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Resumen 

El estudio que se presenta tuvo como objetivo caracterizar la gestión escolar en las 

instituciones educativas públicas, Red 9, distrito de Ate - 2020. El estudio tuvo un enfoque 

cuantitativo, aplicada, descriptivo, de diseño no experimental, corte transversal. La muestra 

de tipo no probabilística por conveniencia estuvo constituida por 117 docentes (34 hombres 

y 83 mujeres) de las instituciones educativas de la Red 9 del distrito de Ate. Se utilizó la 

técnica encuesta y como instrumento un cuestionario compuesto por 50 preguntas en 

medición de escala de Likert, que cumplió los requisitos de validez (Juicio de expertos) y 

confiabilidad (,938), los datos fueron procesados, mediante el programa estadístico SPSS. 

Los resultados mostraron que del 100% de docentes encuestados, el 80.3% percibe la gestión 

en un nivel alto, mientras que el 19.7% la consideraron en un nivel medio, en cuanto a los 

dominios tanto la Gestión de las condiciones para la mejora de los aprendizajes (GCMA) 

como la orientación de los procesos pedagógicos para la mejora de los aprendizajes 

(OPPMA) fueron percibidos por los docentes en un nivel alto, 74.4% y 88.9% 

respectivamente, constatándose que el primer dominio obtuvo un porcentaje menor. 

Concluyendo que la gestión escolar en las instituciones educativas públicas de la Red 9, 

distrito de Ate, es de nivel alto. 

Palabras clave: Gestión escolar, gestión de condiciones, orientación de procesos 

pedagógicos, mejora de aprendizajes 
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Abstract 

The study presented was aimed at characterizing school management in public educational 

institutions, Red 9, Ate district - 2020. The study had a quantitative, applied, descriptive, 

non-experimental, cross-sectional approach. The sample of non-probabilistic type for 

convenience consisted of 117 teachers (34 men and 83 women) from the educational 

institutions of Network 9 of the Ate district. The survey technique was used and as a tool a 

questionnaire composed of 50 questions in Likert scale measurement, which met the validity 

(Expert judgment) and reliability (,938) requirements, the data were processed using the 

SPSS statistical program. The results showed that of the 100% of teachers surveyed, 80.3% 

perceived management at a high level, while 19.7% considered it at a medium level, in terms 

of both the Management of conditions for the improvement of Learning (GCMA) as the 

orientation of the pedagogical processes for the improvement of learning (OPPMA) were 

perceived by teachers at a high level, 74.4% and 88.9% respectively, confirming that the 

first domain obtained a lower percentage. Concluding that school management in public 

educational institutions of Red 9, Ate district, is of a high level. 

Keywords: School management, conditions management, orientation of pedagogical 

processes, improvement of learning 
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I. Introducción 

A nivel mundial, la transformación digital convergió recientemente como un nuevo 

paradigma, imprescindible para lograr ventajas competitivas no solo para las empresas sino 

también para las instituciones educativas, lo que implica gestionar mejor el cambio hacia 

nuevas competencias y la necesidad de innovación presentada por el surgimiento de las 

tecnologías digitales (Jackson, 2019).  Es así, que se hace imprescindible tener en cuenta los 

medios tecnológicos e informáticos dentro de los recursos que toda entidad educativa debe 

tener, el nuevo paradigma educativo, está configurando nuevos entornos al proceso de 

enseñanza aprendizaje, que a la hora de gestionar, se debe tomar en cuenta (Caporarello y 

Iñestas, 2016, p. 10). La educación virtual ya forma parte de esta nueva realidad, y planea 

nuevos retos a los educadores (Instituto Internacional para la Educación Superior en América 

Latina y el Caribe, 2020, p. 5). 

En el ámbito de Europa, en la educación primaria, más de la mitad de los sistemas 

educativos incluyen la competencia digital como contenido transversal. Se aborda como 

materia obligatoria diferenciada en 11 países (Comisión Europea, 2019). 

Un estudio realizado por la Universidad de Harvard (2019) mostró que la clave del 

éxito de toda iniciativa de transformación digital radica en el compromiso del equipo de 

dirección y en el cambio cultural de la empresa, afirmando que una verdadera transformación 

requiere más que solo nuevas tecnologías, una visión estratégica y compromiso por parte de 

las altas instancias de la organización para replantear los tres atributos principales: su cultura, 

sus procesos y su tecnología (Digital House, 2019). El aporte de la Universidad de Harvard, 

estriba en que define los componentes de la gestión de la transformación digital, para lo cual 

es necesario integrarlos, sin embargo, en el ámbito educativo, además de ello es necesario 

considerar otros aspectos.  

La pandemia ha impactado no solo la salud, la economía, sino también al sector 

educación, afectando a estudiantes, docentes y directivos, que se tradujo en el cierre de los 

centros educativos como parte de las acciones para contener la propagación del virus y 

provocando que más de 165 millones de estudiantes no asistan a su centro de enseñanza, 

desde preescolar hasta la educación terciaria, en 25 países de la región (Banco 

Interamericano de Desarrollo, 2020). 

Como parte de este nuevo contexto, viene planteando las agendas digitales, primero 

dirigido a sus diferentes niveles de gobierno, así como en el sector educación. Dentro de 
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estas experiencias destaca el Programa Nacional de Informática Educativa en Costa Rica, 

Enlaces de Chile, el Programa de las TIC en Colombia, y el Plan Ceibal en Uruguay. Sobre 

ello, Cepal enfatiza que dentro de sus lineamientos de gestión en el sistema escolar, es 

importante garantizar su carácter inclusivo, de equidad, buscando la reducción de las 

desigualdades sociales (Cepal, 2016). 

En este proceso de gestión escolar de la transformación digital, es importante partir 

del contexto, de la realidad de la comunidad educativa, de los medios y experiencias que 

tienen los estudiantes y docentes de las tecnologías digitales, integrando las plataformas 

digitales, la pizarra interactiva, ya que de acuerdo a Cepal (2016), el 50% de estudiantes que 

participaron en Pisa utilizan en forma cotidiana un ordenador, y el 60% tienen conexión a 

Internet.  

Como se aprecia, el desarrollo de las TIC crea condiciones favorables para la 

transformación digital en el proceso de enseñanza aprendizaje, aunque se aprecia serias 

limitaciones de acceso por parte de los estudiantes y docentes por carecer de ordenadores e 

internet en su casa. Sin embargo, todavía es limitado su uso en la gestión escolar, ya que las 

computadoras básicamente se usan para el seguimiento de los expedientes de los estudiantes, 

para las tareas administrativas, y no para tener canales de comunicación con los padres y 

docentes.  

El Ministerio de Educación (2014) resalta la labor de la gestión escolar en este 

proceso de transformación digital, considerando a los directores de las instituciones 

educativas, como el segundo componente transcendental para el logro de las metas de 

aprendizaje, siendo el primer factor decisivo, los docentes. Señalando, además que dicha 

gestión tiene que organizar, dirigir la implementación de la transformación digital, junto con 

los docentes, y padres de familia. 

Frente al actual contexto global de cuarentena, con una Emergencia Sanitaria ante 

la existencia del brote del Coronavirus (Covid 19) que impone el aislamiento social como 

principal estratégica frente a esta pandemia (CEPAL, 2020), a razón de ello, el sector de 

educación suspendió las clases escolares a nivel nacional, con el fin de proteger a los 

millones de estudiantes, administrativos y docentes de este virus, estableciendo el trabajo 

remoto de los docentes que asegure el desarrollo del servicio educativo no presencial de las 

instituciones educativas, planteando nuevos retos y desafíos a la gestión escolar y a la 
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práctica docente. Sin embargo, dicha implementación ha tenido muchas barreras e 

inconvenientes. 

Al respecto, la Fundación Orange (2016) resalta que la principal barrera a la 

transformación digital, es la resistencia al cambio, las causas técnicas o falta de competencia 

a la hora de su implementación, el manejo de entornos virtuales de enseñanza aprendizaje, 

la digitalización de contenidos, la implementación de plataformas online de aprendizaje, así 

como serias carencias por parte de docentes y estudiantes de computadoras, internet. Para 

lograr el éxito del programa “Aprendo en casa” se requiere una gestión escolar que dirija 

dicha transformación digital. A nivel del Perú, el Ministerio de Educación no ha 

implementado una plataforma online de aprendizaje, por lo que cada institución educativa 

ha tenido que hacer uso de diversos recursos. Hoy con la pandemia, prácticamente todos 

tenemos que adaptarnos ya que la escuela está en el hogar de cada uno de los estudiantes. 

En el ámbito local, la investigación se desarrolló en las instituciones educativas 

públicas pertenecientes a la Red 9, del distrito de Ate, el cual está integrado por 14 

instituciones, cinco instituciones son del nivel primaria y secundaria y nueve brindan 

servicio educativo exclusivamente en el nivel Inicial-jardín. Dichas instituciones se ubican 

en zonas consideradas vulnerables, ya que han sido afectadas económicamente y tienen 

problemas de conectividad a internet, por ello, el trabajo remoto que realiza el docente se ve 

dificultado, además, porque los estudiantes no cuentan con computadoras, la mayoría cuenta 

en su hogar con un televisor y/o celular, sumado a ello, los padres no se adaptan a la 

educación a distancia. 

Con la situación actual que vive el Perú se ha presentado dificultades para articular 

acciones y aplicar estrategias y programas que colaboren con la orientación a los docentes 

en desempeñar su labor pedagógica a través del trabajo remoto. Asimismo, con respecto a la 

gestión se evidencia falta de participación integrada del director y docentes al realizar el 

reajuste de los instrumentos de gestión para atender la emergencia sanitaria, así como 

promover el trabajo colaborativo de las familias y líderes comunales para implementar el 

servicio educativo no presencial y lograr la entrega de recursos educativos para prestación 

del servicio educativo no presencial del año escolar 2020. A la vez, se aprecia la falta de 

espacios, para que colaborativamente los docentes organicen el monitoreo de estudiantes, 

propiciando la autoevaluación y mejora continua, además, la comunicación en la Red se 

torna difícil, la cual es esporádica, lo que dificultad las acciones de planificación y toma de 
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decisiones. Sin embargo, a pesar de estas deficiencias, las entidades que conforman la Red, 

se vienen planteando estrategias de acompañamiento a la labor docente de manera colegiada.  

La situación actual que se vive, en este caso en el sector educación es totalmente 

nueva, existiendo escasos estudios que aborden esta problemática. Por ello, surge la 

necesidad de realizar la presente investigación, con el objetivo de caracterizar la gestión 

escolar en la transformación digital en las instituciones educativas públicas de la Red 9, 

distrito de Ate, 2020. 

Se han analizado diversos antecedentes internacionales, entre los que destaca el 

estudio de Livari, Sharma y Venta (2020) quienes en su estudio analizan la transformación 

digital iniciada por la pandemia de Covid-19 en la educación básica, desde un enfoque 

cualitativo, basado en la revisión bibliográfica. Afirmando que este contexto ha forzado 

repentina y abruptamente a las escuelas y la educación a involucrarse en la transformación 

digital, lo cual requirió ajustes significativos no solo de los niños y sus maestros, sino 

también de sus familias, la administración escolar y toda la sociedad, sin estar preparado 

para ello. También se colocó una gran carga en los estudiantes y sus familias que de repente 

tuvieron que poseer una variedad de habilidades, competencias y recursos, se ha evidenciado 

problemas con el acceso y uso de la tecnología, así como en las habilidades y competencias 

para usar las herramientas, tanto entre padres, estudiantes y maestros, en este proceso 

muchos niños han perdido el acceso a la educación por completo. Concluyendo que la 

gestión debe reconocer mejor a los niños, su vida cotidiana digitalizada y su educación básica 

como áreas importantes de preocupación, deben entenderlos y permitirles dar forma a la 

educación que se ofrece, con el fin de equiparlos con habilidades y competencias importantes 

para su futuro digital. Las escuelas deben garantizar que todos los niños de educación básica 

tengan acceso a la educación digital. 

Martínez (2019) en Chile, se planteó el objetivo de caracterizar la evolución del 

liderazgo directivo. La metodología fue cuantitativa, descriptiva. Los resultados 

evidenciaron que desde la perspectiva de los docentes el liderazgo técnico-pedagógico del 

director es positiva, el 57% está muy de acuerdo con la acción del director, ya que procura 

no recargarlos de su labor principal pedagógica, disminuyendo la presión administrativa, el 

46% asevera que el director favorece el trabajo autónomo de los profesores y el 39% que 

involucra a los profesores en la definición de metas pedagógicas. Concluyendo que los 

docentes tienen una percepción general buena sobre el liderazgo pedagógico del director. 
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Martínez y Tadeu (2018) en España, realizaron un estudio cuantitativo, descriptivo, 

con una muestra de 300 profesores. Sus hallazgos mostraron que un 60% de encuestados 

afirmaron que los directivos de su escuela promueven el trabajo colectivo, el 55.3% 

considera que la gestión permite tomar decisiones participativas en el centro, el 77.3% 

confirman una cultura consolidada de colaboración en los centros educativos y un 52.3%. 

Concluyendo que estos resultados revelan que la gerencia toma en cuenta las contribuciones 

de los maestros y se ha alcanzado cierto consenso al tomar decisiones en el centro, dentro 

del liderazgo pedagógico, se ha evidenciado que las modalidades compartidas de liderazgo 

están asociadas con un mayor compromiso para la mejora e inclusión de todos los 

estudiantes. Al mismo tiempo entran en juego otros factores, como la identidad profesional 

de la gerencia y el personal, el capital profesional o las prácticas inclusivas. Entre los 

resultados encontrados, se observó que existe una tendencia positiva hacia la construcción 

de un proyecto educativo común en las escuelas por parte del equipo directivo, asimismo, 

existe una predisposición positiva por parte del personal docente para estar más involucrado 

en las iniciativas del centro educativo y hacia la colaboración y coordinación con otros 

colegas. 

Balyer y Oz (2018) en Turquía, realizaron una investigación fenomenológica para 

determinar según la percepción de los docentes cómo se lleva a cabo la transformación 

digital en la educación, con una muestra de 20 docentes. Los resultados revelaron que en el 

proceso de la transformación digital los directores primero deben crear una visión para 

generar y administrar en consecuencia para un ambiente de aprendizaje efectivo, donde los 

accionistas de la escuela estén involucrados en este proceso de transformación al permitirles 

acceder al lugar y al tiempo al apoyar el contenido y la infraestructura que es 

tecnológicamente apropiada. Concluyendo que tanto los directores, administrativos y 

docentes deben estar preparados para esta transformación y tener las cualidades para 

manejarlas, ya que los estudiantes han nacido en la era digital y son parte de esta 

transformación, es necesario que los contenidos de los servicios de educación a distancia 

que se proporcionarán sean ricos y suficientes, deben estar centrados en el estudiante y ser 

personalizadas, lo que implicará una mayor carga de trabajo para los maestros. 

Bond, Marín y Dolch (2018) en Alemania, realizaron la investigación con el 

objetivo de analizar la transformación digital en la educación superior alemana de acuerdo a 

la percepción de estudiantes y docentes, estudio descriptivo, con una muestra de 200 
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estudiantes y 381 docentes universitarios. Los resultados revelaron que el 69% de docentes 

y el 83% de estudiantes consideran muy útil el uso de los medios digitales en la enseñanza 

y el aprendizaje, el 27% de docentes consideran que las grabaciones de las clases no son 

útiles, lo que contrasta con el 57% de estudiantes que las encuentran muy útiles. 

Concluyendo que tanto docentes como estudiantes utilizan herramientas digitales para la 

enseñanza y el aprendizaje, lo que apunta a la necesidad de un mayor desarrollo profesional 

docente para abordar la alfabetización digital académica, asimismo, los estudiantes tienen 

acceso a una variedad de herramientas y están abiertos a usar medios digitales para el 

aprendizaje académico, sin embargo, esto depende de que los docentes y directivos 

implementen los medios digitales y fomenten políticas a tal efecto. 

Asimismo, Rangel y Peñalosa (2017) en México, analizaron las características de 

la alfabetización digital en docentes. El estudio fue cuantitativo, descriptivo, con una muestra 

de 51 docentes. Los resultados evidenciaron que el 50% de docentes declaró estar usando 

las TIC para apoyar su práctica docente, el 77.8% de docentes presentan un alto nivel de 

competencias tecnológicas e informáticas, mientras que el 68.71% presentan competencias 

pedagógicas en niveles inferiores. Concluyendo que los docentes presentan un nivel medio 

de alfabetización digital, lo cual está vinculada a su experiencia en el uso de las TIC en su 

labor pedagógica. 

Referente a los antecedentes nacionales, Alva (2019) en su investigación tuvo el 

objetivo analizar las características de la alfabetización digital de los profesores y cómo se 

relaciona con su labor pedagógica. La metodología fue descriptiva correlacional, en la que 

participaron 23 profesores. Los resultados evidenciaron que el 52% de docentes tienen 

conocimiento sobre las TIC, el 57% organizan sus labores utilizando las TIC, comprobando 

además que existe una correlación positiva baja (r=0.36) entre ambas variables. 

Concluyendo, que ambas variables están directamente relacionadas. 

Por su parte, López (2018) en su investigación se planteó el objetivo de analizar 

cómo las TIC influyen en la gestión escolar, en una muestra de 30 personas (1 director, 17 

docentes y 12 padres de familia). Los resultados mostraron que existe una influencia entre 

ambas variables.  

Asimismo, Pasache y Posso (2018) en Piura, en su tesis tuvieron el objetivo de 

identificar los factores que determinan la alfabetización digital en los profesores. El estudio 

fue descriptivo, transversal, con una muestra de 92 docentes y 16 directores. Los resultados 
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mostraron que la disponibilidad de recursos digitales, capacidades, motivación, 

involucramiento, usabilidad y seguridad, constituyen factores que ayudan al desarrollo de la 

alfabetización digital. Concluyendo que los directores tienen conocimientos sobre el marco 

normativo vinculado con las TIC, sin embargo, existe una inadecuada gestión de recursos y 

equipos informáticos desfasados y/o en mal estado. 

Además, Vegas (2017) en su investigación se planteó como objetivo establecer la 

relación entre la gestión y la práctica docente. La metodología fue cuantitativa, correlacional, 

con una muestra de 108 docentes. Los resultados mostraron según el 51.9% de encuestados, 

una gestión escolar poco adecuada, el 42.6% considera que dicha gestión tiene un nivel 

adecuado y solo un 5.6% señalan que la gestión no es adecuada. 

Por su parte Zegarra (2017) en su tesis analiza la gestión pedagógica de las TIC 

aportan en el aprendizaje. La metodología fue descriptiva, correlacional, con una muestra de 

144 alumnos. Los resultados mostraron rho=0.416 y p<0.05. Concluyendo que la gestión 

pedagógica de las TIC se encuentra significativamente relacionada con el aprendizaje en el 

aula. 

En cuanto a las características de la gestión escolar, Concha (2017) señala que hoy 

se asigna una importancia cada vez mayor al rol que juega el director en la gestión del centro 

escolar y en sus resultados. 

Asimismo, producto de los nuevos contextos, Manes (2014) afirma que el papel del 

directivo frente al cambio hoy se encuentra en plena crisis. Es decir, en la actualidad van 

quedando obsoletas las formas autoritarias de conducir las organizaciones, requiriéndose 

formas efectivas de liderazgo, basadas en la influencia y la persuasión (p.15). 

Sobre ello, Lewin (2020) argumenta que la pandemia Covid 19 ha cambiado 

dramáticamente las prioridades de la educación y el desarrollo, el desafío es fortalecer los 

mecanismos institucionales, planificando a corto plazo el aprendizaje de los niños, la 

seguridad de los maestros y de todos los involucrados en la educación. 

Considerando a la educación, como el eje fundamental de desarrollo de la sociedad, 

que sueña con crecer en el escalón del desarrollo y convertirse en una sociedad desarrollada, 

es una oportunidad de que el Estado invierta mucho más en su activo más valioso: las 

personas (Sadik, 2018, p. 5). 
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Por ello, el Ministerio de Educación (2014) enfatiza que se hace imprescindible un 

cambio estructural en las instituciones educativas, que tenga como base una gestión escolar, 

caracterizado por un liderazgo pedagógico, que logre las condiciones imprescindibles para 

el logro de las metas educativas (p. 13). 

Los directivos de las instituciones educativos, se constituyen en la máxima 

autoridad y representa la entidad, de acuerdo a la Ley General de Educación (Art. 55°). Dicha 

autoridad, implica un trabajo coordinado y permanente con todo el equipo educativo. 

Definiendo la gestión escolar como el “conjunto de acciones articuladas entre sí que 

emprende el equipo directivo en una escuela para promover y posibilitar la consecución de 

la intencionalidad pedagógica en y con la comunidad educativa” (Pozner, 1995, citado por 

el Ministerio de Educación, 2014, p. 14).  

De acuerdo a ello, como señalan Navarro y Lladó (2014), la gestión escolar 

comprende las tareas que se realizan, la ejecución de políticas educativas, adaptadas a cada 

realidad en particular, y que promueve y garantiza la labor pedagógica y el logro de los 

aprendizajes (p. 27). 

Para ello, el directivo debe tener capacidad de diseñar intervenciones educativas 

efectivas  o que requiere educación y capacitación, profesionales para tratar cuestiones 

metodológicas, institucionales y experienciales, para enfrentar la dinámica organizacional y 

de gestión (Orefice y Guraziu, 2018, p. 142). 

La gestión del director, está enfocada en la labor pedagógica, porque ese es el 

objetivo central de las instituciones educativas, caracterizada por prácticas innovadoras, y la 

toma de decisiones participativa, que sume todos los esfuerzos del colectivo, alrededor de 

un plan institucional que concentre a toda la comunidad educativa (Cuevas, 2013, p.47). 

La gestión escolar está centrada en lo pedagógico, abierta al aprendizaje y a la 

innovación; que abandone certidumbres y propicie acciones para atender lo complejo, lo 

específico y lo diverso; que sustituya las prácticas que no le permiten crecer, que busque el 

asesoramiento y la orientación profesionalizantes, que dedique esfuerzos colectivos en 

actividades enriquecedoras, que concentre la energía de toda comunidad educativa en un 

plan integral hacia su transformación sistémica, con una visión integral y factible (Cuevas, 

2013, p. 47). 
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El Marco del Buen Desempeño del Directivo, señala que la gestión escolar se 

estructura en dos dominios: La gestión de las condiciones para la mejora de los aprendizajes 

y la orientación de los procesos pedagógicos para la mejora de los aprendizajes (Ministerio 

de Educación, 2014, p. 35). Dichos dominios serán considerados como las dimensiones a 

través de la cual se evaluará la gestión escolar. 

Dimensión 1: Gestión de las condiciones para la mejora de los aprendizajes 

Esta dimensión comprende las competencias que realiza el director en la 

implementación de las reformas, mejorando las condiciones del aprendizaje basada en una 

planificación, promoviendo una convivencia y participación de las familias y la comunidad, 

llevando a cabo la evaluación en forma sistemática de dicha gestión (Ministerio de 

Educación, 2014). 

La planificación, constituye una competencia de la gestión del director, es la 

herramienta que permite en base a las metas de la calidad educativa, establecer y racionalizar 

los recursos institucionales (Carrillo, 2018, p. 15). Dentro de ello, es importante que el 

director se involucre más en el proceso de planificación curricular, lo que favorecerá que se 

incrementen las probabilidades de lograr mejores resultados (Busch, 2018, p. 14). 

Al respecto, Magulod ( 2017) señala que lo que define a la escuela efectiva, es la 

necesidad de adaptar sus intervenciones, en base a relaciones más fuertes entre las familias 

y las instituciones educativas, así como la competencia del liderazgo escolar y la 

colaboración profesional (p.73). Por ello, se puede afirmar, que la planificación en las 

instituciones educativas, tiene una importancia estratégica para el desarrollo futuro de la 

entidad. 

La planificación educativa, en el entorno de la era digital, se debe reestructurar, 

para responder a un mundo en contante transformación y evolución (Douse y Uys, 2018, 

p.7). 

Otro elemento que es fundamental en la gestión es la participación democrática de 

los diversos actores en el ámbito educativo, al respecto, Navarro y Lladó (2014) señalan que 

el aprendizaje de los estudiantes, también depende de un conjunto de factores que están 

asociados a una cierta conducción de las instituciones educativas que logra producir 

ambientes de aprendizaje (p. 25).  
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 En ese sentido, Bastidas (2019) refiere que en el caso de la educación, el currículo 

debe ser diseñado de forma integral y trascendente para lograr los objetivos trazados, de 

acuerdo a las necesidades educativas del contexto en que se desarrolla, por lo tanto el 

currículo es un esfuerzo sistemático, progresivo que involucra a las familias, comunidad, 

docentes, estudiantes, directivos (p. 11). Es así que, como señalan Ledda y Ullman (2016), 

la articulación y el trabajo en equipo son fundamentales para lograr los objetivos 

pedagógicos, las soluciones halladas se construirán entre todos los actores que están 

implicados en la educación.  

Para mejorar la calidad de las instituciones educativas, se necesita realizar un arduo 

trabajo y establecer un compromiso de todos los actores, estableciendo relaciones con las 

partes interesadas, dentro de ellas es importante la gestión de los recursos humanos, que 

constituye una cualidad clave de la entidad (Hardianto, 2019). 

Las instituciones educativas, públicas o privadas deberán promover proyectos que 

coadyuven al logro de las metas educativas, a través de interacciones horizontales entre los 

actores educativos, es decir, entre directores, maestros, estudiantes, padres, en pro de una 

mejor escuela, atendiendo las carencias con la finalidad de mejorar (Castillo y Cervantes, 

2019, p. 5). 

Respecto a la gestión de las condiciones operativas y recursos, es uno de los ejes 

centrales de la labor directiva, pues son de suma importancia para efectivizar las funciones 

educativas, garantizando su funcionamiento y el proceso de enseñanza aprendizaje (Ruiz, 

Bárcenas y Domínguez, 2018). 

Dentro de dichas condiciones operativas y de recursos, es imprescindible la gestión 

de la infraestructura escolar, la cual es muy esencial para lograr resultados positivos, 

garantizando equipamiento, bibliotecas, laboratorios, los cuales, deben cumplir con las 

tendencias tecnológicas actuales que la sociedad moderna exige (Amaechi y Obiweluozor, 

2020, p. 36). 

Davydova y Dorozhkin (2016) sugieren que se debe trabajar desde un enfoque de 

sistema, que busque la interrelación de todos los elementos y cree las bases organizativas y 

pedagógicas para la formación de un sistema de integración grupal que permita adaptar los 

procesos internos de las entidades educativas a las condiciones y características particulares 

de los educandos (p. 206). 
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En cuanto a la evaluación de la gestión educativa, Maureira (2017) asevera que el 

acompañamiento al aula bien planificado por parte del directivo, que tiene como orientación 

el logro de la calidad educativa, basada en una comunicación horizontal entre el director y 

el docente, es mucho más efectiva para la mejora educativa que una supervisión vertical 

jerárquica (p. 1). 

Además de ello, Klymchuk (2017) refiere que la evaluación, requiere mejorar la 

elaboración de un sistema de indicadores y criterios, para realizar el seguimiento de la 

calidad de la actividad educativa, si se cumplen con los requisitos necesarios para lograr los 

estándares educativos en las escuelas básicas públicas, que permitan realizar 

recomendaciones metódicas, innovadoras. 

Dimensión 2. Orientación de los procesos pedagógicos para la mejora de los 

aprendizajes, el cual se refiere a las capacidades del director, dirigidas a contribuir con el 

profesional docente y acompañar sistemáticamente el proceso pedagógico para así garantizar 

un mejor aprendizaje, teniendo como premisa el respeto a la diversidad y la inclusión. 

El liderazgo pedagógico no solo comprende el aspecto técnico, humano y educativo 

(pedagógico) sino también el simbólico, los significados interpretado a partir de la actividad 

ordinaria del director por la comunidad escolar (Juhani y Kuusilehto, 2015).   

El liderazgo estratégico de los directores con respecto a sus intenciones y estrategias 

aplicadas sobre cómo dirigir y organizar la escuela digitalizada es un intento de satisfacer 

las demandas que requiere la digitalización de las escuelas (Marell y Bergström, 2018). 

Dentro de las competencias del directivo, en el contexto actual, es vital que 

desarrolle la competencia digital, la cual no solo es una parte esencial del modelo de 

competencia de un maestro en educación, sino también es necesario la aplicación de las TIC 

(Pavel y Petr, 2018). 

El contexto y la misión definen el contenido de las tareas y responsabilidades del 

liderazgo. Las tareas gerenciales son las funciones principales del trabajo de los líderes. El 

liderazgo pedagógico, es las más importantes; por ello, es menester que las tareas y 

responsabilidades de liderazgo relacionadas con ellas sean definidas claramente (Hujala y 

Eskelinen, 2013). 

Respecto a la transformación digital, se dice que estamos ante la cuarta revolución 

industrial. Las organizaciones buscan cada vez más adoptar nuevas formas de 
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transformación digital para sobrevivir y mantenerse en la nueva dinámica (Abhinava, 2019). 

Entonces, ¿qué es la transformación digital y qué papel juega en la educación?  

Marcum (2014) fundamenta que la tecnología digital ha alterado profundamente 

casi todos los aspectos de nuestra vida. El panorama del aprendizaje en línea está cambiando 

rápidamente, y las instituciones están respondiendo a un sistema diseñado para ser entregado 

directamente a los estudiantes. Aunque las eficacias de dichos sistemas de aprendizaje en 

línea se discuten regularmente en los medios de comunicación, sin embargo, han cambiado 

el escenario tradicional de enseñanza, la transformación digital obliga a las instituciones 

educativas a considerar enfoques colaborativos y proporcionar servicios acordes al contexto 

actual. 

De la Peña y Cabezas (2015) especifican que la transformación digital es “un 

proceso necesario de profundo cambio tecnológico y cultural que toda organización debe 

poner en marcha para estar a la altura de sus clientes digitales” (p. 52).  

Se puede apreciar en las definiciones anteriores que la transformación digital es un 

proceso que tiene dos elementos centrales: el uso de tecnologías digitales basado en una 

cultura digital, todo ello, gestionado por la organización de acuerdo a objetivos trazados.  

El Decreto de Urgencia 006-2020, art. 3°, establece las características que debe 

dicha transformación digital en nuestro país: debe ser permanente,  

La transformación digital, es un proceso continuo, disruptivo, estratégico y de 

cambio cultural que se sustenta en el uso intensivo de las tecnologías digitales, 

sistematización y análisis de datos para generar efectos económicos, sociales y de valor para 

las personas (Decreto de Urgencia 006-2020, Art. 3). 

Al respecto, Fahriye y Zehra (2016) señalan que la gestión escolar es un paraguas 

para facilitar el aprendizaje y la enseñanza, por lo tanto, el papel de la transformación digital 

en la gestión escolar es una necesidad intensificada que debe subrayarse, porque en el recae 

la responsabilidad de su implementación en la gestión pedagógica.  

Dentro de este contexto, Singh y Hess (2017) argumentan que los directores 

digitales se están estableciendo como nuevos ejecutivos en el nivel de alta dirección de las 

instituciones que pasan por una transformación digital, manejando herramientas y recursos 

informáticos en la gestión de las instituciones educativas. 
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Sobre ello, Abad, Gonzáles e Infantes (2017) expresan que la transformación digital 

en el sector educativo ha implicado la participación de una gestión sostenible, con el fin de 

adaptarse a los cambios impuestos por las nuevas tecnologías, lo cual ha implicado un gran 

esfuerzo por cada uno de los actores educativos, incluido los directivos.  

Al respecto, Chávez (2018) señala que la expectativa benéfica de las TIC en el 

ámbito educativo y las condiciones en las que dicha expectativa se da han evidenciado la 

necesidad de realizar cambios en todas sus áreas (técnica, pedagógica, administrativa, 

directiva), para de ese modo lograr experiencias educativas eficaces y efectivas para así 

favorecer los procesos de enseñanza y aprendizaje (p. 15). 

Por ello, la gestión de la transformación digital no debe verse solo como puramente 

una organización interna o un problema operativo, sino como un cambio, como un problema 

estratégico y social, que a menudo es un desafío de máxima prioridad en las organizaciones 

educativas, la cual no es fácil (Frolova, Bilousova y Stoliarov, 2019). 

En el Perú, a través del Decreto Legislativo 1412, se viene implementando el 

gobierno digital, el cual comprende principios, políticas, normas, procedimientos, técnicas e 

instrumentos utilizados por las entidades de la administración pública en la gobernanza, 

gestión e implementación de tecnologías digitales a fin de brindar un buen servicio al 

ciudadano (Art. 6°).  

En consecuencia, el Ministerio de Educación (2019) en el Plan de Gobierno Digital 

para el período 2019-2022, precisa que el objetivo es promover la digitalización de los 

procesos y servicios en el Minedu, enfocados en las necesidades del personal, docentes y 

ciudadanos, así como asegurar la implementación de la infraestructura tecnológica que 

soporte y mantenga el proceso de transformación digital (p. 19).   

Es interesante analizar las ventajas de la transformación digital en el ámbito 

educativo, se democratiza la enseñanza, se amplían los horizontes, se potencian los grupos 

de aprendizaje, se da una educación más personalizada y se reducen las tasas de deserción 

escolar (Fundación Orange, 2016, p. 4).  

Para lograr plasmar esta transformación digital en las instituciones educativas, el 

sector educación elaboró una estrategia nacional de las tecnologías digitales en la educación 

básica para el período 2016-2021, basado en el modelo de inteligencia digital. El modelo de 

inteligencia digital implica un cambio de paradigmas y modos de trabajo en la educación, 
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entender la tecnología como un sistema en el cual participan múltiples actores y pensar en 

servicios digitales que se diseñan, implementan y mejoran hasta que el servicio deja de ser 

relevante o necesario, basado en la construcción de una cultura digital (Ministerio de 

Educación, 2016).  

El estudio se justifica teóricamente, en la medida en que aporta conocimientos al 

debate sobre la gestión escolar en el nuevo contexto de trabajo remoto, brindando evidencias 

empíricas que permitirán apreciar el nuevo paradigma de la educación. La justificación 

práctica, se refiere a que los resultados que se obtengan en el estudio brindarán información 

relevante sobre cómo es la gestión escolar en las instituciones educativas de la Red 9, que se 

constituirá en una fuente positiva que contribuirá en la toma de decisiones del director y de 

los docentes, para articular respuestas ante las falencias encontradas y tomar las medidas 

más pertinentes que logren ambientes educativas más favorables, que se plasme en mejorar 

los logros educativos. En cuanto a la justificación metodológica, el estudio ha aportado con 

un instrumento de recolección de datos para llevar a cabo la evaluación de la gestión escolar, 

el cual fue elaborado teniendo en cuenta los criterios establecidos en el Manual del Buen 

Desempeño del Directivo del Minedu, validados a través del juicio de expertos, mostrando 

además un alto índice de fiabilidad. Además, puede ser aplicado en otras instituciones 

educativas de los distintos niveles educativos. 

Una vez revisado el marco teórico, el problema general planteado fue: ¿Qué 

características presenta la gestión escolar en la transformación digital de instituciones 

educativas públicas, ¿Red 9, distrito de Ate - 2020? Los problemas específicos formulados 

fueron: (1) ¿Qué características presenta la gestión de las condiciones para la mejora de los 

aprendizajes de instituciones educativas públicas, ¿Red 9, distrito de Ate - 2020? (2) ¿Qué 

característica presenta la orientación de los procesos pedagógicos para la mejora de los 

aprendizajes de instituciones educativas públicas, ¿Red 9, distrito de Ate - 2020?  

Por lo tanto, la actual investigación tiene como objetivo general: Caracterizar la 

gestión escolar en la transformación digital de instituciones educativas públicas, Red 9, 

distrito de Ate - 2020, asimismo, los objetivos específicos fueron: (1) Caracterizar la gestión 

de las condiciones para la mejora de los aprendizajes de instituciones educativas públicas, 

Red 9, distrito de Ate - 2020. (2) Caracterizar la orientación de los procesos pedagógicos 
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para la mejora de los aprendizajes de instituciones educativas públicas, Red 9, distrito de 

Ate - 2020.  
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II. Método 

2.1 Tipo y diseño de investigación 

El presente estudio tuvo un enfoque cuantitativo, porque los datos fueron cuantificados y 

mostrados en valores numéricos a través de tablas y gráficos. 

Tal como lo refieren Hernández, Fernández y Baptista (2014) dicho enfoque hace 

uso de la estadística, en base al cual se procesan los datos obtenidos y generar los resultados 

para realizar el respectivo análisis (p. 4). En tal sentido, del análisis realizado se efectuaron 

métodos estadísticos durante el proceso de información, utilizándose la estadística 

descriptiva. 

Además, el estudio fue de tipo aplicada, que como precisan Sánchez, Reyes y Mejía 

(2018) este tipo de estudio “se caracteriza por su interés en la aplicación de los 

conocimientos teóricos a determinada situación concreta y las consecuencias prácticas que 

de ella se deriven” (p. 79). En efecto, para poder determinar la solución es necesario indagar, 

examinar, diagnosticar y actuar; en este caso se busca caracterizar la gestión escolar en el 

contexto de la transformación digital en las instituciones educativas de la Red 9, para mostrar 

sus aspectos fuertes y débiles, buscando brindar una mejor calidad de educación a los 

estudiantes para el logro de sus aprendizajes. 

La investigación fue de nivel descriptivo, ya que se caracterizó la variable gestión 

escolar a través de sus dos dimensiones.  Los estudios descriptivos consideran al fenómeno 

estudiado y sus componentes, en un contexto determinado, asimismo definen sus 

características importantes (Hernández et al., 2014, p. 92). 

Con respecto al diseño de investigación éste fue no experimental, transeccional. De 

acuerdo a Hernández et al. (2014), el estudio es no experimental porque no se manipula la 

variable, y transversal o transeccional, debido a que se estudió la misma en un momento 

único (p.128). De acuerdo al siguiente esquema: 
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Donde: 

M  = Muestra 

V1  = Gestión escolar 

O  = Observación 

2.2 Operacionalización de variables 

 

Variable: Gestión escolar 

Definición conceptual:  

La gestión escolar comprende las tareas que se realizan, la ejecución de políticas educativas, 

adaptadas a cada realidad en particular, y que promueve y garantiza la labor pedagógica y el 

logro de los aprendizajes (Navarro y Lladó, 2014, p. 27). 

 

Definición operacional 

La gestión escolar se medirá a través de un cuestionario de 50 preguntas, que mide dos 

dimensiones: Gestión de las condiciones para la mejora de los aprendizajes y Orientación de 

los procesos pedagógicos para la mejora de los aprendizajes (ver Anexo 2). 

 

2.3 Población, muestra y muestreo 

 

La población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas 

especificaciones (Hernández et al., 2014, p. 174). En consecuencia, de acuerdo a dichos 

autores, la población en la investigación de acuerdo a los datos obtenidos de Escale Minedu 

(2020) está conformada por: 

 

Tabla 1 

Distribución de población   

Instituciones Educativas Primaria Secundaria  Inicial Total 

Docentes 98 119 67 284 

Fuente: Escale (Estadística de la Calidad Educativa) Minedu  

 

La población está conformada por 284 docentes que laboran en las instituciones 

educativas públicas de la Red 9, distrito de Ate, en el año 2020. 
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La muestra constituye un subgrupo de la población del cual se recolectan los datos y 

que debe ser representativo de ésta. En el presente estudio el muestreo será no probabilístico 

intencional. 

En el presente estudio se utilizó un muestreo no probabilístico intencional, quedando 

conformado por 117 docentes de las instituciones educativas Nº1262, El Amauta J. C. M., 

I.E Nº 0025 S.M.P, IE Nº191 Angelitos de María inmaculada de la Red 9, distrito de Ate, en 

el año 2020.  

 

Criterios de inclusión 

Los docentes han sido seleccionados de acuerdo a los siguientes criterios de inclusión: 

docentes que actualmente se encuentran laborando en las instituciones educativas de la Red 

9, del distrito de Ate, y docentes que accedieron voluntariamente a participar en el estudio. 

Criterios de exclusión 

Docentes que vienen cumpliendo labores administrativas, docentes que se encuentran con 

licencia, o no han accedido a participar en el estudio. 

2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Hernández y Mendoza, (2018), menciona que la encuesta “sirve para indagar a través de 

preguntas y respuestas aquellos datos que permitirán describir la variable a investigar” 

(p.329). En ese escenario, ello representa una herramienta para el diagnóstico de información 

que se quiere analizar, para la formulación de los respectivos estudios. Por su tanto, con la 

finalidad de recolectar los datos se hizo uso de la técnica encuesta. 

El instrumento utilizado en el estudio fue el cuestionario, que comprende preguntas 

ordenadas en escala Likert (Sánchez et al., 2018, p. 61).  
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Tabla 2 

Ficha técnica del instrumento para medir la variable Gestión escolar 

Nombre del instrumento:  Cuestionario Gestión escolar  

Autor:     Ministerio de Educación 

Adaptado por:   Br. Erika Francia Jiménez 

Lugar: Instituciones educativas de la Red 9, del distrito de Ate, Lima. 

Fecha de aplicación:   Junio 2020 

Objetivo:   Caracterizar la gestión escolar 

Administrado a:   Docentes 

Tiempo:    15 min. 

Descripción: El cuestionario estuvo constituido por 50 ítems, y dos 

dimensiones, utilizando la escala de Likert: Nunca (1), Casi nunca 

(2), Algunas veces (3), Casi siempre (4) y Siempre (5). 

Baremación: Bajo   <21-49> 

Medio     <50-77> 

Alto  <78-105> 

 

Validez y confiabilidad del instrumento 

Validez 

Para probar la validez del instrumento, se realizó la validez de contenido mediante Juicio de 

expertos. “La validez expresa que el cuestionario mide correctamente la variable y sus 

dimensiones (Hernández et al., 2014, p. 201). 

 

Tabla 3 

Validez de contenido por juicio de expertos 

N° Grado académico Nombre y apellidos del experto Dictamen 

1 Mg. Bravo Huaynates Guido Junior Aplicable 

2 Dr.  Mitchell Alarcón Aplicable  

Fuente: Propia. 

 

Confiabilidad 

En el marco del presente estudio se utilizó el estadístico Alfa de Cronbach, ya que las 

preguntas estaban en escala de Likert; así se comprobó el grado de confiabilidad del 

instrumento utilizado de acuerdo a los criterios de la siguiente tabla: 
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Tabla 4 

Niveles de confiabilidad 

Valores Nivel 

De -1 a 0 

De 0.01 a 0.49 

De 0.50 a 0.75 

De 0.76 a 0.89 

De 0.90 a 1.00 

No es confiable 

Baja confiabilidad 

Moderada confiabilidad 

Fuerte confiabilidad 

Alta confiabilidad  

Tomado de Ruiz (2002) 

 

 La aplicación del Alfa de Cronbach dio como resultado =,938, que de acuerdo a 

la baremación se confirma la alta fiabilidad del instrumento utilizado en la investigación. 

2.5 Procedimientos de recolección de datos 

En primer lugar, se procedió a solicitar permiso a la dirección de las instituciones educativas 

de la Red 9, distrito de Ate, Lima. 

Luego de obtener su aceptación, se procedió a coordinar con los participantes, a 

quienes se les informó de los objetivos de la investigación, procediendo a enviarles los 

cuestionarios a sus correos y WhatsApp, haciendo uso de la herramienta google, dada las 

condiciones de emergencia sanitaria que vive el país, que dificultó la aplicación del 

instrumento en forma presencial. 

Terminado el proceso de recolección de información se efectuó el tratamiento 

estadístico pertinente. 

2.6 Métodos de análisis de información  

Al ser un estudio de enfoque cuantitativo luego de culminada la recolección de datos, se 

procedió a codificar los datos y al vaciado correspondiente en una matriz, utilizando el 

programa SPSS que significa Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales, versión 23. 

Los resultados por ser una investigación descriptiva fueron presentados en tablas de 

frecuencia y gráficos de barra de acuerdo a los objetivos de estudio. 
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2.7 Aspectos éticos 

Se contempló las siguientes consideraciones: La identidad de los participantes es anónima, 

la información recolectada es solo para fines académicos, no se le dará otro uso, la validez 

científica está respaldada por el uso de fuentes de autores originales.  
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III. Resultados 

3.1 Descripción de la muestra de docentes por variables sociodemográficas 

Tabla 5 

Distribución de la muestra de docentes según variables sociodemográficos 

Variables sociodemográficas   Frecuencia Porcentaje 

Sexo 
Hombre 34 29.1% 

Mujer 83 70.9% 

Edad 

 
De 20 - 30 9 7.7% 

De 31 - 40 42 35.9% 

De 41 - 50 36 30.8% 

De 51 - 60 25 21.4% 

De 61 - 70 5 4.3% 

Condición laboral 

 

Nombrado 64 54.7% 

Contratado 53 45.3% 

Nivel de enseñanza 

 

Inicial 3 2.6% 

Primaria 93 79.5% 

Secundaria  21 17.9% 

         

 

Figura 1. Distribución de la muestra según variables sociodemográficas 

En la Tabla 5 y Figura 1 se observó que en la muestra predominan los docentes de sexo 

femenino (70.9%), en cuanto a edad el grupo etario con mayor porcentaje es el comprendido 

entre los 31 a 40 años de edad (35.9%), en cuanto a la condición laboral, el 54.7% de 

docentes es nombrado y el 45.3% contratado, y referente al nivel de enseñanza, el 79.5% son 

docentes del nivel Primaria, el 17.9% del nivel secundaria y el 2.6% del nivel inicial.  
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3.2 Resultado descriptivo de la variable Gestión escolar 

Tabla 6 

Distribución de la muestra según la variable Gestión escolar  

Nivel Rango Frecuencia Porcentaje 

Bajo [50 - 116] 0 0,0 

Medio [117 - 184] 23 19,7 

Alto [185 - 250] 94 80,3 

Total  117 100,0 

 

 
Figura 2. Distribución de la muestra según la variable Gestión escolar  

 

 

En la Tabla 6 y Figura 2 se observó que del 100% de docentes que participaron en la 

investigación, el 19.7% consideró que la gestión escolar presenta un nivel medio y el 80.3% 

lo calificó en un nivel alto. No se encontraron respuestas para el nivel bajo, observándose 

que predomina el nivel alto de gestión escolar.  
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3.2.1 Resultados descriptivos del dominio Gestión de las condiciones para la mejora de los 

aprendizajes y competencias. 

Tabla 7 

Distribución de la muestra según el dominio Gestión de las condiciones para la mejora de 

los aprendizajes y competencias 

Dominio y competencias 

 Bajo Medio Alto 
 f % f % f % 

Dominio GCMAC  0 0 30 25.6 87 74.4 

Planificación institucional  0 0.0 27 23.1 90 76.9 

Participación democrática de los actores  0 0.0 19 16.2 98 83.8 

Gestión de las condiciones operativas y recursos  1 0.9 43 36.8 73 62.4 

Evaluación de la gestión educación  1 0.9 30 25.6 86 73.5 

 

 
Figura 3. Distribución de la muestra según el dominio Gestión de las condiciones para la 

mejora de los aprendizajes y competencias 

 

En la Tabla 7 y Figura 3 se observó que del 100% de docentes que participaron en la 

investigación, el 25.6% percibe que la gestión de las condiciones para la mejora de los 

aprendizajes es de nivel medio, mientras que el 74.4% lo consideró en un nivel alto. En 

cuanto a la competencia planificación institucional, se observó que el 23.1% de docentes 

perciben que presenta un nivel medio, mientras que el 76.9% un nivel alto. Respecto a la 

participación democrática de los actores, el 16.2% percibe que presenta un nivel medio, 

mientras que el 83.8% lo considera en un nivel alto. En la gestión de las condiciones 

operativas y recursos, el 0.9% considera que presenta un nivel bajo, el 36.8% un nivel medio 

y un 62.4% un nivel alto. En la evaluación de la gestión educativa el 0.9% considera que se 

da en un nivel bajo, el 25.6% en un nivel medio y un 73.5% que se realiza en un nivel alto. 
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3.2.2 Resultados descriptivos del dominio Orientación de los procesos pedagógicos para 

la mejora de los aprendizajes y competencias. 

Tabla 8 

Distribución de la muestra según el dominio Orientación de los procesos pedagógicos para 

la mejora de los aprendizajes y competencias 

Dominio y competencias 

Bajo Medio Alto 

fi % fi % fi % 

Dominio OPPMA 0 0.0 13 11.1 104 88.9 

Liderazgo pedagógico 0 0.0 16 13.7 101 86.3 

Gestión de la calidad de los procesos 

pedagógicos 0 0.0 18 15.4 99 84.6 

 

 

Figura 4. Distribución de la muestra según el dominio Orientación de los procesos 

pedagógicos para la mejora de los aprendizajes y competencias 

 
 

En la Tabla 8 y Figura 4 se observó que del 100% de docentes que participaron en la 

investigación, el 11.1% considera que la orientación de los procesos pedagógicos para la 

mejora de los aprendizajes presenta un nivel medio, mientras que el 88.9% lo calificó en un 

nivel alto. Respecto a la competencia liderazgo pedagógico, el 13.7% de docentes lo 

considera en un nivel medio, mientras que el 86.3% percibe un nivel alto. Asimismo, en 

cuanto a la competencia Gestión de la calidad de los procesos pedagógicos, el 15.4% lo 

percibe en un nivel medio, mientras que el 84.6% lo considera en un nivel alto. 
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3.3 Resultados descriptivos por variable Gestión escolar vs variables sociodemográficas 

Tabla 9 

Distribución de niveles de gestión escolar según sexo de los docentes encuestados 

                       Nivel   
Sexo Total 

Masculino Femenino 

Gestión escolar 

Medio 
f 4 19 23 

% 11,8 22,9 19,7 
 

 

 
   

Alto 
f 30 64 94 

% 88,2 77,1 80,3 
      

Total 
f 34 83 117 

% 100,0 100,0 100,0 

 

De la Tabla 9, podemos afirmar que el 100% de la variable gestión escolar que están en el 

nivel medio corresponden al 11.8% de docentes de sexo masculino y al 22.9% docentes de 

sexo femenino. Del 100% de la variable gestión escolar que están en el nivel alto 

corresponden al 88.2% de docentes de sexo masculino y al 77.1% docentes de sexo 

femenino, observándose diferencias según el sexo, pues se mostró un porcentaje menor en 

las docentes mujeres, comparándolo con el porcentaje de docentes hombres que difieren en 

un 11.1%. 

 

Tabla 10 

Distribución de niveles de gestión escolar según edad de los docentes encuestados  

                                     Nivel 
Edad 

Total 20 - 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60 61 - 70 

Gestión escolar 
Medio 

f 2 6 8 6 1 23 

% 22,2 14,3 22,2 24,0 20,0 19,7 

Alto 
f 7 36 28 19 4 94 

%  77,8 85,7 77,8 76,0 80,0 80,3 

Total f 9 42 36 25 5 117 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

De la Tabla 10, en el nivel medio de gestión escolar se observa que los porcentajes de 

percepción de la gestión escolar en el nivel medio varia, oscilan a medida que avanza la edad 

de los docentes, no tiene una tendencia definida. 

En el nivel alto de la gestión escolar se observan los mayores porcentajes, sin embargo, no 

se muestra tendencias a medida que se incrementa la edad de los docentes, sino oscilan. 

 

Tabla 11 
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Distribución de niveles de gestión escolar según condición laboral de los docentes 

encuestados  

                                      Nivel 
Condición laboral 

Total Nombrado Contratado 

Gestión escolar 
Medio 

f 12 11 23 

% 18,8 20,8 19,7 

Alto 
f 52 42 94 

% 81,3 79,2 80,3 
Total f 64 53 117 

% 100,0 100,0 100,0 

 

De la Tabla 11, podemos afirmar que el 100% de la variable gestión escolar que están en el 

nivel medio corresponden al 18.8% de docentes nombrados y al 20.8% de docentes 

contratados. Del 100% de la variable gestión escolar que están en el nivel alto corresponden 

al 81.3% de docentes nombrados y al 79.2% de docentes contratados. Observándose que la 

percepción de la gestión escolar no depende de la condición laboral, ya que no existen 

diferencias de percepción entre docente nombrado y contratado. Ambos tienen una 

percepción similar, muy cercana, muy próxima, con una diferencia mínima de 2% para el 

caso del nivel medio, y la diferencia de 1.9% para el caso del nivel alto de gestión escolar. 

 

Tabla 12 

Distribución de niveles de gestión escolar según nivel de enseñanza de los docentes 

encuestados  

                                  Nivel 

Nivel que enseña 

Total Inicial Primaria Secundaria 

Gestión escolar 
Medio 

f 0 16 7 23 

% 0,0 17,2 33,3 19,7 

Alto 
f 3 77 14 94 

% 100,0 82,8 66,7 80,3 

Total f 3 93 21 117 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 

En la Tabla 12, se observa que a medida que avanzamos del nivel inicial, primaria y 

secundaria el nivel de percepción de la gestión escolar alto disminuye del 100% de inicial al 

82.8% de primaria y al 66.7% de secundaria, comprobándose una tendencia decreciente en 

el nivel alto, de Inicial a secundaria. 
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IV. Discusión 

La presente investigación tuvo como objetivo general: Caracterizar la gestión escolar en las 

instituciones educativas públicas, Red 9, distrito de Ate - 2020. En donde se encontró que el 

mayor porcentaje de docentes entrevistados, percibe que la gestión escolar presenta un nivel 

alto. El resultado obtenido no concuerda con lo que expone Vega (2017) quien en su estudio 

señala que la gestión escolar en la institución educativa de acuerdo a los docentes se 

encuentra en un nivel poco adecuado. Al respecto, Martínez y Tadeu (2018) concluye que la 

ausencia de referencias, estrategias y dispositivos para lograr transformaciones significativas 

por parte de los maestros, directivos y familias no lo permite que se logren mejoras escolares, 

sino se brinda un acompañamiento desde la escuela y la política educativa, lo que implica 

una transformación de la gestión escolar, que lo integre dentro de sus objetivos pedagógicos 

vinculados con el uso de las TIC. Pasache y Posso (2018) por su parte señala que los 

directores tienen conocimientos sobre el marco normativo vinculado con las TIC, sin 

embargo, existe una inadecuada gestión de recursos y equipos informáticos desfasados y/o 

en mal estado. 

Es necesario señalar que antes de la pandemia del Covid 19, el estudio de Alva 

(2019) reveló que el 52% de docentes conocían las herramientas tecnológicas básicas para 

la aplicación de las TIC, aplicándolas en el proceso de enseñanza el 57% de docentes. Lo 

que hace reflexionar que en la realidad no se cuenta con una totalidad de docentes con 

habilidades en el uso de las tecnologías de la información, la plataforma educativa y sus 

contenidos, así como en metodologías innovadoras de educación. Pero a pesar de estas 

debilidades se ha tenido que implementar acciones para lograr la continuidad de la 

educación, que ha evidenciado grandes carencias, sin embargo, se ha logrado iniciar el año 

escolar. 

La gestión escolar debe enfrentar a escenarios nuevos y lograr sortear grandes 

obstáculos, por ello, es tiempo de precisar soluciones que permitan adecuar a las 

instituciones educativas a los nuevos requerimientos de la transformación digital 

caracterizado por el trabajo remoto, en el cual es vital integrar a todos los agentes educativos 

–directores, docentes, padres de familia, estudiantes- para garantizar la continuidad y calidad 

de la educación, para lo cual es imprescindible, como lo señala Livari, Sharma y Venta 
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(2020) que las escuelas deben garantizar que todos los niños de educación básica tengan 

acceso a la educación digital.  

Respecto al objetivo específico 1: Caracterizar la gestión de las condiciones para la 

mejora de los aprendizajes en las instituciones educativas de la Red 9, del distrito de Ate, 

2020. En donde se encontró que el mayor porcentaje de docentes entrevistados, percibe que 

la GCMA se encuentra en un nivel alto, lo que se refleja en sus competencias, donde la 

planificación institucional, la participación democrática de los actores, así como la gestión 

de las condiciones operativas y la evaluación de la gestión educativa evidenciaron niveles 

altos. El resultado obtenido no concuerda con lo que expone Vega (2017) quien en su estudio 

señaló que la gestión escolar y la participación en la gestión de la escuela articulada a la 

comunidad se caracterizan por ser regular. Coincidiendo con Martínez y Tadeu (2018) 

quienes mostraron que en su mayoría los docentes afirmaron que el director estimula mucho 

el trabajo colectivo, que la gestión permite tomar decisiones participativas en el centro, 

caracterizada la gestión por un trabajo colaborativo.  

En cuanto al objetivo específico 2: Caracterizar la orientación de los procesos 

pedagógicos para la mejora de los aprendizajes de las instituciones educativas de la Red 9, 

del distrito de Ate, 2020, los hallazgos revelaron que presenta un nivel alto, en consecuencia, 

sus competencias Liderazgo pedagógico y la gestión de la calidad de los procesos 

pedagógicos se caracterizaron por tener un nivel alto. Comparándolo con los antecedentes 

de estudio se encontró coincidencias con Martínez y Tadeu (2018) cuyos resultados revelan 

que la gerencia toma en cuenta las contribuciones de los maestros y se ha alcanzado cierto 

consenso al tomar decisiones en el centro, dentro del liderazgo pedagógico, se ha 

evidenciado que las modalidades compartidas de liderazgo que invitan a otros miembros de 

la organización educativa a participar en un proyecto común están asociadas con un mayor 

compromiso para la mejora e inclusión de todos los estudiantes. Asimismo, Balyer y Oz 

(2018), concluyen que los directores, administrativos y docentes deben estar preparados para 

esta transformación digital y tener las cualidades para manejarla, en ese sentido, Valdivieso 

y Gonzáles (2016) concluyen que se requiere la formación para desarrollar la competencia 

digital en los docentes de educación básica, si bien los docentes tienen cierto dominio sobre 

las TIC, no lo utilizan en la práctica docente pues ésta requiere habilidades o capacidades de 

mayor nivel. Por su parte, Zegarra (2017) concluye que es necesario mejorar la gestión 

pedagógica de las TIC para mejorar la construcción de conocimiento en el aula. 
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Al respecto, Bond, Marín y Dolch (2018) afirman que tanto docentes como 

estudiantes utilizan herramientas digitales para la enseñanza y el aprendizaje, lo que apunta 

a la necesidad de un mayor desarrollo profesional docente para abordar la alfabetización 

digital. Concluyendo que en el proceso de la transformación digital los directores primero 

deben crear una visión para generar y administrar en consecuencia para un ambiente de 

aprendizaje efectivo, donde los accionistas de la escuela estén involucrados en este proceso 

de transformación al permitirles acceder al lugar y al tiempo al apoyar el contenido y la 

infraestructura que es tecnológicamente apropiada.  

Es momento de reflexionar que la formación de los directivos y docente en el uso 

de las tecnologías de la información como en metodologías innovadoras de educación juegan 

un papel decisivo en la transformación educativa, es necesario sensibilizar y comprometerlos 

para integrarlos a proponer diferentes proyectos enfocados a construir un plan de innovación 

digital y a la vez recibir permanentemente formación virtual.  

Definitivamente, el Perú y el mundo está viviendo un contexto de emergencia 

sanitaria, el covid-19 ha cambiado el panorama educativo de un día a otro imponiendo 

nuevos retos y paradigmas, sin duda, hay un antes y un después en la educación, es una 

oportunidad para modernizar el sistema educativo. 
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V. Conclusiones 

Primera: 

El 80.3% de docentes encuestados consideran que la gestión escolar en la transformación 

digital de instituciones educativas públicas, Red 9, distrito de Ate, presenta nivel alto, y el 

19,7% considera que presenta nivel medio. 

 

Segunda: 

El 74.4% de docentes encuestados consideran que la gestión de las condiciones para la 

mejora de los aprendizajes de instituciones educativas públicas, Red 9, distrito de Ate, 

presenta nivel alto. Asimismo, en cuanto a las competencias de este dominio, se concluye 

que el 76,9% presenta nivel alto de planificación institucional y el 83.8% presenta nivel alto 

de participación democrática de los actores. 

 

Tercera: 

El 88.9% de docentes encuestados consideran que la orientación de los procesos pedagógicos 

para la mejora de los aprendizajes de instituciones educativas públicas, Red 9, distrito de 

Ate, presenta nivel alto. Asimismo, en cuanto a las competencias de este dominio, se 

concluye que de acuerdo al 86.3% el liderazgo pedagógico presenta nivel alto y según el 

84.6% la gestión de la calidad de los procesos pedagógicos presenta un nivel alto. 
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VI. Recomendaciones 

Primera: 

Fortalecer la gestión escolar en los docentes de instituciones educativas públicas, Red 9, 

distrito de Ate, a través de jornadas virtuales de capacitación en Gestión de las condiciones 

operativas y recursos y en la Evaluación de la gestión educativa. 

Segunda: 

Establecer reuniones periódicas virtuales donde participen todos los actores educativos, es 

decir, el director, los docentes, la APAFA y representantes de los estudiantes, con la 

finalidad de propiciar la participación democrática de los diversos actores a través de la 

creación de espacios y mecanismos de participación e involucrarlos en la toma de 

decisiones y en el desarrollo de acciones para   garantizar un adecuado acompañamiento a 

distancia y lograr cumplir las metas de aprendizaje. 

Tercera: 

Coordinar de forma permanente y colegiada sobre la gestión de los procesos pedagógicos 

orientados al uso diversos recursos metodológicos para mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje en la educación a distancia, así como generar espacios para el trabajo 

colaborativo reflexionando sobre las prácticas pedagógicas, teniendo en primer lugar las 

necesidades de los niños (as) y la importancia de mantener a los maestros estrechamente 

comprometidos y conectados con sus estudiantes. 
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Anexo 1. Matriz de consistencia 

Título: Caracterización de la gestión escolar en la transformación digital de instituciones educativas públicas, Red 9, distrito de Ate - 2020. 

Br.  Erika Francia Jiménez 

Problema Objetivos Hipótesis Variables e  indicadores 

Problema General 

¿Qué características 

presenta la gestión 

escolar de instituciones 

educativas públicas, 

¿Red 9, distrito de Ate - 

2020? 

 

Problemas específicos 

¿Qué características 

presenta la gestión de 

las condiciones para la 

mejora de los 

aprendizajes de 

instituciones educativas 

públicas, ¿Red 9, 

distrito de Ate - 2020? 

 

¿Qué característica 

presenta la orientación 

de los procesos 

pedagógicos para la 

mejora de los 

aprendizajes de 

instituciones educativas 

públicas, ¿Red 9, 

distrito de Ate - 2020? 

 

 

Objetivo general 

Caracterizar la gestión 

escolar de 

instituciones 

educativas públicas, 

Red 9, distrito de Ate 

- 2020. 

 

Objetivos específicos 

Caracterizar la gestión 

de las condiciones 

para la mejora de los 

aprendizajes de 

instituciones 

educativas públicas, 

Red 9, distrito de Ate 

- 2020. 

 

Caracterizar la 

orientación de los 

procesos pedagógicos 

para la mejora de los 

aprendizajes de 

instituciones 

educativas públicas, 

Red 9, distrito de Ate 

- 2020. 

 

No aplica Variable: Gestión escolar 

Dominios Competencia Desempeños Ítems 
Escala  y  

medición  
Niveles y 

rangos 

Gestión de las 

condiciones 

para la mejora 

de los 

aprendizajes. 

1. Planificación 

institucional  

1.1 Diagnostica las características del entorno institucional, familiar y 

social que influyen en el logro de las metas de aprendizaje. 

1.2 Diseña de manera participativa los instrumentos de gestión escolar 

teniendo en cuenta las características del entorno institucional, familiar 

y social, estableciendo metas de aprendizaje. 

1-4 

Ordinal 

Escalamiento 

Likert. 

 

1= Nunca 

2= Casi 

nunca 

3= Algunas 

veces 

4= Casi 

siempre 

5= Siempre 

Bajo 

(21-49) 

 

Medio 

(50-77) 

 

Alto 

(78-105) 

 

 

 

2. Participación 

democrática de los 

diversos actores  

2.1 Promueve espacios y mecanismos de participación y organización 

de la comunidad educativa en la toma de decisiones y en el desarrollo 

de acciones previstas para el cumplimiento de las metas de aprendizaje. 

2.2 Genera un clima escolar basado en el respeto a la diversidad, 

colaboración y comunicación permanente, afrontando y resolviendo las 

barreras existentes. 

2.3 Maneja estrategias de prevención y resolución pacífica de conflictos 

mediante el diálogo, el consenso y la negociación. 

2.4 Promueve la participación organizada de las familias y otras 

instancias de la comunidad para el logro de las metas de aprendizaje a 

partir del reconocimiento de su capital cultural. 

5-13 

3. Gestión de las 

condiciones 

operativas y 

recursos 

3.1 Gestiona el uso óptimo de la infraestructura, equipamiento y 

material educativo disponible, en beneficio de una enseñanza de calidad 

y el logro de las metas de aprendizaje de los estudiantes. 

3.2 Gestiona el uso óptimo del tiempo en la institución educativa a favor 

de los aprendizajes, asegurando el cumplimiento de metas y resultados 

en beneficio de todas y todos los estudiantes. 

3.3 Gestiona el uso óptimo de los recursos financieros en beneficio de 

las metas de aprendizaje trazadas por la institución educativa bajo un 

enfoque orientado a resultados. 

3.4 Gestiona el desarrollo de estrategias de prevención y manejo de 

situaciones de riesgo que aseguren la seguridad e integridad de los 

miembros de la comunidad educativa. 

3.5 Dirige el equipo administrativo y/o de soporte de la institución 

educativa, orientando su desempeño hacia el logro de los objetivos 

institucionales. 

14-24 

4. Evaluación de 

la gestión 

educativa 

4.1 Gestiona la información que produce la institución educativa y la 

emplea como insumo en la toma de decisiones institucionales en favor 

de la mejora de los aprendizajes. 

4.2 Implementa transparencia y rendición de cuentas de la gestión 

escolar ante la comunidad educativa. 

25-34 
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4.3 Conduce de manera participativa los procesos de autoevaluación y 

mejora continua, orientándolos al logro de las metas de aprendizaje. 

 

Orientación de 

los procesos 

pedagógicos 

para la mejora 

de los 

aprendizajes 

5. Liderazgo 

pedagógico 

5.1 Gestiona oportunidades de formación continua de docentes para la 

mejora de su desempeño en función del logro de las metas de 

aprendizaje. 

5.2 Genera espacios y mecanismos para el trabajo colaborativo entre 

docentes y la reflexión sobre las prácticas pedagógicas que contribuyen 

a la mejora de la enseñanza y del clima escolar. 

5.3 Estimula las iniciativas de las y los docentes relacionadas con 

innovaciones e investigaciones pedagógicas, impulsando la 

implementación y sistematización de las mismas. 

35-42 

6. Gestión de la 

calidad de los 

procesos 

pedagógicos  

6.1 Orienta y promueve la participación del equipo docente en los 

procesos de planificación curricular a partir de los lineamientos del 

sistema curricular nacional y en articulación con la propuesta curricular 

regional. 

6.2 Propicia una práctica docente basada en el aprendizaje 

colaborativo y por indagación, y el conocimiento de la diversidad 

existente en el aula y lo que es pertinente a ella. 

6.3 Monitorea y orienta el uso de estrategias y recursos metodológicos, 

así como el uso efectivo del tiempo y los materiales educativos en 

función del logro de las metas de aprendizaje de los estudiantes y 

considerando la atención de sus necesidades específicas. 

6.4 Monitorea y orienta el proceso de evaluación de los aprendizajes a 

partir de criterios claros y coherentes con los aprendizajes que se desean 

lograr, asegurando la comunicación oportuna de los resultados y la 

implementación de acciones de mejora. 

43-50 
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TIPO Y DISEÑO DE 

INVESTIGACIÓN 

POBLACIÓN Y MUESTRA TÉCNICAS E INSTRUMENTOS ESTADÍSTICA A UTILIZAR 

ENFOQUE: Cuantitativa. 

 

TIPO: 

La presente investigación es de tipo 

aplicada. 

 

NIVEL: 

Descriptivo 

 

DISEÑO: 

No experimental, transversal. 

POBLACIÓN: 

La población está conformada por 284 docentes 

que laboran en las instituciones educativas 

públicas de la Red 9, distrito de Ate, en el año 

2020. 

 
Docentes  

Instituciones 

Educativas 
Prim Sec Inicial TOTAL 

Total  98 119 67 284 

 

TAMAÑO DE LA MUESTRA: 

La muestra estará conformada por 117 docentes de 

las I.E Nº1262, El Amauta J. C. M., I.E Nº 0025 

S.M.P, IE Nº191Angelitos de María inmaculada´´ 

 

MUESTREO: 

No probabilístico intencional. 

 

Variable: Gestión escolar  

Técnicas: Encuesta 

Instrumentos: Cuestionario para 

evaluar la gestión escolar 

 

Descripción: El cuestionario consta 

de 50 ítems, y evalúa dos dominios: 

Gestión de las condiciones para la 

mejora de los aprendizajes y 

orientación de los procesos 

pedagógicos para la mejora de los 

aprendizajes, utilizando la escala de 

Likert: Nunca (1), casi nunca (2), a 

veces (3), casi siempre (4) y 

siempre (5) 

 

 

Para calcular la confiabilidad: 

Alfa de Cronbach. 

 

Para el análisis descriptivo: 

Tablas de frecuencia, porcentajes y 

figuras estadísticas. 
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Anexo 2. Matriz de operacionalización de la variable  

 

Dominios Competencia Desempeños Ítems 
Escala  y  
medición 

Niveles y 
rangos 

Gestión de 
las 

condiciones 
para la 

mejora de los 
aprendizajes 

1. Planificación 
institucional  

1.1 Diagnostica las características del entorno institucional, familiar y social que influyen en el logro de las metas de aprendizaje. 
1.2 Diseña de manera participativa los instrumentos de gestión escolar teniendo en cuenta las características del entorno institucional, 
familiar y social, estableciendo metas de aprendizaje. 

1-4 

Ordinal 
Escalamiento 

Likert. 
 

1= Nunca 
2= Casi nunca 

3= Algunas 
veces 

4= Casi siempre 
5= Siempre 

Bajo  
(21-49) 

 
Medio   
(50-77) 

 
Alto 

(78-105) 
 
 
 

2. Participación 
democrática de los 
diversos actores  

2.1 Promueve espacios y mecanismos de participación y organización de la comunidad educativa en la toma de decisiones y en el 
desarrollo de acciones previstas para el cumplimiento de las metas de aprendizaje. 
2.2 Genera un clima escolar basado en el respeto a la diversidad, colaboración y comunicación permanente, afrontando y resolviendo 
las barreras existentes. 
2.3 Maneja estrategias de prevención y resolución pacífica de conflictos mediante el diálogo, el consenso y la negociación. 
2.4 Promueve la participación organizada de las familias y otras instancias de la comunidad para el logro de las metas de aprendizaje 
a partir del reconocimiento de su capital cultural. 

5-13 

3. Gestión de las 
condiciones operativas y 
recursos 

3.1 Gestiona el uso óptimo de la infraestructura, equipamiento y material educativo disponible, en beneficio de una enseñanza de 
calidad y el logro de las metas de aprendizaje de los estudiantes. 
3.2 Gestiona el uso óptimo del tiempo en la institución educativa a favor de los aprendizajes, asegurando el cumplimiento de metas y 
resultados en beneficio de todas y todos los estudiantes. 
3.3 Gestiona el uso óptimo de los recursos financieros en beneficio de las metas de aprendizaje trazadas por la institución educativa 
bajo un enfoque orientado a resultados. 
3.4 Gestiona el desarrollo de estrategias de prevención y manejo de situaciones de riesgo que aseguren la seguridad e integridad de los 
miembros de la comunidad educativa. 
3.5 Dirige el equipo administrativo y/o de soporte de la institución educativa, orientando su desempeño hacia el logro de los objetivos 
institucionales. 

14-24 

4. Evaluación de la 
gestión educativa 

4.1 Gestiona la información que produce la institución educativa y la emplea como insumo en la toma de decisiones institucionales en 
favor de la mejora de los aprendizajes. 
4.2 Implementa transparencia y rendición de cuentas de la gestión escolar ante la comunidad educativa. 
4.3 Conduce de manera participativa los procesos de autoevaluación y mejora continua, orientándolos al logro de las metas de 
aprendizaje. 

25-34 

Orientación 
de los 

procesos 
pedagógicos 

para la 
mejora de los 
aprendizajes 

5. Liderazgo pedagógico 5.1 Gestiona oportunidades de formación continua de docentes para la mejora de su desempeño en función del logro de las metas de 
aprendizaje. 
5.2 Genera espacios y mecanismos para el trabajo colaborativo entre docentes y la reflexión sobre las prácticas pedagógicas que 
contribuyen a la mejora de la enseñanza y del clima escolar. 
5.3 Estimula las iniciativas de las y los docentes relacionadas con innovaciones e investigaciones pedagógicas, impulsando la  
implementación y sistematización de las mismas. 

35-42 

6. Gestión de la calidad 
de los procesos 
pedagógicos  

6.1 Orienta y promueve la participación del equipo docente en los procesos de planificación curricular a partir de los lineamientos del 
sistema curricular nacional y en articulación con la propuesta curricular regional. 
6.2 Propicia una práctica docente basada en el aprendizaje colaborativo y por indagación, y el conocimiento de la diversidad 
existente en el aula y lo que es pertinente a ella. 
6.3 Monitorea y orienta el uso de estrategias y recursos metodológicos, así como el uso efectivo del tiempo y los materiales educativos 
en función del logro de las metas de aprendizaje de los estudiantes y considerando la atención de sus necesidades específicas. 
6.4 Monitorea y orienta el proceso de evaluación de los aprendizajes a partir de criterios claros y coherentes con los aprendizajes que 
se desean lograr, asegurando la comunicación oportuna de los resultados y la implementación de acciones de mejora. 

43-50 
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Anexo 3. Instrumentos de investigación 
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Anexo 4. Consentimiento informado 
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Anexo 5. Autorización de aplicación 
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ESCUELA DE POSGRADO 

 

PROGRAMA ACADÉMICO DE MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE LA 

EDUCACIÓN 

 
"Año de la Universalización de la Salud" 

 
Lima, 20 de julio de 2020 

 

Señor: 

Efraín Hilario Callupe Valerio 

Director de la I.E Nº 0025´´ San Martin de Porres´´ 

 

 

De mi mayor consideración: 

 

Es grato dirigirme a su persona para saludarlo cordialmente y presentarme, mi 

nombre es Erika Francia Jiménez, identificada con DNI N° 10468617 y ORCID: 0000-0003-

4966-6461, estudiante de la Escuela de Posgrado, Programa Académico de Maestría en 

Administración de la Educación de la Universidad César Vallejo, quien se encuentra 

desarrollando el trabajo de investigación (Tesis): 

  

“Caracterización de la gestión escolar en la transformación digital en las instituciones 

educativas de la Red 9, Ugel 06, Ate, 2020” 

 

En ese sentido, solicito a su digna persona otorgarme el permiso y brindarme las 

facilidades para poder aplicar en forma virtual los instrumentos de la investigación y así 

desarrollar el presente trabajo de investigación en la institución que usted representa. Los 

resultados de la presente investigación serán alcanzados a su despacho, luego de finalizar el 

estudio.  

 

Con este motivo, le saluda atentamente 

                                   

 

 

 

 

                                                                              ------------------------------------------- 

                                                   Erika Francia Jiménez 

                                                    10468617 
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“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 

"Año de la Universalización de la Salud" 

 

 

 

 

 

 

San Gregorio, 18 julio del 2020 

 

 

CARTA DE ACEPTACIÓN  

 

 

Yo Efraín Hilario CALLUPE VALERIO, directivo de la Institución Educativa Nº 0025 “San 

Martín de Porres”. 

Acepto que la estudiante Erika Francia Jiménez, identificada con DNI Nº 10468617 de la 

Escuela de Posgrado, Programa Académico de Maestría en Administración de la Educación 

de la Universidad César Vallejo, aplique el instrumento de investigación de la tesis 

´´Caracterización de la gestión escolar en la transformación digital´´ en la institución 

educativa que gestiono. Brindándole las facilidades para poder aplicar en forma virtual los 

instrumentos de la investigación y así desarrollar el trabajo, toda vez que es una contribución 

que los docentes hacen a la investigación en Educación y estaremos a la espera de los 

resultados que nos serán alcanzados al finalizar el estudio. 

         Sin otro particular me despido de Ud. reiterándole las muestras de mi mayor 

consideración y estima personal. 

                                            Atentamente, 

 
Efrain Hilario Callupe Valerio 

SUBDIRECTOR 
efra_zap@hotmail.com 

Cel. 971 304070 
 

 
 

Av. Progreso s/n San Gregorio – ATE Vitarte                           583- 2715 

mailto:efra_zap@hotmail.com


57 
 

Anexo 6. Certificados de Validación de instrumento de investigación 
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Anexo 7. Confiabilidad del instrumento 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,938 50 

 
Estadísticas de total de elemento 

 

Media de escala si 

el elemento se ha 
suprimido 

Varianza de escala 

si el elemento se 
ha suprimido 

Correlación total 

de elementos 
corregida 

Alfa de Cronbach 

si el elemento se 
ha suprimido 

VAR00001 203,24 463,132 ,359 ,937 
VAR00002 203,03 463,154 ,386 ,937 

VAR00003 203,62 461,342 ,310 ,938 

VAR00004 203,30 456,918 ,460 ,937 

VAR00005 203,04 462,403 ,411 ,937 
VAR00006 203,24 457,959 ,467 ,937 

VAR00007 203,31 455,973 ,535 ,936 

VAR00008 203,28 450,687 ,659 ,935 

VAR00009 202,97 461,456 ,428 ,937 
VAR00010 203,10 457,162 ,562 ,936 

VAR00011 203,26 453,817 ,582 ,936 

VAR00012 203,44 454,766 ,493 ,937 

VAR00013 203,11 465,996 ,293 ,938 
VAR00014 203,10 465,162 ,324 ,938 

VAR00015 203,87 458,716 ,284 ,939 

VAR00016 203,81 460,395 ,244 ,939 

VAR00017 203,24 451,546 ,602 ,936 

VAR00018 203,23 451,438 ,623 ,936 

VAR00019 203,90 454,731 ,377 ,938 

VAR00020 203,82 451,321 ,463 ,937 

VAR00021 203,42 455,504 ,509 ,936 
VAR00022 203,27 454,166 ,542 ,936 

VAR00023 203,21 456,463 ,551 ,936 

VAR00024 203,47 456,751 ,457 ,937 

VAR00025 203,82 457,028 ,377 ,938 
VAR00026 203,18 457,080 ,524 ,936 

VAR00027 203,15 455,011 ,604 ,936 

VAR00028 203,09 459,027 ,493 ,937 
VAR00029 203,25 454,050 ,571 ,936 

VAR00030 203,38 464,032 ,248 ,938 

VAR00031 203,29 449,208 ,687 ,935 

VAR00032 203,30 450,332 ,675 ,935 
VAR00033 203,04 462,455 ,389 ,937 

VAR00034 203,24 454,684 ,572 ,936 

VAR00035 203,09 459,448 ,489 ,937 

VAR00036 203,25 456,671 ,540 ,936 
VAR00037 203,20 463,177 ,262 ,938 

VAR00038 203,13 457,923 ,543 ,936 

VAR00039 203,10 461,282 ,448 ,937 

VAR00040 203,10 453,851 ,646 ,936 
VAR00041 203,12 453,537 ,623 ,936 

VAR00042 203,12 457,692 ,558 ,936 

VAR00043 203,08 457,934 ,570 ,936 

VAR00044 203,26 456,658 ,528 ,936 
VAR00045 203,26 461,416 ,450 ,937 

VAR00046 203,32 464,149 ,325 ,938 

VAR00047 202,87 465,733 ,343 ,937 

VAR00048 203,18 453,786 ,605 ,936 
VAR00049 202,94 460,488 ,498 ,937 

VAR00050 203,04 458,162 ,538 ,936 
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Anexo 8. Base de datos en Excel 
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Anexo 9.  Pantallazo de procesamiento estadístico Excel 


