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PRESENTACIÓN

El Instituto Dominicano de Evaluación e investigación de la Calidad Educativa 
(IDEICE), en alianza con el Programa de Capacidades LAC Reads (PCLR) de 
la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), 
presenta a la comunidad educativa el número especial de su Revista Revie, 
donde se exponen los resultados de investigaciones en lectoescritura para el 
nivel inicial en República Dominicana y otros países de la región de América 
Latina y el Caribe. El PCLR tiene como objetivo aumentar el impacto, la escala y 
la sostenibilidad de las intervenciones de lectoescritura inicial (LEI) a través de 
la generación y diseminación de evidencia y formación de capacidades locales. 

En primera instancia se presenta “RedLEI: uniendo voluntades para 
desarrollar investigación sobre lectoescritura inicial en contexto”, un 
artículo de tipo narrativo que describe cómo el PCLR ha creado una red de 
universidades en Centroamérica y República Dominicana, y cómo integra 
esfuerzos inéditos con el organismo regional (CECC-SICA) para investigar y 
crear capacidades locales en investigación en LEI para generar conocimiento 
e informar la toma de decisiones de políticas públicas educativas.

La situación actual en el área de Lectoescritura de educación inicial tanto en 
nuestro país como en Latino- Centroamérica y el Caribe se re� eja en los artículos 
subsiguientes “Lectoescritura inicial en Latinoamérica y el Caribe: una revisión 
sistemática” que detalla más a fondo la metodología que utilizó el PCLR para la 
revisión sistemática sobre el LEI, realizada en fecha del 1995 hasta el 2016, donde 
se aprecia cuál es la realidad lectora de niños de esta región. “Lectoescritura inicial 
en Centroamérica y República Dominicana: aprendizajes, recomendaciones y 
desafíos”, este artículo, ofrece propuestas para la construcción de una agenda de 
investigación en lectoescritura del nivel inicial e identi� ca áreas potenciales de 
trabajo para los actores clave que intervienen en ese campo.

Continúa la revista con dos investigaciones que utilizan la técnica de mapeo 
con los títulos “Mapeo y análisis de actores clave en lectoescritura inicial 
del Programa de Capacidades LAC Reads (2016-2018)”, artículo que despeja 
algunas interrogantes, para determinar en que debe basarse la investigación 
sobre el LEI y así de� nir los intereses de cada país del área para mejorar sus 
capacidades lectoras.

El subsiguiente artículo “Actores clave en lectoescritura inicial en República 
Dominicana: resultados de un mapeo y análisis de actores” describe las 
opiniones de los actores que fueron entrevistados durante los años 2016-2017 
y que permitieron señalar las fortalezas y desafíos como país e identi� car las 
necesidades de formación de capacidades en el aprendizaje de LEI.

Por último, se presenta además la utilización de los datos “PISA 2015 en 
República Dominicana”, para medir la relación entre los años de educación 
inicial y los logros educativos y el desempeño en PISA, así como algunas 
recomendaciones de estudios y políticas educativas a seguir. 

Esta obra está bajo una licencia de  Creative 
Commons Atribución-NoComercial-Sin-
Derivar 4.0 Internacional
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Actores clave en lectoescritura inicial en 
República Dominicana. Resultados de un mapeo 

y análisis de actores  

Resumen ABSTRACT

Palabras clave Keywords

Este artículo proporciona una descripción general 
de la metodología y los resultados de un mapeo y 

análisis de actores en lectoescritura inicial (LEI), que 
se realizó en República Dominicana entre los años 
2016 y 2017 como parte de un esfuerzo regional 
realizado por el Programa de Capacidades LAC Reads 
(PCLR) desarrollado en ocho países de Centroamérica 
y El Caribe. Como resultado de esta investigación se 
identi� caron 17 actores clave. El resultado general 
del estudio indicó que estos actores tienen interés e 
in� uencia en el tema de la lectoescritura inicial. Este 
artículo describe las opiniones de los actores clave 
entrevistados acerca de las fortalezas y desafíos del 
país en el ámbito de la LEI, así como las necesidades 
de formación de capacidades para fortalecer el 
trabajo en este ámbito. Los resultados de este estudio 
permitieron el diseño de las intervenciones del PCLR 
en República Dominicana.

This article describes the methodology and results 
of a mapping and analysis of early grade literacy 

stakeholders that took place in the Dominican 
Republic between 2016 and 2017. This study was 
part of a regional e� ort carried out by the LAC 
Reads Capacity Program (LRCP) in eight countries in 
Central America and the Caribbean. As a result of this 
investigation, 17 key stakeholders in the Dominican 
Republic were identi� ed. These stakeholders were 
found to be both interested and in� uential in the 
area of early grade literacy. This article describes the 
opinions of these key stakeholders in regard to the 
strengths and challenges in early grade literacy in the 
Dominican Republic as well as their capacity-building 
needs. The results of this study informed the design of 
LRCP interventions in the Dominican Republic.

Análisis de actores, lectoescritura inicial (LEI), 
américa latina y el caribe, República Dominicana.

Stakeholder analysis, early grade literacy (EGL), 
latin american and the caribbean, the Dominican 
Republic.
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INTRODUCcIÓN

El presente artículo tiene por objetivo dar a conocer 
los hallazgos de una investigación cualitativa, 
desarrollada en República Dominicana por el Programa 
de Capacidades LAC Reads (PCLR). Este estudio forma 
parte de un esfuerzo regional de realizar un mapeo y 
análisis de actores clave en lectoescritura inicial (LEI), en 
cada país y una posterior síntesis regional de todas las 
investigaciones.

La investigación tuvo por objetivo entender a los 
actores clave en lectoescritura inicial (LEI), en República 
Dominicana para conocer: (a) su impacto pasado, 
actual y futuro en la política y la práctica de la LEI, 
(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 de los distintos países en 
que trabaja, 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 LEI en sus 
países y/o la región.

Esa información sirvió de base para el diseño de los 
componentes del PCLR en el país. EL PCLR tiene como 
objetivo aumentar el efecto, la escala y la sostenibilidad 
de las actividades de lectoescritura inicial en los países 
en que trabaja (Guatemala, Honduras, Nicaragua, 
República Dominicana, Jamaica, Haití, Perú y los 
Estados del Caribe Este).

En el estudio de� nimos como actor clave en la 
lectoescritura inicial a aquella institución que muestra 
preocupación, compromiso o posible orientación por 
la formulación de políticas y prácticas relacionadas 
con la LEI en un contexto especí� co.

De� nimos el mapeo de actores como el “esquema 
de una realidad social en que estamos inmersos (en 
este caso, la situación de  LEI  en cada país), para 
comprenderla en su extensión más compleja posible 
y establecer estrategias de cambio para la realidad así 
comprendida” (Gutiérrez, 2001, p. 31). El mapeo ayuda 
a representar la realidad social en la que se intervendrá, 
comprenderla en su complejidad y diseñar estrategias 

de intervención con más elementos que el solo 
sentido común o la sola opinión de un informante 
cali� cado (Tapella, 2007). En el PCLR vemos el mapeo 
en el mismo sentido que Pozo Solís (2007), como una 
herramienta fundamental en el diseño y puesta en 
marcha de todo proyecto, ya que permite conocer 
las alianzas, los con� ictos, los portavoces autorizados 
de cara a una mejor selección de los actores a los que 
dirigir los esfuerzos. 

Para el PCLR era importante esta investigación puesto 
que la actividad global de los actores, «los identi� ca y 
describe su poder relativo, su in� uencia y sus intereses 
en cierto dominio o en relación con una iniciativa 
especí� ca; de� ne el papel y el ámbito de acción de 
cada uno de ellos, e indica la prioridad relativa que 
debe otorgarse a la satisfacción de sus respectivos 
intereses» (Dragos Aligica, 2006; Morgan y Taschereau, 
1996; Varvasovszky y Brugha, 2000). Esto abarca la 
exploración de las in� uencias políticas que subyacen 
tras las políticas relacionadas con la LEI en el país. En 
vista del cambio constante de las agendas políticas 
en la región, es importante entender los sistemas de 
comunicación, las redes y la in� uencia mutua entre 
actores más allá de la situación actual, ya que las 
� uctuaciones podrían afectar las labores de difusión 
y el impacto en las políticas y las prácticas durante el 
proyecto y después de este. 

En resumen, el mapeo de actores nos ayuda a entender 
mejor la realidad de la LEI en República Dominicana, 
en relación con los actores que tienen in� uencia en 
ella; realizar nuestro trabajo con base en esta realidad 
social y fomentar el compromiso de los actores para 
que realicen y continúen el trabajo en este campo.

Posterior a la identi� cación de los actores, hicimos 
un análisis de tipo categorial de la información 
recolectada. Dicho análisis nos permitió conocer las 
percepciones de los actores clave en torno a temas 
que resultan importantes para el PCLR.
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Metodología

Las preguntas que guiaron el mapeo y análisis de 
actores clave en LEI fueron las siguientes:

1. ¿Qué organizaciones y personas muestran 
preocupación, compromiso y están involucradas 
en el desarrollo de intervenciones en LEI en el país?

2. ¿Cuál es la in� uencia 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 LEI?

4. ¿Qué requieren los actores clave en LEI en el país 
para mejorar sus capacidades y los diseños de sus 
iniciativas e intervenciones en ese campo? 

Estas preguntas han servido para diseñar los 
instrumentos de investigación.

Para el análisis de los actores considerados clave 
en el proceso de la LEI, 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 � exibilidad para explorar áreas 
de interés no previstas. 

Además, la recopilación de datos cualitativos fue muy 
conveniente para entender la sostenibilidad, ya que 
este método permite a los investigadores explorar, no 
solo las actividades formales y los resultados previstos, 
sino los patrones informales y las interacciones 
imprevistas (Patton, 2014). La recopilación de datos 
cualitativos también le da al investigador � exibilidad 
para explorar campos de interés inesperados. 

Las siguientes secciones describen la metodología 
que se utilizó en la identi� cación y análisis del mapeo 
de actores, incluida la revisión inicial, muestreo, 
herramientas, capacitación, recopilación de datos, 
análisis y presentación de informes.

Mapeo de actores 

El equipo realizó una revisión bibliográ� ca para entender 
las estructuras e interacciones de los actores en la LEI 
en República Dominicana, y una revisión de trabajos 
publicados sobre la situación de la LEI en el país. Con esta 
información y con los conocimientos locales y contextuales, 
se procedió a identi� car a los actores clave en LEI del país, 
creando y utilizando un «per� l del país» para explicar la 
situación de la LEI y contextualizar el análisis.

Muestra de investigación

Partiendo del per� l del país, se realizó un muestreo 
meticuloso con base en los siguientes criterios, para 
identi� car a informantes clave con el � n de que 
participaran en entrevistas semiestructuradas y en 
grupos focales:

• ¿Esta persona u organización trabaja en LEI 
¿Cómo?

• ¿Podría esta persona u organización proporcionar 
información pertinente? Explicar.

• ¿Podría esta persona u organización llegar a ser 
un colaborador valioso del PCLR? Explicar por qué 
y de qué manera.

• ¿Esta persona u organización cumple alguno de 
los siguientes criterios?

• Tener por lo menos dos años de experiencia 
en trabajo directo (con alumnos, maestros, 
comunidades o capacitadores de maestros) 
en la promoción de la lectura y la escritura, 
especí� camente desde el nacimiento hasta el 
3er grado;

• Trabajar en investigación sobre lectura y 
escritura en el período comprendido desde el 
nacimiento hasta el 3er grado;

• Trabajar en la identi� cación de las mejores 
prácticas en lectoescritura desde el nacimiento 
hasta el 3er grado. 

A nivel regional, el equipo de investigación identi� có 
seis categorías en la determinación de actores clave 
durante la Capacitación Regional de Tegucigalpa, 
realizada en febrero de 2016. Las categorías, 
los ejemplos y las de� niciones se presentan a 
continuación, en la Tabla 1.
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Tabla 1. Definiciones de las categorías de actores del PCLR

ACTOR CLAVE EJEMPLOS DEFINICIÓN

1 Organismos gubernamentales 
Ministerios de Educación, gobiernos locales, 
despacho de la Primera Dama 

Todos son organismos � nanciados por el Estado, con personal � nanciado por el 
Estado, a excepción de los centros de investigación y los centros de capacitación 
de maestros.

2 Organizaciones internacionales
OEI, UNESCO, UNICEF, Banco Mundial, BID, PNUD, 
OEA, etc.

Organizaciones que tienen convenios multinacionales y marcos de referencia 

3
ONG y donantes 
internacionales

USAID, Save the Children, Fe y Alegría, World 
Vision, etc.

Organizaciones extranjeras que ejecutan programas a nivel local 

4
Organizaciones académicas e 
investigadores

Universidades, centros de estudios, centros 
gubernamentales de investigación, PREAL, 
FLACSO

Todas son entidades cuyo objetivo principal es el avance del conocimiento, la 
investigación y el análisis. 

5
Instituciones y programas de 
capacitación de maestros

Facultades de educación de universidades, 
escuelas normales, centros de capacitación de 
maestros 

Todas son instituciones de capacitación de maestros (formación inicial o 
continua).

6 Sociedad civil
Organizaciones no gubernamentales, 
organizaciones religiosas, escuelas de educación 
primaria, redes, fundaciones privadas 

Organizaciones locales que no tienen � liales en otros países y cuyo � nanciamiento 
proviene de diversas fuentes externas. No dependen del Estado. 

Con las entrevistas semiestructuradas se pretendió 
entender mejor las experiencias individuales, ya que 
las opiniones se pueden expresar mejor cara a cara. 
Los equipos realizaron entrevistas semiestructuradas 
de una hora de duración con los informantes clave 
que habían identi� cado. 

Los grupos focales le permitieron al equipo 
investigador entender las experiencias de un número 
mayor de actores en un tiempo corto y en un 
lugar cómodo en que el equipo pudo observar las 
interacciones entre los participantes. El equipo realizó 
Grupos Focales de hasta dos horas de duración. 

Herramientas de recolección de datos

Las entrevistas y los grupos focales fueron 
semiestructuradas, con protocolos en los que se 
incluyeron temas fundamentales, pero que permitían 
la adición de preguntas de sondeo en una conversación 
más espontánea, la cual podría captar información 
que de lo contrario podría pasar desapercibida. Las 
herramientas cubrieron cada una de las preguntas de 
investigación que el equipo mencionó anteriormente 
en el documento. En general, los protocolos tenían el 
objetivo de determinar las necesidades de los actores 
en cuanto al mejoramiento de capacidades y a los 
mejores métodos para lograrlo.

Consideraciones de tipo ético

El equipo examinó las herramientas mediante la 
Garantía Federal (Federalwide Assurance) que otorgó 
a AIR la O� cina de Protección de Participantes 
Humanos en Investigación, del Departamento de 
Salud y Servicios Sociales de los Estados Unidos 
(FWA00003952). Tenemos sistemas que garantizan 
que no haya con� ictos de intereses en relación con los 
integrantes del comité de ética en investigación (IRB), 
con la solicitud de revisiones ni con las determinaciones 
subsiguientes. El comité de ética determinó que esta 
investigación estaba exenta del requisito de obtener 
consentimiento de los participantes. Sin embargo, 
el equipo investigador recibió consentimiento 
verbal de todos los adultos participantes y trató los 
datos cualitativos según los métodos y protocolos 
autorizados por nuestro comité de ética. Las prácticas 
habituales consistieron en grabaciones digitales (con 
permiso previo) para garantizar la exactitud de los 
datos, transcripción de las grabaciones y protección 
de la con� dencialidad. 
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Capacitación y recolección de datos 

El equipo principal del PCLR capacitó a los 
investigadores de cada país en los procesos y las técnicas 
de investigación cualitativa, en un período de seis 
meses. Durante este período se realizó un seguimiento 
constante y se llevaron a cabo teleconferencias con 
todos los socios, llamadas colectivas, seminarios web 
y dos capacitaciones presenciales que duraron cinco 
días. La primera capacitación (en febrero de 2016) se 
centró en las técnicas de recolección de datos y en la 
modi� cación de los protocolos de entrevistas y de 
grupos focales para abordar mejor las preguntas de 
investigación en el contexto de cada país. La segunda 
capacitación (en mayo de 2016) se dedicó al análisis de 
datos, la redacción de informes y los criterios técnicos 
necesarios para producir un trabajo de investigación 
cualitativa de gran calidad. Un seminario web y una 
serie de capacitaciones virtuales de seguimiento 
que se realizaron en mayo de 2016 se centraron en 
la codi� cación de datos y en la categorización de la 
información recolectada. El objetivo de estos temas era 
garantizar la calidad de los datos y reducir los sesgos. 
Además, en la capacitación se cubrieron los temas de 
aplicación y de requisitos del comité de ética. 

Durante la capacitación inicial, cada miembro del 
equipo de cada país participó en actividades de 
simulación para practicar el uso de los protocolos de 
entrevista individual o de grupos focales con otros 
investigadores, y el resto del equipo hizo comentarios. 
El equipo practicó la aplicación de los protocolos en 
el idioma adecuado para el grupo de cada interesado. 
Por último, las primeras entrevistas le dieron a los 
equipos la oportunidad de adquirir experiencias en 
la aplicación de los protocolos de entrevista, y en 
evaluar la pertinencia de las preguntas de debate. Los 
equipos tomaron nota de las di� cultades que tuvieron 
al realizar las entrevistas, y luego estas di� cultades 
se comentaron durante reuniones informativas a 
posteriori. En consecuencia, los equipos adaptaron el 
lenguaje y las técnicas del protocolo. 

En República Dominicana se recolectaron datos 
en dos momentos. En un primer momento, entre 
febrero y junio de 2016, y un segundo momento, para 
completar la información incial, se realizó en el primer 
semestre del año 2017. 

Análisis 

El equipo de República Dominicana realizó en 
conjunto con el equipo regional del PCLR un análisis 
inicial de la información obtenida en las entrevistas y 
en grupos focales para resumir las ideas y experiencias 
esenciales que constituían la síntesis de los temas que 
surgieron durante las entrevistas. Se usaron notas de 
campo, además de los apuntes y las transcripciones 
de entrevistas (cuando fue necesario) para analizar 
los datos. La información se codi� có en matrices de 
categorías en el programa Excel.

Productos

Con base en la investigación, se redactó un informe de 
país, que da cuenta tanto, del mapeo de actores como 
de su análisis. En este artículo se retoman únicamente 
los principales resultados del estudio.

Resultados

Descripción de los actores clave en 
República Dominicana

Esta investigación identi� có en República Dominicana 
la existencia de 22 organismos que trabajan en temas 
relacionados con la lectoescritura inicial. De estos, 
17 fueron identi� cados como actores clave. Es decir, 
aquellos que muestran preocupación y compromiso por 
el desarrollo de intervenciones en lectoescritura inicial 
en el país y que participan de alguna manera en dicho 
desarrollo. De ellos hay tres actores gubernamentales, 
tres agencias u organismos internacionales, cuatro 
ONG internacionales, un centro de investigación 
gubernamental, cinco instituciones o programas 
dedicados a formar docentes y una ONG nacional.

La mayor parte de las iniciativas impulsadas por 
estos actores están orientadas a la  animación de la 
lectoescritura, la formación docente (especialmente 
en lo que tiene que ver con metodologías de 
enseñanza), la elaboración de material didáctico con 
recursos del medio, la ambientación de aulas de clases 
(creación de bibliotecas de aula), el reforzamiento 
escolar y la evaluación, el acompañamiento docente, 
y el monitoreo de los avances en lectoescritura. Dos 
actores declararon trabajar en investigación en LEI.
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Según los entrevistados, en el país se cuenta con 
su� ciente material para el aprendizaje de LEI, entre 
los que se cuentan bibliotecas de aula con libros 
de cuentos adecuados al grado, guías didácticas 
y materiales de apoyo para docentes, materiales 
variados de apoyo al proceso pedagógico, láminas con 
letras, palabras y ejercicios, cuadernos de trabajo para 
los niños, textos literarios decodi� cables y nivelados 
y algunos actores indican el uso de aplicaciones 
digitales, principalmente las universidades que 
forman docentes.

Marcos conceptuales que subyacen a las 
intervenciones y uso de evidencias

Al preguntar a los actores acerca de los marcos 
conceptuales que subyacen a sus intervenciones o sus 
programas de formación se encontró una variedad de 
concepciones teóricas que al parecer corresponden a 
la diversidad de orientaciones ideológicas, � losó� cas, 
teóricas y prácticas que recibieron los docentes en su 
formación en las últimas dos décadas.

Según algunos actores, a pesar de que el currículo entró 
en vigencia desde el año 1995, los docentes siguieron 
utilizando un método tradicional para la alfabetización 
inicial, también conocido como alfabético o sintético, 
mismo que no responde al enfoque comunicativo 
funcional asumido por el currículo. Según la mayoría 
de las opiniones, no se ha diseñado hasta el 2016, 
fecha en que se recolectaron los datos, una estrategia 
de implementación coherente y homologada con 
el currículo que pueda ser operacionalizada en las 
aulas de clase. En tanto eso no suceda, opinan que los 
docentes seguían usando “la guía práctica del Nacho 
que se hizo famoso” (E.P.16). 

El enfoque comunicativo funcional establecido en el 
currículo, es de� nido por uno de los entrevistados que 
pertence a una institución que forma docentes como 
un enfoque: 

- 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 (… 
) usa esas habilidades para mejorar su interacción 
con (… ) 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).

Para de� nir sus marcos conceptuales., muchos de los 
entrevistados usaron conceptos como “constructivista,” 
“socioconstructivista” o “educacion activa” sin 
profundizar en cómo eso se concretaba en el ámbito 
de LEI. Algunos de los entrevistados indicaron que 
había mucha distancia entre el discurso y la práctica 
docente. Uno de los entrevistados del grupo de las 
instituciones académicas y de investigación, se referió 
a un hallazgo de una investigación realizada, acerca 
de las concepciones docentes sobre la lectoescritura 
y los factores de éxito o fracaso escolar, que sustenta 
esta distancia entre teoría y práctica: 

Encontramos [que] a pesar de que [los maestros] 
se 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 decodi� quen, o sea, 
si el niño decodi� ca era lo importante y bueno; su 
práctica alfabetizadora estaba enfocada en que 
los niños aprendan a decodi� car (E.P.12).

En cuanto a los enfoques, 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, a� rman 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. 
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En lo que respecta al uso de evidencias para tomar 
decisiones en materia de LEI1, esto no parece ser una 
práctica cotidiana en el país a pesar de que la mayoría 
de instituciones y programas han incorporado entre sus 
prácticas la elaboración de evaluaciones de entrada, 
líneas de base y otros mecanismos de evaluación. 
Muchos de los entrevistados mencionaron que los 
resultados de esos procesos no siempre se usan para 
diseñar nuevos programas o para tomar decisiones. 
Sin embargo, si parece haber una preocupación, 
especialmente entre las instituciones académicas, por 
incorporar estas prácticas.

Capacidades de los actores clave: 
fortalezas y desafíos

El estudio identi� có un conjunto de fortalezas y 
debilidades que identi� can los entrevistados en el 
trabajo que realizan en LEI. 

Identi� can como fortalezas del país el contar con un 
currículo basado en competencias. Sin embargo, ninguno 
de los entrevistados logró fundamentar y profundizar en 
las razones para considerarlo de ese manera. 

Varios actores 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.  Dicha ley 
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 
Aprende Contigo” y, en palabras de uno de los actores 
clave, «otra fortaleza es la preocupación que hay, 
ahora mismo, con el tema de que los niños no saben 
leer ni escribir» (E.P.17). Mencionan como evidencia el 
despliegue que reciben en la prensa dominicana los 
reportes de las evaluaciones internacionales en los 
que se muestran los malos resultados que el país ha 
obtenido en las pruebas y mediciones estandarizadas 
TERCE y SERCE. Esto ha contribuido a dar notoriedad 
a un problema que, hasta hace poco, apenas era 
mencionado en los medios de comunicación.

1. El PCLR considera “evidencia” una investigación o cuerpo de hechos empíricamente derivados que puedan utilizarse para tomar 
decisiones sobre las intervenciones en educación.

De similar manera, 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)

De igual manera se identi� ca como fortaleza 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 desde el ámbito del 
Ministerio de Educación hay ciertos recursos y 
personal que se han ido formando (Programa de 
Capacidades LAC Reads, 2018).

De acuerdo a los entrevistados, sus instituciones 
cuentan también con fortalezas propuestas, siendo las 
mencionadas la priorización en el apoyo a procesos de 
formación docente, la buena disposición de trabajar 
en redes nacionales e internacionales, y el contar 
con recursos humanos formados en el tema, como 
menciona un entrevistado del sector de las ONGs y 
cooperantes:

- 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, y pasar una semana dejando a su familia, 
dejando todo para trabajar en… y que además son 
capaces de re� exionar 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).

Los desafíos que se mencionaron fueron:

• La escasa tradición y hábito de lectura en el país.

• Las llamadas “incoherencias administrativas en el 
sistema” de tipo burocrático, lo que afecta el éxito 
de los programas, puesto que, como menciona 
uno de los entrevistados:



REVISTA DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVARevie Volumen 6, NÚM. 1 – Febrero - Julio 2019 i 46-49

“uno puede diseñar un programa excelente, 
pero si continuamente te cambian a los 
docentes, entonces el impacto se atrasa […]. Ees 
una amenaza permanente que tienen iniciativas 
como estas en tanto a querer mejorar el proceso 
de alfabetización en las escuelas.” Otro tipo 
de incoherencia mencionado fue la falta de 
efectividad de la formación de los maestros y la 
coherencia de esa formación con los cambios 
curriculares, tal como lo menciona uno de los 
consultados: “Aunque se haya cambiado la 
política, los paradigmas no cambian de la noche 
a la mañana. […] si yo no creo en eso, yo no voy 
a modi� car mi accionar.” (E.P.2).

• La promoción automática sin acompañamiento 
de un grado a otro de los niños entre 1ero y 
4to grado de primaria, lo que no garantiza el 
aprendizaje.

• De� ciente formación docente, tal como uno de 
los entrevistados mencionó:

“el principal reto es que necesitamos mejorar 
el per� l del docente, ya que es el punto medio 
entre el currículo, la familia, los niños, los 
recursos, todo. […] Un buen docente va a 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).

Esa formación, según los entrevistados, debería 
atender los bajos niveles de desarrollo de las 
habilidades lectoescritoras de los docentes en 
formación, lo que es identi� cado como un problema 
serio y que ha obligado a las instituciones que forman 
docentes a incorporar programas de nivelación para 
superar estas debilidades. 

Necesidades de apoyo 

Los entrevistados identi� caron un conjunto de 
necesidades de formación en LEI, entre ellas; (1) la 
articulación entre la formación docente y el currículo 
o� cial; (2) la inclusión en los programas de formación 
de mayor tiempo de práctica acompañada y de 
modelización de estrategias didácticas exitosas; (3) el 
acceso a � nancimiento para contar con materiales de 

enseñanza y aprendizaje idóneos; (4) la � nanciación 
y apoyo técnico para incrementar las investigaciones 
que generen evidencia local; (5) promover una 
mayor implicación de la familia en los procesos de 
lectoescritura y; (6) la articulación de redes de actores 
clave en donde se discutan temas relevantes y se 
construyan aprendizajes para incrementar el nivel de 
apoyo al área.

En general se notó que la formación docente es el 
área que los actores consultados identi� can como la 
de mayor debilidad y, por tanto, la que requiere de 
mayor atención, por encima, incluso, de la necesidad 
de � nanciamiento. 

Discusión y Conclusiones 

Como resultado de esta investigación se identi� caron 
17 actores clave. El resultado general arrojó que estos 
actores tienen interés e in� uencia en el tema de la 
lectoescritura inicial. Es interesante que tres de las 
organizaciones internacionales involucradas en el 
tema, así como la única organización de la sociedad 
civil identi� cada, 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 a una de las ONG internacionales 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. 
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Tal como se ha podido leer a lo largo del artículo, 
los actores entrevistados han identi� cado un 
conjunto de fortalezas, desafíos y necesidades para el 
mejoramiento de la lectoescritura inicial. 

Se ha identi� cado que en el país existe una 
desarticulación entre los marcos conceptuales 
declarados y las prácticas de aula implementadas, 
una falta de conocimiento de los resultados de 
las investigaciones en el campo que produzcan 
evidencias que sirvan de guía para la toma de 
decisiones y el diseño de intervenciones en LEI. Así 
mismo, identi� can la urgente necesidad de promover 
espacios de discusión y debate que permita a las 
instituciones y personas posicionarse sobre el tema 
y tomar decisiones informadas que aporten al 
mejoramiento del aprendizaje de la lectoescritura de 
los niños y permita al país mejorar sus resultados.

Los diferentes actores han identi� cado la necesidad 
urgente de mejorar la formación de los maestros, 
comenzando por sus propias habilidades de 
lectoescritura y por el conocimiento y uso de 
prácticas que han demostrado su efectividad en 
el aprendizaje de las niñas y niños. Lo anterior hace 
necesario un cambio en los modelos de formación 
de docentes, tanto en la formación inicial como en 
servicio, que incluya mayor tiempo de práctica de 
aula con acompañamiento de sus docentes, clases 
con prácticas modeladas, que permitan entender las 
diferentes opciones metodológicas y la efectividad 
de las mismas en el aprendizaje de los niños. Por otra 
parte, los actores destacaron la necesidad de divulgar 
evidencias y materiales que apoyen las prácticas 
docentes en formatos agradables y accesibles, 
principalmente digitales. Reconocen el trabajo en 
red como una estrategia útil y efectiva para compartir 
experiencias y recursos. 

Respecto de la creación de una red en la región es 
necesario considerar que entre los actores consultados 
existe un deseo mani� esto de formar parte de una 
red para compartir iniciativas. Estos perciben que 
en la actualidad hay oportunidades reales para el 
establecimiento de una red, toda vez que logran 
identi� car 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 lectoescritura 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 identi� caron tres líneas de re� exión 
así: (1) la de mayor consenso, concerniente al 
� nanciamiento y sostenibilidad de las actividades en 
LEI; (2), la naturaleza de la red de lectoescritura desde 
el punto de vista de las instituciones que la integren 
y; (3) relevante a la manera en que el funcionamiento 
de dicha red propicie la aplicabilidad de las prácticas y 
conocimientos que logre reunir y promover.

Finalmente, aun cuando según los encuestados, 
existen en el país condiciones su� cientes en términos 
de recursos humanos cali� cados para comenzar 
a realizar, con mayor frecuencia y rigurosidad, 
investigaciones que generen conocimiento � able 
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 plani� cación 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. 
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