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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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Mapeo y Análisis de Actores Clave en 
Lectoescritura Inicial del Programa de 

Capacidades LAC Reads de usaid (2016-2018)

Resumen ABSTRACT

Palabras clave Keywords

Este artículo resume el mapeo y análisis de actores 
clave en Lectoescritura Inicial del Programa de 

Capacidades en LAC Reads en Nicaragua, Honduras, 
República Dominicana, Jamaica y Guatemala para 
identi� car lo siguiente: (1) quiénes son los actores 
clave en lectoescritura en los primeros grados 
en cada país, (2) cuál es su grado de in� uencia e 
interés en la lectoescritura en los primeros grados 
según la metodología propuesta, (3) cuáles son las 
características de las intervenciones de lectoescritura 
inicial que promueven los actores clave en cada país, (4) 
cuáles son los recursos o materiales que necesitan, (5) 
cuáles son los formatos a través de los cuales se debe 
difundir la información, (6) cuáles son las aportaciones 
de los actores clave para fundamentar el diseño de 
los planes de fortalecimiento de las capacidades de 
la lectoescritura inicial a nivel local, (7) qué tipo de 
evidencia se necesita para mejorar la práctica, (8) cómo 
crear y fortalecer las capacidades actuales en cada país, 
(9) con cuáles recursos se cuenta en la región para 
atender estas necesidades y (10) qué oportunidades 
hay en cada país para mantener las labores a futuro.

This article summarizes the stakeholder mapping 
and analysis on early grade literacy (EGL) in 

Nicaragua, Honduras, the Dominican Republic, 
Jamaica, and Guatemala of the LAC Reads Capacity 
Program (LRCP) to help identify the  following: (1) 
key EGL stakeholders in each country, (2) their level 
of in� uence 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 e� orts in each country moving forward.

Actores clave, lectoescritura inicial (LEI), América 
Latina y el Caribe.

Stakeholder analysis, early grade reading (EGR), 
Latin America and the Caribbean.
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INTRODUCcIÓN

MATERIAL Y MÉTODOS

El mapeo y análisis de actores clave en Lectoescritura 
del Programa de Capacidades LAC Reads (PCLR) 
identi� ca y sistematiza información acerca de los 
actores clave a nivel individual y organizativo dentro 
del marco del programa, para así determinar lo 
siguiente: a) su trascendencia pasada, actual y posible 
en las políticas y la práctica de lectoescritura inicial; 
b) sus conocimientos y necesidades en términos de 
capacidad para mejorar o sostener su trascendencia 
en el respectivo país y en la región de América Latina y 
el Caribe y c) la forma en que el proyecto puede utilizar 
sus destrezas actuales para mejorar las capacidades 
en toda la región. 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 lectoescritura inicial en un contexto especí� co.

En resumen, el análisis de actores nos permite: 
1) determinar cuáles intereses se deben tener en 
cuenta y dónde deben incorporarse actividades de 
mejoramiento de las capacidades en ese país; 2) tener 
en cuenta e incorporar las necesidades de los actores 
e identi� car en la región el potencial que pueda 
apoyar el mejoramiento de las capacidades en otros 
países; 3) determinar los ámbitos en que debe basarse 
el temario de investigación sobre la lectoescritura 
inicial; y 4) identi� car los participantes y formatos que 
permitan crear estructuras sostenibles.

Este analisis le permitió al equipo del PCLR identi� car a 
los actores principales que trabajan en las políticas y las 
prácticas de la lectoescritura inicial y que in� uyen en ellas 
en los países seleccionados del programa. Para efectos 
de la actividad, de� nimos al actor como «la persona, el 
grupo, la organización, la red, la entidad gubernamental 
o no gubernamental, o el organismo internacional que 
tiene una postura acerca de la lectoescritura inicial y 
participa de manera directa o indirecta en este campo, 
o que no participa en él, pero cuya intervención se 
considera importante». También consideramos que 
esa participación se traduce en recursos, derechos, 
responsabilidades, di� cultades y —con el tiempo— en 
un impacto local o nacional en este campo.

El mapeo y análisis de los actores clave en la 
lectoescritura inicial se guió por las siguientes 
preguntas:

Mapeo de actores

1. ¿Qué organizaciones y personas (actores o actores 
clave) muestran preocupación, compromiso o 
posible orientación por la formulación de políticas 
y prácticas relacionadas con la lectoescritura 
inicial en los países prioritarios y la región?

Análisis de actores

1. ¿Dónde se encuentran las sinergias, entre los 
actores, tomando en cuenta los diversos niveles 
de in� uencia e interés y de qué manera pueden 
los grupos coordinarse mejor para mejorar la 
entrega de servicios a maestros y estudiantes?

2. ¿Cuáles son las características de las intervenciones 
y de los actores clave en la lectoescritura inicial 
dentro de la región? 

3. ¿Qué requieren los actores para el desarrollo de 
capacidades y cuáles son los mejores diseños 
posibles para lograrlo (por ejemplo, asistencia 
técnica, capacitación, formación de redes)?

En vista de la importancia de vincular las actividades del 
programa a las necesidades de los actores de la región 
de América Latina y el Caribe, el programa concibió 
una estrategia para integrar de manera sistemática 
a los actores a nivel de cada país en la conversación 
sobre las necesidades en lectoescritura en términos 
del mejoramiento de capacidades, y sobre los diseños 
más pertinentes para lograrlo en cada contexto. 

Además, la recopilación de datos cualitativos es 
muy conveniente para entender la sostenibilidad, 
ya que este método les 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 
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recopilación de datos cualitativos también le da al 
investigador � exibilidad para explorar campos de 
interés inesperados. El equipo del PCLR invitó a sus 
socios, en los distintos países, a dirigir esta labor, 
ya que «el proceso de mapeo de actores es tan 
importante como el resultado, y la calidad del proceso 
depende mucho de los conocimientos de la gente que 
participa» (Morris y Baddache, 2011). Los detalles del 
proceso que empleamos se basaron en el trabajo de 
Pozo Solís (2007), que esboza el mapeo de actores así: 

1. Propuesta inicial de la forma en que se clasi� can 
los actores 

2. Identi� cación de funciones y papeles que 
desempeña cada actor

3. Relaciones y niveles de poder de cada actor

4. Representación visual de los actores 

5. Formas en que los actores podrían interactuar 
unos con otros

6. Reconocimiento de las redes que existen

En los siguientes apartados se hace un esbozo de la 
metodología que empleamos para realizar el mapeo 
y el análisis de actores (revisión inicial, muestra de 
investigación, herramientas, capacitación, recopilación 
de datos, análisis y realización del informe). 

Revisión inicial

El equipo realizó una revisión bibliográ� ca para 
entender las estructuras e interacciones de los 
actores en la lectoescritura inicial en cada país, tanto 
a nivel comparativo como regional, y una revisión 
de trabajos publicados sobre la situación de la 
lectoescritura inicial en la región. Con esta información 
y con los conocimientos locales y contextuales, 
las organizaciones socias de cada país prioritario 
identi� caron a los actores clave en lectoescritura 
inicial de su país, creando y utilizando un «per� l del 
país» para explicar la situación de la lectoescritura 
inicial en cada uno. El equipo se propuso determinar 
la relación de cada uno de estos grupos con la 
lectoescritura inicial. Se espera que los per� les de 
los países se amplíen en el transcurso del proyecto. 

Ya se han modi� cado las versiones originales para 
incluir información contextualizada pertinente que 
los equipos obtuvieron durante la recopilación de 
datos. En esta actividad inicial, los per� les de los 
países comprenden una revisión de la información 
que contextualiza el análisis global de actores. 

Muestra de investigación

Partiendo del per� l del país, cada equipo 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:

1. ¿Esta persona u organización trabaja en 
lectoescritura inicial? ¿Cómo?

2. ¿Podría esta persona u organización proporcionar 
información pertinente? Explicar los tipos.

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

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

a. 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 
grado 3;

b. trabajar en investigación sobre lectura y 
escritura en el período comprendido desde el 
nacimiento hasta el grado 3;

c. trabajar en la identi� cación de las mejores 
prácticas en lectoescritura desde el nacimiento 
hasta el grado 3. 

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 Prueba 1.
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Prueba 1. Definiciones de las categorías de actores del PCLR

GRUPO INTERESADO 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 pretende 
entender mejor las experiencias individuales de más 
alto nivel, 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 permiten al equipo investigador 
entender las experiencias de un número mayor de 
actores en un tiempo corto, en un entorno de grupo 
con personas que están en la misma situación, y en 
un lugar cómodo en que el equipo puede observar las 
interacciones entre los participantes. También ofrecen 
un contexto en que los actores se sienten a gusto y 
habilitados para conversar con sus compañeros sobre 
los temas de evaluación, así como de reaccionar ante 
las opiniones y experiencias de los demás en relación 
con el programa. El equipo realizó Grupos Focales de 
hasta dos horas de duración con los informantes que, 
según su determinación podrían preferir el trabajo en 
grupo. En los informes individuales que se encuentran 
en www.lacreads.org, cada país explica en detalles las 
características de los actores que se seleccionaron. 

Herramientas de recolección de datos

Las entrevistas y los grupos focales fueron 
semiestructuradas, con protocolos en los que se 
incluían 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. Para los grupos focales, los 
equipos de cada país desarrollaron un breve protocolo 
que contenía aspectos relevantes a elaborarse en la 
discusión con cada tipo de grupo de actores.

Consideraciones de tipo ético

El equipo examinó las herramientas mediante 
la Garantía Federal (Federalwide Assurance) de la 
O� cina de Protección de Participantes Humanos en 
Investigación, del Departamento de Salud y Servicios 
Sociales de los Estados Unidos (FWA00003952) que 
otorgó American Institutes for Research. 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 
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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. 

Capacitación y recolección de datos 

El equipo principal capacitó a especialistas de los socios 
del programa en 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 les dieron a los 
equipos la oportunidad de adquirir experiencia 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. 

Los socios de cada país recolectaron datos entre 
febrero 2016 y junio de 2018. Lo adecuado era que 
ellos realizaran la investigación, ya que estaban más 
al tanto de los contextos nacionales y regionales y, 
por lo tanto, podían entender los objetivos con base 
en las interacciones que tenían con las personas a 
quienes entrevistaban. A cada entrevista asistieron 
dos investigadores: uno para dirigir la conversación 
y el otro para tomar apuntes completos y detallados. 
Además, los investigadores grabaron las entrevistas 
para tener una forma adicional de documentación. 

Los socios de cada país realizaron 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. Los equipos usaron estas notas 
de campo, además de los apuntes y las transcripciones 
de entrevistas (cuando era necesario) para analizar los 
datos. Los equipos escogieron los programas NVivo o 
MAXQDA para codi� car la información recolectada. 

El primer paso para analizar datos cualitativos es crear 
una estructura de códigos (árboles de categorías), que 
permita categorizar sistemáticamente la información. 
El equipo partió del marco analítico del estudio para 
orientar la documentación de la información. Los 
investigadores de los diversos equipos de cada país 
realizaron por separado la codi� cación abierta de los 
datos para identi� car de manera independiente los 
temas del diálogo. Estos temas formaron la estructura 
de codi� cación que empleamos para categorizar 
los datos brutos (obtenidos en entrevistas y grupos 
focales) en varios subtemas, que son los resultados 
más detallados. Los equipos de� nieron cada tema 
y subtema para garantizar la coherencia entre los 
distintos codi� cadores y a través del tiempo, y luego 
codi� caron los datos.

Mientras incorporaban la información en la estructura 
de codi� cación, los investigadores se reunieron para 
comentar los códigos nuevos que iban surgiendo 
durante el proceso, y para hablar de otras correcciones 
necesarias del esquema de codi� cación (eliminaciones, 
recategorizaciones, aclaraciones, etc.). Además, el 
equipo se reunió en el transcurso del proceso de 
codi� cación para comentar los resultados que se 
iban obteniendo y para comparar las semejanzas 
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que se descubrían en el análisis temático. Luego, 
guiados por el marco teórico, los equipos registraron 
todas las explicaciones, conclusiones y sugerencias 
posibles para garantizar el análisis más objetivo y más 
desprovisto de sesgos. 

A lo largo del proceso de diseño, recolección y 
procesamiento de la información, análisis y producción 
de los reportes, los equipos del país contaron con 
la asesoría y apoyo de las especialistas de American 
Institutes for Research y Juarez & Associates,

Productos

Con base en la investigación, los socios de cada país 
redactaron informes individuales que respondieron 
a las preguntas de investigación. Los informes del 
análisis de actores y los resultados regionales abarcan 
lo siguiente: Capacidades actuales de los países, dado 
el panorama de los actores, y las necesidades más 
frecuentemente mencionadas en general a nivel de 
país y de los actores.

El análisis permitió a cada equipo lograr lo siguiente:

Triangular la información con los resultados de las 
búsquedas de evidencia y recursos,

y proveer insumos para orientar el trabajo del PCLR, 
tanto en la facilitación de coordinaciones, como en el 
desarrollo de capacidades y la sostenibilidad de los 
esfuerzos en LEI en cada país y a nivel regional.

RESULTADOS

La investigación reveló semejanzas en las respuestas 
de los distintos países, las cuales permitirán determinar 
formas de promover las actividades del PCLR por 
toda la región. En general, los actores reconocieron 
que las decisiones e intervenciones en materia de 
políticas de lectoescritura inicial, con frecuencia, no 
se han basado en la evidencia ni siempre han tenido 
en cuenta las mejores prácticas regionales. Por lo 
tanto, se interesaron en mejorar la ejecución de la 
lectoescritura inicial de manera práctica y en fomentar 

el potencial de creación de conocimiento con base en 
la evidencia para guiar dicha ejecución. En particular, 
llamó mucho la atención la oportunidad de establecer 
redes dentro de los países y en la región, para entender 
mejor las experiencias que los demás habían tenido 
con la ejecución del programa. 

Además, varios tipos de actores manifestaron que se 
sentían carentes de representación en las corrientes 
dominantes: en Jamaica, a los colegios privados les 
gustaría comunicarse con los actores públicos; en 
Honduras, los actores expresaron la necesidad de 
tener en cuenta la situación socioeconómica y otros 
factores sociales en la investigación; y en Nicaragua, 
aunque todos los actores creían que el Ministerio de 
Educación debería ser su principal aliado, la sensación 
general que tienen, es que están en un espacio en el 
que el ministerio se está volviendo más centralizado. 

Los resultados concuerdan con la revisión sistemática 
del PCLR. Según la información recolectada en 
el análisis de actores, no se realizan muchas 
investigaciones en lectoescritura inicial y la toma 
de decisiones fundamentadas en la evidencia no es 
frecuente entre los maestros. Las investigaciones 
respaldadas por revisión de expertos solo se hallaron 
en países de América Latina que tienen ingresos más 
altos. Como resultado, no hay investigaciones en los 
países prioritarios del PCLR. Además, el alcance de 
la investigación en lectoescritura inicial no capta la 
diversidad regional y socioeconómica de estos países. 

Sin embargo, este no solo es un reto en cuanto a la 
lectoescritura inicial, es un desafío en diversos ámbitos 
de la vida social, cultural y económica en América 
Latina, como lo demuestra un estudio reciente 
del Banco Interamericano de Desarrollo (Ho� man, 
Ordóñez y Benavides, 2015). Algunas explicaciones 
del desafío mencionado anteriormente se recopilaron 
en los mapeos y análisis de actores:

• Las oportunidades de diálogo entre los 
responsables de la formulación de políticas, los 
investigadores y otros actores son limitadas, lo 
cual limita el conocimiento sobre las necesidades 
y capacidades de cada grupo, y por consiguiente, 
el apoyo y el compromiso mutuos. 
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DISCUSIÓN

• Los investigadores se enfrentan a di� cultades para 
identi� car situaciones clave de embotellamiento 
y temas pertinentes de investigación sobre 
políticas públicas.

• Las oportunidades de alinear, articular y 
sincronizar necesidades de investigación y de 
movilizar recursos son limitadas.

Además, las limitaciones en cuanto a � nanciamiento 
o a la información sobre cómo obtener fondos 
para realizar investigaciones podrían contribuir a 
incrementar este desafío. Los datos de los análisis de 
los actores claves ofrecen la oportunidad de «anclar» 
las intervenciones del PCLR bajo cada resultado, como 
se observa en los siguientes ejemplos: 

• El objetivo de la entidad regional (Resultado 4: 
Sostenibilidad) es en parte el de aportar evidencia 
nueva y pertinente a la región. 

• Los esfuerzos por mejorar las capacidades locales 
(Resultado 3: Capacidad) pueden contribuir a 
llenar los vacíos que se identi� caron en el análisis 
de actores. 

• La coordinación con otras organizaciones de la región 
puede contribuir a continuar la labor de mejoramiento 
de la lectoescritura, ya que la creación de alianzas 
y redes en cada país constituye los cimientos para 
lograr el fortalecimiento de las capacidades locales 
en los países que atiende el PCLR. 

• Otro aspecto en que este análisis concuerda con 
la revisión sistemática es que descubrimos que no 
se cuenta con marcos conceptuales pertinentes 
al contexto, diseñados como consecuencia 
de buenas prácticas y de programas exitosos. 
En este sentido, nuestros resultados indican 
que los actores de la región quizá no estén 
prestando mucha atención al conocimiento 
sobre lo que da resultado particularmente en 
su región y en las diferencias que puede haber 
con lo que da resultado en otras regiones del 
mundo. Lo vemos en las respuestas frecuentes 
de actores de Nicaragua, Guatemala, República 
Dominicana y Honduras cuando se les pregunta 
sobre la evidencia y los puntos de referencia que 
orientan su trabajo. La mayoría de las respuestas 
se referían a conceptos generales y abstractos 

tales como constructivismo, competencias o el 
enfoque comunicativo-funcional, y sobre atender 
a la población que requiere educación especial 
y a las poblaciones indígenas. Estas de� niciones 
generales sin aterrizajes concretos,  no permiten la 
comprensión del enfoque que las intervenciones 
utilizan en realidad. 

El equipo del PCLR creó las seis categorías de actores, 
que se mencionan en la muestra de invistigacion, 
con base en las aportaciones de todos los países del 
estudio. Las categorías son lo su� cientemente amplias 
como para abarcar la variación a nivel del país, pero el 
mapeo de actores también muestra una superposición 
importante en la estructura y las funciones de los 
actores. Los maestros y otros actores, a ese nivel, 
están muy involucrados en las prácticas cotidianas 
en lectoescritura inicial. Sin embargo, hay ciertas 
diferencias, especialmente en lo relacionado con la 
in� uencia relativa del sector privado y de diversas 
organizaciones no gubernamentales (ONG). Por 
ejemplo, Jamaica consideró que la industria editorial 
y Digicel (una compañía privada de tecnología), eran 
actores clave en el campo de la lectoescritura inicial. Por 
otra parte, Nicaragua recalcó el trabajo de varias ONG 
a nivel nacional. Asimismo, el mapeo en Guatemala 
identi� có a muchos más actores en todo el país 
que trabajan en lectoescritura inicial, posiblemente 
debido al tamaño del país y al movimiento a favor del 
avance de la lectoescritura inicial desde hace más de 
veinte años. Cada país mencionó la importancia de 
varios programas de USAID en catalizar las acciones en 
relación con la lectoescritura inicial en coordinación 
con el Ministerio de Educación respectivo.

El liderazgo en cada país en cuanto a la lectoescritura 
inicial la lleva a cabo de manera similar el Ministerio 
de Educación respectivo. Gran parte de la in� uencia 
en la formulación de políticas y los planes de estudio 
se generan al nivel central, el cual también muestra 
con frecuencia problemas de capacidades en relación 
con el personal. Aparte del nivel central, los actores 
que tienen más interés en el tema son los maestros y 
otros ejecutores, quienes —como dato interesante— 
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parecen tener además el menor apoyo directo o el 
menor acceso a la información y los recursos. Si se 
compensaran los problemas de capacidades del 
personal a nivel gubernamental con el deseo de los 
actores por aportar ideas respecto a políticas y al diseño 
de las mismas, se podría contribuir al mejoramiento 
de capacidades, a que los actores sientan que están 
aportando a la dirección de las políticas y a la conexión 
de los planes de estudio y otras políticas con la realidad 
que viven quienes los aplican. 

¿Cuál es la infl uencia y el interés de cada interesado 
clave, y qué tipo de interacciones hay entre los actores?

El interés en trabajar con varios actores y en distintos 
niveles fue quizá el tema más constante en cada país. La 
mayoría de los actores interactuaban con sus colegas 
inmediatos, pero tenían interés en hacer mucho más, 
tanto a nivel nacional como internacional. En algunos 
casos, expresaron la preocupación de que su gobierno 
se estaba volviendo cada vez más centralizado. Los 
maestros que no trabajaban con el gobierno creían que 
tenían in� uencia a nivel de la ejecución de programas, 
aunque muchos expresaron interés en contribuir 
al debate con los encargados de la formulación de 
políticas sobre lo que daba resultado en la enseñanza 
de la lectoescritura inicial. Por ejemplo, algunos 
actores no estaban seguros acerca de la evidencia en 
que se basaba el plan de estudio en cada uno de los 
países y creían que podrían haber contribuido con 
su experiencia a mejorar la calidad de los productos 
del PCLR. Por último, los actores hicieron énfasis en la 
necesidad de establecer redes más sólidas entre ellos 
y de crear un sistema de comunicación. Dichas redes 
y el sistema de comunicación son especialmente 
importantes dada la tendencia, identi� cada en 
Guatemala y Nicaragua, pero presente en cada uno de 
los países, de que las iniciativas se cierren al � nal de 
un período especí� co de implementación en lugar de 
continuar bajo el siguiente gobierno.

El análisis reveló algunos casos de actores clave que 
tenían mucha in� uencia, pero poco interés en el 
tema. Sería importante que el PCLR estableciera una 
estrategia de trabajo con estos actores para hacer 
uso de su potencial; por ejemplo, con instituciones 
de capacitación de maestros en Nicaragua y la 
República Dominicana. En este caso sería necesario 

darles prioridad a estos actores en la difusión de la 
información y hacerles participar en los procesos de 
investigación y en el mejoramiento de capacidades.

El análisis de Nicaragua también cuanti� có la in� uencia 
de los actores clave no gubernamentales que trabajan 
en este campo, indicando que estas organizaciones 
solo tienen acceso al 12 % de las escuelas primarias 
del país. En este caso, la situación es compleja, dado 
el poco acceso que tienen a las escuelas las ONG y las 
fundaciones nacionales e internacionales, pero valdría 
la pena determinar posibles mecanismos para que 
estos actores aumenten su in� uencia, quizá mediante 
la difusión de información u ofreciendo oportunidades 
de mejoramiento de las capacidades fuera del sitio de 
trabajo diario.

Características de las intervenciones en 
lectoescritura inicial   

Iniciativas que los países han concebido

Las iniciativas de los actores para promover la 
enseñanza y el aprendizaje de la lectoescritura 
inicial se centran, por lo general, en los siguientes 
ámbitos: animación de los alumnos a la lectura, para 
que sea una actividad más participativa y dinámica; 
capacitación de los maestros, especialmente en lo 
relacionado con métodos de enseñanza; creación de 
materiales didácticos con recursos complementarios; 
ambiente del aula; actividades que refuerzan lo que 
se aprende en la escuela; y evaluación y seguimiento 
de los avances logrados en la lectoescritura. Algunas 
iniciativas, aunque menos destacadas, se orientan 
hacia el desarrollo de actividades curriculares y 
procesos de investigación. 

Las intervenciones se centran principalmente en 
los maestros, que representan la población hacia la 
que dirigen sus objetivos muchos de los sectores. 
En menor grado, hay acciones dirigidas a los padres 
de familia, y se observó en los análisis que el sector 
de la sociedad civil funciona mejor a nivel local. El 
sector gubernamental es el único grupo que abarca a 
la población a nivel nacional, lo cual es un indicador 
de la concentración de mayores esfuerzos nacionales 
en áreas pobladas (por ejemplo, las capitales) en 
comparación con áreas rurales. 
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En Jamaica se está realizando una labor pública 
importante para promover la lectoescritura inicial, 
que se hace evidente en la cantidad de programas que 
existen, pero que también reconocieron los actores 
que entrevistamos para este análisis. En Honduras 
existen algunas iniciativas, aunque los actores que 
entrevistamos no las consideraban su� cientes. Por otra 
parte, Nicaragua no depende de programas del sector 
gubernamental en este ámbito, ya que la mayoría de 
los programas de la sociedad civil se sostienen con 
� nanciamiento de USAID. 

Los actores en Guatemala han impulsado numerosas 
intervenciones, tanto de parte del Ministerio 
de Educación, como de universidades, ONG y 
fundaciones, para promover la enseñanza de la 
lectoescritura inicial en idiomas indígenas. En esta 
área, los actores se han involucrado en procesos 
de diseño curricular, desarrollo de materiales y 
formación docente. Curiosamente, esfuerzos similares 
a éstos en Guatemala no se observan ampliamente 
en otros países de la región. En Guatemala también 
se han impulsado numerosas intervenciones de los 
distintos actores para promover la enseñanza de la 
lectoescritura en idiomas indígenas. En esta línea se 
han implementado procesos de diseño curricular, 
elaboración de materiales y formación docente. Este 
esfuerzo notable en Guatemala no se observa en los 
otros países de la región.

Otros puntos en común entre los países consisten en 
que el Estado dirige las iniciativas y en que el trabajo 
de los demás actores se orienta a apoyar la labor 
del gobierno. Los actores en Guatemala observaron 
tensión entre las organizaciones que preservan 
su propia autonomía y adaptan las directrices  del 
Ministerio como resultado de esto. Algunos de los 
países, por ejemplo Nicaragua, mencionaron estar 
preocupados por la poca comunicación que tienen 
con el Ministerio de Educación acerca de dicha labor. 
Además, los actores de la República Dominicana y de 
Nicaragua mencionaron que esos esfuerzos no llegan 
a todos los rincones del país, y que a menudo dejan 
desatendidas a las escuelas que se encuentran en 
zonas de más difícil acceso. 

Finalmente, como se mencionó antes, la falta 
de evaluación rigurosa de las intervenciones en 
lectoescritura inicial es otro tema en común en todos 
los países. Algunos actores a� rmaron que la poca 
investigación local relevante sobre la efectividad del 
programa es una de las razones potenciales por las 
que es difícil garantizar la continuidad de los esfuerzos.

Base conceptual de intervenciones o 
programas 

La mayor parte de los entrevistados en todos los países 
no de� nieron con claridad los enfoques conceptuales 
con los que diseñan sus intervenciones. Pareciera que 
esos enfoques son decididos a otro nivel y que los 
actores clave tienen poca incidencia en este campo.

La mayoría de los actores que entrevistamos 
mencionaron que sus intervenciones y programas 
se orientan hacia métodos activos que consideran al 
estudiante el protagonista de su propio aprendizaje y 
procuran aplicar actividades didácticas que motiven 
a la lectura. Algunos de los entrevistados declararon 
que el enfoque de la lectura, cuando se considera 
en su totalidad, requiere el uso simultáneo de seis 
habilidades independientes (conciencia fonémica, 
fonética, vocabulario, � uidez, comprensión y 
escritura). Sin embargo, los actores de la República 
Dominicana y de Jamaica describieron también la 
existencia de una pluralidad de marcos conceptuales 
utilizados por los maestros, que dependen del lugar 
en que estos recibieron su formación, así como de sus 
propias tendencias teóricas. Sin embargo, no fueron 
capaces de de� nir teoricamente dichos enfoques.

Al mismo tiempo, los participantes insistieron en la 
importancia de utilizar métodos activos que fomenten 
la motivación y el placer por la lectura. Sin embargo, 
la mayoría de las respuestas fueron muy generales, 
lo cual indica que no hay una postura teórica clara o 
explícita. En este momento, pareciera que los países 
carecen de un debate más amplio sobre las diferentes 
bases conceptuales (fonéticas y globales) que se han 
observado en otros países.
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Políticas educativas que han influido en 
las acciones de los actores 

Hay diferencias notables entre los países en cuanto 
a políticas educativas, aunque Honduras y Jamaica 
tienen varias leyes y políticas educativas cuya 
� nalidad es promover la lectoescritura inicial o la 
creación de condiciones que favorezcan la ejecución 
de intervenciones en este campo. En el caso de 
Guatemala y Nicaragua, los actores no identi� caron 
programas ni políticas que se dirijan especí� camente 
a la promoción o al mejoramiento de la lectoescritura 
inicial. Sin embargo, los actores en Nicaragua 
declararon que cumplen las normas relacionadas con 
la aplicación obligatoria del método de enseñanza 
FAS (fonético-analítico-sintético), que se describe en 
el informe de este país. El método hace énfasis en la 
decodi� cación en el aprendizaje y se ha aplicado en 
Cuba. Por último, en la República Dominicana, los 
actores identi� caron una brecha entre el contenido de 
los planes de estudio y el material de capacitación de 
los maestros, especialmente entre los maestros que 
necesitaban capacitación continua para adaptarse a 
paradigmas más recientes. 
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