básica y 

Educación Básica. (1er-6to grados). 

 

- Responsables del proceso de 

evaluación del rendimiento 

académico, evaluación y 

acompañamiento docente. 

• ADM 

• SSATP 

• DGCE 

• SDGEB 

• SDGEPB 

• SGDEPCDTE 

• SDGEPIAH 

2. Biblioteca Nacional Juan Ramón 

Molina 

Grupo 2:                      

Organismos 

internacionales 

1. OEI - Apoyan las acciones de la 

Secretaría en cuanto a la lectura y 

escritura. 2. BID 

Grupo 3:                             

ONG Internacionales y 

Cooperantes 

1. USAID-MIDEH 

 

-  Responsable de los procesos de 

evaluación a nivel nacional, trabajo 

que realiza en conjunto con la 

Secretaría de Educación. 

2. USAID 

-    Agencia que más ha aportado en 

el tema de lectoescritura en el país y 

cuenta con una estrategia para ello. 

3. Plan Internacional Honduras 
-    ONG que apuntan al tema de 

lectura y escritura en edad temprana 

y cuentan con bastantes de zonas de 

intervención a nivel nacional así 

como con iniciativas en este tema. 

4. ChildFund Honduras 

5. Visión Mundial Honduras 

6. Fundación Rieckens 

 

-    Apunta al área de las Bibliotecas 

comunitarias y cuenta con una Red 

de Bibliotecas Comunitarias en 

Honduras y Guatemala. 

 

 

 

Grupo 4: 

Académicos/Investigadores 

1. ExMinistro de Educación 

- Por experiencia en el sistema 

educativo nacional e influencia en 

actores clave tomadores de 

decisiones. 

2. UPNFM - Universidad Pública formadora de 

formadores siendo la única 

universidad de Centroamérica que 

atiende todos los niveles del sistema 

educativo (Pre básica, Básica, 

Media, Educación Superior) y 

• UPNFM (CETT-CARD) 

• CIIE 

• Departamento de Letras y 

Lenguas, Educación Pre-

básica. 
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CLASIFICACIÓN DE 

ACTORES 

INSTITUCIONES 

ENTREVITADAS 
DATOS RELEVANTES 

• Biblioteca 
apunta directamente al tema de 

lectoescritura. 

Grupo 5:                       

Instituciones y programas 

de capacitación para 

docentes (formación inicial 

o continua) 

1. DGDP pertenece a la Secretaría de 

Educación. 

2. FID pertenece a la Universidad 

Pedagógica Nacional Francisco 

Morazán 

- Ente regulador de los proceso de 

fortalecimiento de capacidades de 

docentes en servicio bajo los 

lineamientos de la Secretaría de 

Educación. 

Grupo 6: Sociedad civil 
1. AMHON 

2. FEREMA 

- Son los ejecutores del proceso y 

desempeñan un rol fundamental en 

la enseñanza-aprendizaje de la 

lectoescritura 

Fuente: Elaboración propia 

Nota: Se muestra los actores seleccionados por FEREMA como socio nacional del Programa de 

Capacidades LAC Reads para el proceso de entrevistas individuales y grupales. 
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Anexo H. Descripción de categorías de actores  

 ACTOR CLAVE EJEMPLOS DEFINICIÓN 

1 
Dependencias 

Gubernamentales 

Ministerios de educación, gobiernos 

municipales, bibliotecas, despachos de 

primeras damas. 

Toda instancia que ejecuta fondos del 

Estado por medio de personal 

contratado por el Estado con excepción 

de instancias de formación y Centros de 

Investigación. 

2 
Organismos 

Internacionales 

OEI, UNESCO, UNICEF, Banco 

Mundial, BID, PNUD, OEA, etc. 

Organizaciones que tienen acuerdos 

multinacionales basados en políticas 

multinacionales. 

3 
ONG Internacionales y 

Cooperantes 

USAID, Save the Children, Fe y 

Alegría, Visión Mundial, etc. 

Organizaciones de origen extranjero 

que ejecutan fondos a nivel nacional. 

4 
Académicos / 

Investigadores 

Universidades (Decanaturas, Centros 

de Investigación, Centros de Políticas), 

Centros de Investigación privados o 

públicos, PREAL, FLACSO. 

Todas las instancias cuya misión 

principal es el avance del conocimiento, 

la investigación y el análisis. 

5 

Instituciones y 

programas de 

capacitación para 

docentes. 

Facultades de educación de 

universidades, escuelas normales, 

centros de capacitación docente. 

Todos los centros que forman docentes 

(formación inicial o continua), 

independiente de donde reciben los 

fondos. 

6 Sociedad civil 

Organizaciones No Gubernamentales 

nacionales, grupos religiosos, redes, 

escuelas primarias (sean públicas o 

privadas), fundaciones u 

organizaciones del sector privado. 

Organismos locales que no tienen 

filiales en otros países que ejecutan 

fondos de distinta procedencia, distintas 

formas de organización de la sociedad 

que no depende del Estado. 

Fuente: Programa de Capacidades LAC Reads, 2016 
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Annex G.1. Bachelor's Degree in Education Courses 

Bachelor's Degree in Education - Primary Program 

Specialization Courses Semester Course Code Credit 

Introduction to Literacy Development 1 LA100PRB 3 

Teaching LA in Primary 1 3 LA201PRB 3 

Teaching LA in Primary 2 4 LA211PRB 3 

Addressing Children's Literacy Development 5 LA300PRB 2 

Teaching Writing/Introduction to Writing  5 LA301PRB 3 

Children's Literature in Primary Education 8 LA400PRB 3 

Advanced Studies in Literacy 1 6 LA142GE 3 

Advanced Studies in Literacy 2 9 LA100PR 3 

Bachelor's Degree in Education - Early Childhood Program67 

Specialization Courses Semester Course Code Credits 

Assessment in ECE 6 ED300ECB 3 

Introduction to Literacy Development 4 LA200ECB 3 

Introduction to Children's Literature 5 LA300ECB 3 

Advanced Reading 1 5 LA301ECD 3 

Advanced Reading 2 6 LA311ECB 3 

EGR/Language Courses in Early Childhood Development Levels 1 &268  

Competency Description Level Hours Code Type 

Support Children’s Language And 

Cognitive Development 
1 15 CSEECD0061B CORE 

Make Learning Resources For Children 1 15 CSEECD0121B CORE 

Demonstrate Knowledge Of The Stages 

Of Child Development 
1 20 CSEECD0141B CORE 

Facilitate Children’s Language And 

Cognitive Development 
2 15 CSEECD0032B ELECTIVE 

Facilitate Children’s Creative 

Expression Through Art, Drama, Music 

And Movement 

2 15 CSEECD0082B ELECT 

                                                 
67 For additional courses in each category, visit: http://www.sjtc.edu.jm/Generator.aspx?xfv=657 
68 See http://www.nqrjamaica.org/nationalregister/generalinfo/frm_QualFramework.aspx for competency standards 

for Early Childhood Development Levels 1-3 and Early Childhood Special Needs Level 3. 

http://www.sjtc.edu.jm/Generator.aspx?xfv=657


 

 

 

 


