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Resumen 

La investigación realizada tuvo como objetivo determinar la relación entre la 

gestión educativa y el aprendizaje organizacional en docentes de dos 

Instituciones Educativas Públicas de Huaral, 2022. La metodología fue de diseño 

no experimental de enfoque cuantitativo, tipo aplicada, descriptivo de corte 

transversal y con un diseño correlacional. La población estuvo conformada por 

50 docentes de dos colegios de la provincia de Huaral, asimismo la muestra será 

el total de la población, considerando los criterios de inclusión y exclusión. La 

muestra se realizó por muestreo probabilístico. Se aplicaron como técnicas para 

la recolección de datos los cuestionarios de gestión educativa y aprendizaje 

organizacional, el mismo que fue evaluado por juicio de expertos. De este modo 

los resultados demuestran un grado de correlación entre la gestión educativa y 

el aprendizaje organizacional, el cual presenta un grado de correlación de 0,749, 

esto significa una correlación positiva considerable, en conclusión se determinó 

la relación entre la gestión educativa y el aprendizaje organizacional en docentes 

de dos Instituciones Educativas Públicas de Huaral, porque para que exista una 

buena gestión debe estar relacionada a un aprendizaje continuo, trabajo en 

equipo, empoderamiento e investigación por parte de los docentes. 

Palabras clave: Gestión educativa, aprendizaje organizacional, personal 

administrativo, trabajo en equipo. 
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Abstract 

The objective of the research carried out was to determine the relationship 

between educational management and organizational learning in teachers of two 

Public Educational Institutions of Huaral, 2022. The methodology was of a non- 

experimental design with a quantitative approach, applied type, descriptive of 

cross-section and with a correlational design. The population consisted of 50 

teachers from two schools in the province of Huaral, likewise the sample will be 

the total population, considering the inclusion and exclusion criteria. The sample 

was made by probabilistic sampling. Questionnaires on educational management 

and organizational learning were applied as techniques for data collection, which 

were evaluated by expert judgment. In this way, the results show a degree of 

correlation between educational management and organizational learning, which 

presents a degree of correlation of 0.749, this means a considerable positive 

correlation, in conclusion, the relationship between educational management and 

organizational learning was determined. in teachers of two Public Educational 

Institutions of Huaral, because for there to be good management it must be 

related to continuous learning, teamwork, empowerment and research by 

teachers. 

Keywords: Educational management, organizational learning, 

administrative staff, teamwork.
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I. INTRODUCCIÓN

Las tendencias y dinámicas sociales descentralizadas de los sistemas 

educativos conllevan a que los directores asuman nuevos roles, encargados de 

actuar con autonomía y decisiones propias que posibiliten incluirse en la 

globalización educativa. Todo esto permite gestionar de manera coherente y 

adecuada lo producido en la sociedad. Esto implica hacerse responsable por 

resultados innovadores y exitosos, siendo capaz de planificar, analizar, diseñar 

y evaluar en su entorno actual, siendo esto algo esperado y deseado dentro del 

marco normal. Los sujetos que pasan muchos años de sus vidas en las 

instituciones educativas desarrollan más experiencias y pueden desarrollar 

mejor una gestión educativa, lo que resulta importante para su desarrollo 

profesional. 

La gestión educativa a nivel de Latinoamérica se ha encontrado 

sumergida en diversos cambios que con el pasar del tiempo se manifestaron las 

reformas en el aspecto social, donde hay factores que se vinculan de forma 

significativa en la búsqueda de la excelencia educativa. En la realidad se ven 

cambios acerca del uso de los recursos en el sector educativo. Otro punto es la 

economía y, por último, el desarrollo del talento humano por medio de 

capacitaciones (Riofrio, 2020). 

En México, han sucedido cambios en las reformas educativas con el 

propósito de fomentar óptimas condiciones de aprendizaje y de una buena 

infraestructura, todo con la finalidad de promocionar la calidad educativa, sin 

embargo, para conseguir todo esto se tiene que cambiar la administración de las 

organizaciones mediante el empleo de la gestión educativa. Existe un interés de 

análisis sobre la gestión educativa para esto surgen dos razones como 

antecedentes: la primera es diferenciar la gestión de la administración; y la 

segunda, instaurar una cultura de cambio por medio de un tipo de gestión que 

implique mejorar y desarrollar productividad, eficacia y calidad de los organismos 

educativos (Flores, 2021). 

En Ecuador, los autores Reinoso y Ochoa (2018) investigaron sobre un 

nuevo modelo de gestión en la educación aplicado en colegios básicos, el cual 

buscaba el cumplimiento de los derechos en la educación. Se aplicó un 

cuestionario a 124 docentes, 92 eran mujeres y 32 varones. Esta lista la 
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conforman bachilleres y licenciados. Los docentes que manifestaron conocer el 

nuevo modelo fueron el 86% mientras el 71% de este indicador está de acuerdo, 

ya que promueve la calidad educativa, la participación y promociona los procesos 

educativos por medio de la equidad, permanencia e inclusión. Así mismo, indican 

que produce una alta desconcentración de la gestión. El 81% de los docentes 

conoce las funciones del Programa Nacional de Educación. Es así que el 90% 

de docentes mencionaron que la gestión educativa busca resultados de 

aprendizajes y un 78% de los docentes está de acuerdo con el sistema educativo 

y sus lineamientos y formación continua. 

El Covid-19 ha generado un impacto negativo muy grande en el Perú, 

propiciando grandes demandas educativas en el país. Pese a establecer un 

consenso para modificar la política educativa del país establecido por el Proyecto 

Educativo Nacional (PEN) (Barr, 2018), la gestión educativa a escalas 

nacionales no mejora aún, perseveran los obstáculos en múltiples apariencias 

de la gestión pedagógica, institucional, comunitaria y administrativas (El 

Comercio, 2019). 

Ante esta situación, son muchos los reclamos y afirmaciones sobre el 

buen desempeño y gestión educativa que todo docente debe ejercer en el aula 

(Gálvez & Milla, 2018), sin embargo, en el contexto se demuestra que se ha 

desvalorizado el alcance de dicho desempeño por motivos administrativos y baja 

inversión del personal docente en servicio (Perú21, 2019). Así, en un contexto 

mundial, el escenario de la educación básica en nuestro país no es alentador, 

pese a que según los resultados de los últimos años de los exámenes del 

Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA, 2015), el Perú 

ascendió al lugar 64 de las 77 naciones que participaron. Los puntajes en lectura, 

matemáticas y ciencias aumentaron, sin embargo, según los expertos, el país 

aún enfrenta muchos desafíos en el siglo XXI (La República, 2019). 

En algunas instituciones educativa públicas localizadas en la provincia de 

Huaral, se denotó que no se cuenta con los instrumentos de gestión 

actualizados, los cuales se deben elaborar y reformular de forma continua puesto 

que los directivos deben comprometer al personal en su totalidad. Asimismo, con 

relación al trabajo pedagógico de los docentes, hoy con el nuevo enfoque se 

desarrollan experiencias de aprendizaje, las que deben ser analizadas en 

conjunto con el fin de proponer actividades que fortalezcan las competencias de 
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los estudiantes. A pesar de que existen las horas colegiadas no se propone el 

aprendizaje organizacional, siendo estas realizadas por cumplimiento, en las 

cuales no hay presencia de aportes sustanciales, puesto que la gestión 

administrativa no genera ni motiva el aprendizaje organizacional que lograría 

mejorar el nivel educativo que brinda la Institución. 

Actualmente, las instituciones que pretenden ser reconocidas en el amplio 

espacio de la competitividad deben cumplir con una de las condiciones básicas 

que su personal debe capacitarse permanentemente para estar acorde con los 

constantes cambios pedagógicos y sobre todo de gestión. Este cambio debe 

partir de un compromiso de los docentes, maestros y todo el personal, lo que 

permitirá que la organización formule nuevas estrategias para ser exitosa, 

demostrando disciplina y constancia. 

Frente a lo planteado la investigación esbozó como problema general 

¿Cuál es la relación entre la gestión educativa y el aprendizaje organizacional en 

docentes de dos Instituciones Educativas Públicas de Huaral, 2022? Asimismo, 

en cuanto a los problemas específico se planteó: 1. ¿Cuál es la relación entre la 

gestión educativa y el aprendizaje continuo en docentes de dos Instituciones 

Educativas Públicas de Huaral, 2022? 2. ¿Cuál es la relación entre la gestión 

educativa y la investigación dialógica en docentes de dos Instituciones 

Educativas Públicas de Huaral, 2022? 3. ¿Cuál es la relación entre la gestión 

educativa y el aprendizaje en equipo en docentes de dos Instituciones 

Educativas Públicas de Huaral, 2022? 4. ¿Cuál es la relación entre la gestión 

educativa y el empoderamiento pedagógico en docentes de dos Instituciones 

Educativas Públicas de Huaral, 2022? 5. ¿Cuál es la relación entre la gestión 

educativa y la actuación reflexiva de los docentes de dos Instituciones 

Educativas Públicas de Huaral, 2022? 

Por ello se justifica el trabajo de investigación teóricamente porque aporta 

un conocimiento valioso con bases y fundamentos epistemológicos basado en 

modelos y enfoques como: Gestión educativa y Aprendizaje organizacional. Así 

mismo, la justificación metodológica se da porque se contribuye con 

instrumentos nuevos como los cuestionarios, lo cual permitió medir las variables 

que según el juicio de expertos fueron validados con la intención de buscar la 

relación entre ambas variables y dimensiones.  
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Y, por último, la justificación práctica, ya que buscó plantear 

recomendaciones, las cuales beneficiarán a la directiva y sus políticas 

educativas, en donde los directivos ejercerán aprendizajes y liderazgo 

organizacionales que busca el desarrollo individual y colectivo de la institución 

como de los actores educativos. 

En cuanto al objetivo general se pretendió: Determinar la relación entre la 

gestión educativa y el aprendizaje organizacional en docentes de dos 

Instituciones Educativas Públicas de Huaral, 2022. Asimismo, los objetivos 

específicos: 1.  Identificar la relación entre la gestión educativa y el aprendizaje 

continuo en docentes de dos Instituciones Educativas Públicas de Huaral, 2022; 

2. Identificar la relación entre la gestión educativa y la investigación dialógica en

docentes de dos Instituciones Educativas Públicas de Huaral, 2022; 3. Identificar 

la relación entre la gestión educativa y el aprendizaje en equipo en docentes de 

dos Instituciones Educativas Públicas de Huaral, 2022; 4. Identificar la relación 

entre la gestión educativa y el empoderamiento pedagógico en docentes de dos 

Instituciones Educativas Públicas de Huaral,  2022; 5. e Identificar la relación 

entre la gestión educativa y la actuación reflexiva de los docentes de dos 

Instituciones Educativas Públicas de Huaral, 2022. 

En cuanto a la hipótesis general: Existe relación significativa entre la 

gestión educativa y el aprendizaje organizacional en docentes de dos 

Instituciones Educativas Públicas de Huaral, 2022. También se contemplaron las 

hipótesis específicas: 1. Existe relación significativa entre la gestión educativa y 

el aprendizaje continuo en docentes de dos Instituciones Educativas Públicas de 

Huaral, 2022; 2.Existe relación significativa entre la gestión educativa y la 

investigación dialógica en docentes de dos Instituciones Educativas Públicas de 

Huaral, 2022; 3. Existe relación significativa entre la gestión educativa y el 

aprendizaje en equipo en docentes de dos Instituciones Educativas Públicas de 

Huaral, 2022; 4. Existe relación significativa entre la gestión educativa y el 

empoderamiento pedagógico en docentes de dos Instituciones Educativas 

Públicas de Huaral, 2022; 5. Existe relación significativa entre la gestión 

educativa y la actuación reflexiva de los docentes de dos Instituciones 

Educativas Públicas de Huaral, 2022. 
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II. MARCO TEÓRICO

Se analizaron múltiples fuentes y referentes bibliográficos como artículos 

y tesis que permitieron recopilar antecedentes nacionales que se vinculan con el 

trabajo. 

En su investigación, Zevallos (2018) tenía como objetivo estudiar la 

percepción del personal docente sobre la política institucional en un colegio 

superior de Huancayo. Su diseño de investigación fue correlacional, con 

intervención transversal y con una población de 167 y muestra de 117 maestros 

aplicándose un cuestionario como instrumento conformado por 70 preguntas y 

valores conforme a la escala de ordinal, y entrevistas realizadas. Para la 

contratación de hipótesis y reconocimiento de la significancia se utilizó el valor p 

sig. bilateral es de 0,000 y el uso de correlación Tau b de Kendall con un 

resultado de (rho: 0.486), obteniendo una moderada correlación entre ambas 

variables. El estudio llegó a talleres como propuestas donde participaron 

directivos y docentes de la institución superior de Huancayo. 

Buendía (2019), en su proyecto, buscó establecer correspondencia entre 

la gestión directiva y el aprendizaje organizacional. Por lo cual se analizaron los 

conceptos del aprendizaje organizacional, desde el punto de vista pedagógico y 

gestión educativa desde una perspectiva de la administración educativa. En 

cuanto a la metodología, la investigación presentó un enfoque cuantitativo de 

nivel descriptivo, explicativo y diseño correlacional. Se utilizó un tipo de hipótesis 

bivariado, en el cual se ubicó la covarianza de las variables en estudio. Se utilizó 

el cuestionario colombiano de educación para la gestión directiva y el 

cuestionario de Calderón y Cardona a fin de medir la variable aprendizaje 

organizacional. La población fue de 200 maestros y la muestra de 34. La 

confiabilidad se realizó por medio del Alfa de Cronbach. La r de Pearson se 

consideró para la prueba de hipótesis. En conclusión, se demostró que la gestión 

directiva no tiene correlación con el aprendizaje organizacional ya que el r de 

Pearson arrojó (0.20) y un nivel de significancia de (0,05). 

En su investigación, Mejía (2021) buscó establecer la relación entre las 

variables liderazgo transformacional y gestión educativa de una entidad 

educativa en Puente Piedra. El estudio fue de diseño no experimental con un 

enfoque cuantitativo de nivel correlacional, tipo básico y transversal utilizando el 
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método hipotético-deductivo. Esta población estaba formada por 33 maestros. 

Se utilizaron dos cuestionarios como instrumentos, los cuales fueron diseñados 

en relación con las dimensiones y operacionalización de las variables. Fueron 

empleados en la muestra para identificar la gestión educativa y su nivel de 

percepción, así mismo con la medición de liderazgo. Los instrumentos fueron 

validados por doctores y maestros de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos (UNMSM) en la que analizaron la claridad, relevancia y pertinencia de 

ambos cuestionarios. En la primera hipótesis se obtuvo una correlación de 

Pearson 0,681; en la segunda, una correlación positiva de 0,697 y, por último, 

en la tercera hipótesis se determinó una correlación positiva de Pearson de 

0,811. En conclusión, se determinó que existe correlación entre ambas variables 

con un valor de 0.794. 

Rivas (2021) realizó una investigación que tuvo el propósito de demostrar 

la relación que existe entre el clima organizacional y gestión educativa en 

alumnos de primaria en un colegio de Huanta. La investigación fue de diseño 

correlacional y tipo descriptivo. Tuvo una población de 120 maestros de 

educación primaria y la muestra fue de 80 maestros utilizando una técnica 

muestral no probabilística. Se aplicó la prueba de Taub de Kendall. El resultado 

permitió concluir la investigación y demostró la existencia de una relación 

significativa entre la gestión educativa y el clima organizacional con un valor 

(p=0,000<0,05). Con relación a los resultados, se pudo determinar que para 

fortalecer una escuela se precisa una gestión educativa buena; asimismo, un 

adecuado clima organizacional. Por ello, es esencial que la comunidad 

educativa, sean maestros, administrativos, directivos y alumnos colaboren con 

la institución generando una relación personal, interpersonal y un buen clima 

organizacional. 

En su investigación, Aragón (2021) buscó establecer cómo influye la 

gestión educativa en relación con el clima organizacional de una escuela en 

Cusco. La investigación en estudio fue de tipo no experimental, diseño aplicada 

de nivel explicativo. La población la conformó 138 docentes y una muestra de 

102 elegidos por la técnica muestral aleatoria simple. Las variables se midieron 

por medio dos cuestionarios como instrumentos, las cuales tenían en cuenta la 

confiabilidad y validez. Las variables se midieron por medio de encuestas, en las 
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cuales el alfa de Cronbach arrojó para clima organizacional (0,960) y gestión 

educativa (0,852) confirmando la validez y confiabilidad de los instrumentos. En 

conclusión, se señala que el clima organizacional se correlaciona con la gestión 

educativa significativamente con un Nagelkerke (sig =0,000 y 0,463); así mismo 

las dimensiones de estructuras, recompensa, relaciones e identidad de la 

institución educativa relacionada a la gestión educativa influyen de manera 

significativa con los siguientes valores respectivamente (sig=0.000 y 0,364), 

(sig.= 0,000 y 0,351), (sig.=0,000 y 0,371) y (sig=0,000 y 0,415). 

Por otra parte, tenemos las investigaciones internacionales. 

Mendoza (2019) buscó establecer en su investigación la relación entre el 

aprendizaje organizacional y gestión de calidad en una empresa y suministro 

tecnológico en la ciudad de Manta - Ecuador. El estudio realizado fue de tipo 

correlacional y corte transversal, de esta manera se intentó identificar la relación 

entre ambas variables. La población estuvo conformada por 23 participantes de 

la empresa en estudio, en la cual se aplicó un programa de aprendizaje 

organizacional para más adelante medir su incidencia. Al final, se demostró una 

correlación significativa desde el punto de coeficiente de Pearson con una escala 

Likert de 76 preguntas y un valor entre ambas variables con el coeficiente de Alfa 

de Cronbach de 0,92 clasificándose y demostrando como altamente confiable, lo 

cual confirma que podría haber beneficios en la institución. En conclusión, la 

población en estudio presenta conocimiento sobre abordar y diseñar estrategias 

basadas en la realidad de la empresa, todo esto en busca de tomar buenas 

decisiones y crecer en trabajo en equipo. 

Abdal & Majali (2021) realizaron una investigación que pretendía examinar 

la concordancia directa entre la gestión del conocimiento y el aprendizaje 

organizacional y universidades de Jordania. La investigación juntó datos por 

medio de un cuestionario, los cuales fueron distribuidos entre académicos de 

distintas universidades por medio de copias, con un total de 370 copias y de las 

cuales 266 fueron recolectadas, respondiendo los cuestionarios de escala tipo 

Likert con 5 puntos. El análisis se realizó a través de Smart PLS y de acuerdo 

con los hallazgos obtenidos, existe una relación significativa entre el aprendizaje 

organizacional y la gestión del conocimiento y con las dimensiones. Por último, 

se reveló que la sabiduría organizacional tiene un efecto moderador positivo en 
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la relación gestión del conocimiento-aprendizaje organizacional. En conclusión, 

por los hallazgos alcanzados en la investigación se sugiere que las universidades 

de Jordania realicen un hincapié en relación con la gestión de conocimiento al 

momento de generar estrategias que buscan facilitar el aprendizaje 

organizacional. 

Montero y Ureña (2021), en su investigación, buscaron identificar la 

relación entre la gestión del conocimiento y el aprendizaje organizacional en una 

organización en Colombia. Dicha investigación fue no experimental de tipo 

descriptiva y correlacional, la cual tuvo la intención de reproducir los hechos tal 

como se representan en el entorno al instante de realizarse la investigación. La 

población estuvo conformada por siete directivos y 128 docentes, siendo 135 

participantes en total. La recolección de información se dio mediante dos 

instrumentos validados por expertos en educación con un Alfa de Cronbach de 

0.80. La correlación de Pearson arrojó un 0.65, demostrando una relación 

positiva con significancia de 0.001. Los resultados identifican algunas 

debilidades al reconocer las particularidades de la gestión de conocimiento, así 

mismo, existen ciertas fortalezas a la hora de definir las estrategias para la 

transmisión de conocimiento. En conclusión, los resultados logrados establecen 

que existe una relación entre las variables favorablemente. A medida que los 

beneficios de la variable gestión van en aumento, de la misma forma se va 

incrementando el aprendizaje organizacional en las instituciones de estudio. 

En su investigación realizada, Oseda et al. (2020) tenía el propósito de 

determinar la relación entre el control interno de la gestión educativa y la cultura 

organizacional. El enfoque fue cuantitativo, de diseño correlacional, corte 

transversal y tipo básico. La población fue de 54 trabajadores del sector 

administrativo en la unidad de gestión y una muestra de 35 por medio de la 

técnica muestral no probabilística. Se diseñaron dos instrumentos para medir las 

variables: el primero, para medir la variable control interno; y, segundo, la 

variable cultura organizacional, demostrando un Alfa de Cronbach de 0.958 y 

validación de 0.987. Como resultado se demuestra que la cultura organizacional 

fue buena con 57% y el control interno con 71%, obteniendo la conclusión que 

hay presencia de correlación entre ambas variables de manera directa entre el 
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control interno y la cultura organizacional en el personal administrativo de la 

unidad de gestión educativa (rho: 0,785) y significativamente alto (0,000<0,010). 

Jiménez (2022), en su investigación, buscó la correlación entre el 

liderazgo directivo y la gestión educativa en Ecuador. La investigación resultó de 

tipo no experimental, diseño correlacional y transversal. La población la 

conformaron 459 docentes y personal administrativo, y 8715 padres de familia 

participantes. El muestreo fue no probabilístico, quedando 209 docentes y 

administrativos y 368 padres de familia. La toma de muestra se realizó por un 

cuestionario con una base escala de tipo Likert y fue procesado por el programa 

SPSS versión 22 para identificar la prueba de hipótesis y la estadística 

descriptiva. Los resultados valieron para determinar la relación entre las 

variables en estudio por medio de la prueba de confiabilidad r de Pearson. La 

sugerencia es que estas dos variables están relacionadas con la competitividad 

en introducir las TIC. En conclusión, los directivos presentan una relación 

significativa con los miembros de la institución con una correlación de Spearman 

de 0,293 y con un valor p= 0,027, así mismo se pueden identificar debilidades 

del nivel de aprendizaje de los alumnos y en las actividades realizadas por los 

docentes. 

La fundamentación teórica de la gestión educativa es una variable que se 

sustenta en bases de la teoría humanística de la administración. Elton Mayo 

desarrolló la escuela humanística de la administración, también conocida como 

la teoría de las relaciones humanas. El autor realizó pruebas en una fábrica de 

la Western Electric Company en Chicago, las cuales tuvieron como conclusiones 

relacionadas con la presente investigación lo siguiente: la importancia de la 

motivación intrínseca que debe propiciar el líder de una institución, se deben 

precisar los objetivos por la gestión, la importancia de valorar el esfuerzo de los 

trabajadores, propiciar las relaciones humanas horizontales y otras que 

conllevarán al máximo nivel de productividad en una Gestión (Hernández, 2014). 

Si bien el ámbito de la investigación de Elton Mayo es muy amplio, lo que 

presenta mayor importancia se relaciona con la intervención, liderazgo y 

estructura de los grupos. 

Como señaló Chacón (2014), los fundamentos de la teoría de la gestión 

educativa han evolucionado junto con la base epistemológica del pensamiento 
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administrativo general desde teorías duras a teorías blandas. Estas últimas 

tomaron más en cuenta a las personas y sus interrelaciones con los demás. Sin 

embargo, en el último siglo han surgido nuevos paradigmas que rompen estos 

planes y muestran nuevas tendencias gerenciales, no solo como base de la 

gestión organizacional, sino también de la gestión individual, es decir, 

lineamientos para progreso y avance de los recursos humanos. 

Por ello, es preciso modificar el bosquejo unificado en el cual están 

fundamentados. Así pues, como los individuos poseen múltiples principios, 

habilidades y metas, también las poseen las organizaciones, y las teorías 

anteriores (Teorías duras) no les permitieron desarrollarse a partir de ellas. El 

nuevo esquema propuesto no es rechazar el cambio, sino sugerir afrontarlo y 

avanzar a él, no convertirlo en un peligro, sino convertirse en una opción de 

aprendizaje y fortalecerse para poder sobrevivir y ser líder del cambio (Chacón, 

2014). 

Como ciencia emergente de las afinidades entre el proceso educativo y 

administrativo de la gestión educativa, un modelo que aún no se ha establecido 

es el que al ser contextualizado facilite la evaluación y operación de la entidad 

educativa. Los modelos más recientes de la Teoría Blanda se enfocan en los 

miembros de una entidad y las vinculaciones entre ellos, sin existir 

investigaciones que favorezcan asociar modelos pedagógicos con la operación 

didáctica, las estructuras organizacionales como reacción a las reclamaciones 

colectivas que generan ofertas. Si bien el proceso de evaluación y acreditación 

se han elaborado con la finalidad de obtener resultados eficaces al brindar los 

servicios educativos, se ha producido un conjunto de herramientas e 

instrumentos para evaluar la acreditación, pero el impacto en los resultados no 

ha sido satisfactorio (Prudencio, 2016). 

La gestión educativa se concibe como, la ciencia y el arte que tiene el 

propósito de investigar a la entidad educativa, caracterizada por la formación de 

relaciones de oferta-demanda y plasmada en el sistema de operaciones de la 

entidad a la que se refiere. Es un arte porque construye unos procesos de 

sistemas con el fin de que un grupo trabaje hacia un propósito en común. Es una 

ciencia porque organiza un cuerpo de conocimiento sobre teorías, conceptos, 
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leyes, categorías, campos y axiomas y, es tecnología en tanto establece los 

procedimientos que conceden el funcionamiento de los integrantes del sistema 

(Prudencio, 2016). 

Como disciplina, la gestión educativa es joven; se inicia en los años 

setentas en el Reino Unido y América Latina en los ochentas. Desde esas 

épocas surgieron y se desarrollaron diferentes formas de forjar la actividad 

humana, el papel de los sujetos y los procesos sociales de estos. Es importante 

mencionar al iniciar la definición de gestión educativa y determinar disparidades 

que se suele realizar entre administración y gestión. Pese que para la 

administración desde los sesentas ese concepto está vinculado con el tema 

gerencial y en especial como manejar empresas, organizaciones y de servicios, 

para las instituciones del área educativa no ha sido así (Botero, 2009). 

Diversos especialistas sobre el tema conciben la gestión como un trabajo 

de grupo que se brinda a las instituciones. Esto demuestra que la gestión tiene 

una especificidad, mientras que la labor humana posee gran relevancia. 

Actualmente existen actividades donde la maquinaria cobra un papel importante 

en el proceso educativo, mientras que el trabajo humano se contempla menos 

intenso, al inicio y al finalizar el proceso, en tanto, en la gestión educativa las 

capacidades humanas cumplen un papel más simbólico (Botero, 2009). 

La gestión educativa, en primera instancia es entendida como un 

procedimiento por el cual se organizan actividades con el propósito de alcanzar 

objetivos planteados previamente. Los cuatro momentos administrativos son 

permeados y resultan importantes para fortalecer los objetivos de cada uno de 

ellos. La gestión educativa puede concebirse en este sentido como un grupo de 

acciones asociadas entre sí, que afronta el grupo directivo de una institución 

escolar con el fin de fomentar y facilitar el logro de la intencionalidad pedagógica 

para el beneficio de la comunidad escolar (Tapia, 2004). Así mismo, el empleo 

de la gestión como integrante de progreso de las actividades administrativas en 

el interior de las escuelas, ya sean estatales o particulares, ha demostrado un 

alcance importante en las instituciones educativas como desarrollo del proceso 

administrativo (Sánchez et al., 2013). 
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Un aspecto que se debe valorar es que las instituciones educativas siguen 

desarrollándose en función a las necesidades de la sociedad y de acuerdo a los 

cambios que involucra el sistema educativo. Esto es reconocido como interés 

para los gobiernos, órganos internacionales y las instituciones propias. Los 

aspectos que se plantearon para constatar que el proceso de la evaluación y 

acreditación de las entidades educativas no ha tenido el impacto deseado en los 

resultados son: acciones de política expresadas en el bajo presupuesto de la 

industria, aplicación inadecuada de la administración pública y privada, 

habilidades docentes, la corrupción, etc. (Prudencio, 2016). 

En tal sentido, Frigerio et al. (1993) plantearon cuatro dimensiones que se 

señalan a continuación: 

Dimensión estratégica, es un procedimiento encaminado a realizar un fin 

o solucionar problemas que favorezcan integrar, articular adquirir y construir

conocimiento en los maestros y alumnos en el ámbito académico. Estas 

estrategias deben estar orientadas al aprendizaje único que se caracteriza por 

cinco puntos: profundidad del conocimiento, apoyo social, pensamiento, diálogo 

y conexiones con la realidad (Frigerio et al., 1993). Según Vargas (2020), para 

ello se necesitan equipos óptimos, un buen manejo de los factores humanos y 

recursos mínimos que orienten el logro de las metas y el apego a la visión y 

misión de la institución. 

Dimensión administrativa: para que una entidad educativa se desempeñe 

sin obstáculos, todos los métodos técnicos deben resguardar su progreso y 

mostrar resultados ante las entidades superiores (Ministerio de Educación, 

Contraloría General, etc.). Esta dimensión está relacionada con las acciones que 

se deben ejecutar para proveer de manera oportuna los recursos disponibles, 

tales como: recursos financieros, humanos y materiales con el propósito de 

optimizar los resultados planteados por la institución, así como las múltiples 

carencias del día a día y las negociaciones con el propósito de alinear los 

intereses de la organización con los individuos. 

 Dimensión pedagógica, son métodos y procedimientos utilizados en la 

enseñanza, los cuales pueden fundamentar las bases de un aprendizaje a corto, 

mediano y largo plazo. Estas estrategias serán utilizadas en el transcurso de la 
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enseñanza en la redacción académica (Jara, 2021). Esta dimensión es valiosa 

en la formación de los estudiantes porque busca conseguir que entiendan y 

aprendan con el fin de desarrollar las competencias fundamentales mejorando 

su desempeño personal, social y profesional, cuyo aporte en términos de 

conocimiento, experiencia, innovación o investigación es realizado por diferentes 

agentes para el desarrollo de la contribución educativa y mejora de las 

instituciones para alcanzar los objetivos y metas propuestas. 

Dimensión comunal: son acciones que fomentan y orientan a la 

oportunidad de acceder a la educación llevadas a cabo en múltiples niveles de 

educación por medio de la búsqueda de decisiones y actividades que se toman 

en cada organización. Es una sucesión de procesos de aprendizaje trasladados 

a las necesidades de la institución con la finalidad de desarrollar y preparar la 

capacidad comunitaria con el objetivo de salir adelante y participar en todo lo que 

conlleva el desarrollo de la comunidad circundante y aledañas (Ardiwina y 

Mulyono, 2018). 

Por otra parte, el aprendizaje organizacional se puede definir como el 

proceso, retención y transferencia del conocimiento implicando el desarrollo del 

desempeño y competitividad de las organizaciones. Está conectado con un 

aprendizaje autónomo en base a los trabajos específicos por medio de las 

repeticiones y aumento de la práctica (Voros, 2021). El aprendizaje 

organizacional recibió una gran acogida entre los académicos y profesionales en 

las décadas de los 70 y 80 debido a la creciente presión al estilo del ritmo de las 

organizaciones (Ali et al., 2020). 

Existen fundamentación y modelos teóricos del aprendizaje 

organizacional, así como la de Crossan, Lane y White, las cuales son procesos 

que implican investigar nuevos conocimientos (feedforward) y aprovechar lo 

ganado (feedback). Por medio de un proceso de retroalimentación, nuevas 

acciones y nuevas ideas tendrán lugar una tras otra desde un nivel de 

aprendizaje individual a nivel organizacional. Por otro lado, en el paso de la 

retroalimentación, lo que se asimiló, se traslada de un aprendizaje organizativo 

a niveles individuales y grupales (López y López, 2003). 
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Argyris y Schon (1978) consideraron sustancialmente a las 

organizaciones que realizan aprendizaje organizacional que inician con el 

proceso básico contra los rutinarios, evitando contradecir aspectos en su 

organización, la calidad de interacción en su ambiente, sus valores o su proceso 

de toma de decisiones. Más adelante, asume un nivel con mayor profundidad 

buscando cuestionar las estructuras organizacionales, comenzando por el 

aprendizaje personal cuestionando la racionalidad de una determinada acción. 

De esta forma, el aprendizaje organizacional tiene en cuenta en principio trazar 

diseños organizacionales, considerando los factores personales, 

organizacionales y el entorno ambiental. Sin embargo, el cambio solo no es a 

nivel estructural sino de igual forma a nivel de sus creencias. 

De igual manera, el aprendizaje organizacional es el proceso en el que 

una entidad pequeña o grande, privada o pública, adquiere y crea conocimiento 

por medio de sus trabajadores, cuyo fin es transformarlo en capacidad cognitiva 

organizacional, permitiendo así que la organización se adapte a las situaciones 

cambiantes o transformarlo. Rao et al. (2018) menciona que conviene suponer 

las características individuales como experiencias, antecedentes educativos y la 

amistad producida en el campo laboral, las cuales tienen una influencia 

significativa en las motivaciones y voluntad de compartir los conocimientos. Así 

mismo, Allam et al. (2020) indican que son quehaceres que se deben ejecutar 

mediante la formación de equipos para resolver situaciones problemáticas 

cuando tengan tareas sencillas. Los reglamentos de la organización a favor del 

intercambio de conocimiento son determinantes. Este modelo contempla el 

factor individual, la estructura organizacional para generar, aplicar y compartir 

conocimiento denominado factor organizacional (Jerónimo et al., 2022). 

Se fundamenta la teoría del aprendizaje organizacional en la gestión del 

conocimiento. Tiemessen et al. (1997), lo definen como un sistema integrado y 

con fines de que sus componentes puedan desarrollar conscientemente 

habilidades cognitivas para el éxito de la empresa. De este modo es visto el 

aprendizaje organizacional como un instrumento de gestión para lograr ventajas 

competitivas y mantenerlas por medio del conocimiento organizacional. 

La acumulación de conocimiento organizacional continuó en la década de 

los noventas, dando paso a los ámbitos académicos, la consultoría y la 
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investigación. Como menciona Senge (2005), la quinta disciplina hace mención 

a la destreza de la tecnología y la pericia de la entidad. Esta manifestación es 

respaldada por Ahumada (2001) enfatizó la importancia y trascendencia de la 

cultura en las organizaciones orientadas al aprendizaje, no desde un punto de 

vista individual sino colectivo, haciéndolas progresistas, productivas, eficaces, 

dinámicas y proactivas, tomando como sustento cinco disciplinas fundamentales, 

de las cuales tres son individuales y dos compuestas. 

El aprendizaje organizacional describe el proceso de interacción social en 

el que constantemente se produce, interpreta, integrado e institucionalizado en 

múltiples niveles (por ejemplo, individuos, equipos, organizaciones 

institucionales) para lograr los objetivos de una institución o adaptarse a los 

cambios en el medio (Tu y Wu, 2020). Actualmente se observa escuelas y 

docentes con muchas cargas en el horario, sin experiencia y conocimiento de su 

función o área que conduce a los desórdenes, confusión de funciones con 

escasez en su preparación, lo cual genera instituciones desordenadas, 

manipulación de otros y confusión de roles, muchos se vuelven jefes, 

improvisando sus funciones porque carecen de liderazgo (Lázaro et al., 2020). 

Es el procedimiento por el cual las organizaciones consiguen, fabrican y 

transmiten conocimientos. Supone tres condiciones para cumplir su desarrollo: 

una sociedad que beneficie un desarrollo en el aprendizaje, así como la 

transformación de la indagación para convertirse en conocimiento (López et al., 

2012). El aprendizaje es entendido como habilidad unida con el conocimiento, 

siendo el productor en primer lugar y el concepto y sustento del aprendizaje 

futuro el segundo como lo menciona Garzón (2005). Para Mesinas (2010), el 

progreso de la empresa está en el centro cuando una decisión estratégica está 

relacionada con los recursos con los que cuenta y la convierte en una cierta 

ventaja competitiva. Una organización cuando es innovadora está capacitada 

para crear un mecanismo que logre cambios graduales, lo cual permite que sea 

elegida por sus competencias. 

Los fundamentos teóricos del aprendizaje buscan la recopilación de 

fuentes iniciales. Así mismo, la contribución de Taylor (1911), llamada teoría de 

la administración, presentó una parte central que se centró en combinar el 

estudio irrefutable de cada proceso y el centro laboral y ver si el análisis permitirá 
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la retroalimentación beneficiosa para dicha acción. Por tanto, es indispensable 

eliminar el juicio empírico, como eje central de la gestión organizacional, la 

desarmonía en el ambiente de trabajo y en su lugar promover el análisis 

científico, la máxima utilidad, la armonía y el progreso humano con vías a lograr 

el éxito y la eficiencia, con la exigencia científica de la investigación 

organizacional. 

Ordoñez y Parreño (2005) mencionaron dos dimensiones que describen 

el conocimiento organizacional. Estas son las dimensiones epistemológica y 

ontológica. La dimensión epistemológica hace discrepancia entre lo tácito y 

explícito. Así mismo, el conocimiento explícito se puede distinguir, de forma 

escrita, verbalmente, programas informáticos, etc. El conocimiento tácito se 

caracteriza por no ser verbalizado, inarticulado, intuitivo. Por otra parte, la 

dimensión ontológica reúne múltiples niveles de análisis como; individual, grupal, 

inter organizativo y organizativo. 

Choo (1999) argumenta que toda organización genera conocimiento 

innovador por medio de las prácticas de su personal que tiene la voluntad para 

utilizarlo en el accionar. Lograr conocimiento es el fin del aprendizaje, esto ocurre 

a nivel individual normalmente y se realiza de manera colectiva. Dicho de otra 

manera, las conductas laborales de los que componen la organización 

demuestren el aprendizaje, especialmente en variables estratégicas como 

innovación, productividad, rentabilidad o aquellas considere relevantes la entidad 

con el fin de liderar el área donde trabajan. 

A continuación, se hace mención de las tres dimensiones del aprendizaje 

organizacional, las cuales son: 

 El aprendizaje continuo, considera a las personas como agentes 

autorregulados y proactivos que perciben el autodesarrollo como parte 

fundamental de sus propias vidas. Es importante porque representa una 

ideología de aprendizaje permanente y combina oportunidades educativas 

formales e informales. Si bien las discusiones políticas educativas sobre el 

aprendizaje continuo han sido activas, se han hecho intentos menores para 

desarrollar prácticas de formación docente previas al servicio y en el servicio 

(Näykki et al., 2021). 
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Investigación dialógica, la educación se asocia con una forma de 

comprender cómo los seres humanos crean aprendizaje y significado en general 

(Pávez, 2021). La Investigación dialógica, es cada vez más interesante debido 

al reconocimiento del valor del diálogo para el progreso del conocimiento y 

pensamiento de los estudiantes (Cui y Teo, 2021). En resumen, es humanizante, 

porque los maestros y alumnos son seres humanos, tienen el mismo valor con 

sus conocimientos y experiencias (Arango et al., 2021). 

El aprendizaje en equipo, según Meeuwissen et al. (2020) brinda 

herramientas para comprender mejor las interacciones del equipo, 

permitiéndonos identificar dificultades y mejorar el desempeño del mismo. 

Además, el aprendizaje en equipo puede conducir a resultados que nunca 

podrían lograrse individualmente o por personas que trabajan en paralelo, como 

optimizar el aprendizaje, enseñanza e investigación. Este aprendizaje de equipo 

se centra en las habilidades de trabajo en equipo. Sojavapan y Khlaisang (2020) 

mencionaron que significa un esfuerzo colaborativo dentro de un grupo para 

lograr un objetivo común, y se refiere al proceso de aprendizaje colaborativo 

continuo entre estudiantes y miembros del grupo, enfatizando el trabajo en 

equipo en cada paso del proceso, desde aprender y ayudarse mutuamente 

trabajando juntos. El aprendizaje se imparte observando a otros en acción, 

resolviendo problemas y experimentando colectivamente, cuestionando 

suposiciones y revisando los resultados en grupo. 

El empoderamiento pedagógico puede conceptualizarse como el 

otorgamiento a los docentes del privilegio de ejercitar el razonamiento 

profesional con el currículo diario y las materias de enseñanza (Ahrari et al., 

2021). Puede incluir pasos, con énfasis en la necesidad de practicar 

continuamente estos pasos para lograr los resultados deseados (Nunan et al, 

2019). En este sentido, empoderar a los docentes es una forma de capacitarlos 

para que adquieran conocimientos apropiados que les permitan mejorar su 

práctica, ya que les permitirá comprender la enseñanza, la formación, lo social, 

un cambio en la percepción, la cognición y otros aspectos de su realidad. Todo 

esto dota a una persona, comunidad o grupo de herramientas para fortalecer sus 

fuerzas, mejorar cualidades y aumentar su potencial (Asunción, 2019). Esto 
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implica un fortalecimiento en el liderazgo docente, en un escenario de confianza 

(Ponce et al., 2022). 

La actuación reflexiva conforma hoy una elección innovadora que articula 

significativa y profundamente el conocimiento práctico y teórico en los docentes 

en la búsqueda de progresar en el desempeño laboral y profesional. El docente 

opta por modelos y diseños didácticos. Se esfuerza por contextualizar su 

currículo, adaptándolo a las tipologías sociales, culturales y geográficas del 

ambiente en el que desarrolla sus tareas docentes. Se centra en la creación de 

experiencias ricas, generadoras de aprendizaje, más que en la explicación 

detallada de metas (Domingo, 2021). 
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III. METODOLOGÍA

3.1. Tipo y diseño de investigación 

La investigación es de tipo aplicada, ya que se basó en recabar 

información del contexto para engrandecer el nivel cognitivo teórico, así como lo 

menciona Valderrama (2002). Asimismo, se siguió un procedimiento descriptivo, 

de acuerdo con Martínez y Rodríguez (2005) este tipo de estudio se reduce a 

representar ciertas características del conjunto de elementos analizados, sin ser 

comparados con grupos diferentes. Asimismo, es de corte transversal porque fue 

medido en un solo momento y es correlacional, ya que tuvo como propósito 

describir las correlaciones entre variables en un determinado momento 

(Valderrama, 2002). 

Figura 1 

Diagrama correlacional 

    Ox 

M                         R 

    Oy 

M= Docentes de una institución educativa publica 

Ox= Variable 1: Gestión educativa 

Oy= Variable 2: Aprendizaje organizacional 

R= Correlación entre variables de estudio 

En cuanto al diseño es no experimental, ya que no se modificó 

intencionalmente las variables, se efectuó solo la medición y observación de las 

variables y fenómenos como se presentan en el ámbito original de la realidad 

(Hernández, et al, 2018).  

La investigación presenta un enfoque cuantitativo, ya que proporciona una 

gran oportunidad de repetición y el enfoque necesario para los puntos 

específicos de los fenómenos, asimismo favorece el contraste con similares 

estudios, profundidad de datos, contextualización, dispersión, el entorno y únicas 

experiencias (Hernández y Baptista, 2018).  
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3.2. Variable y operacionalización 

Variable 1: Gestión educativa. 

Como Gutiérrez (2020) menciona, se entiende como el sistema de 

actividades estratégicas y programadas para alcanzar un propósito u objetivo 

específico bajo la dirección de directivas y técnicas apropiadas. Estos fines se 

pueden lograr por individuos, establecimientos, compañías privadas o del 

estado. (ANEXO 1).  

Definición operacional 

Variable 1: Gestión educativa. 

La variable gestión educativa estuvo conformada por cuatro dimensiones 

y sus respectivos indicadores. La dimensión estratégica estructuró los siguientes 

indicadores: Liderazgo pedagógico, Organización interna y evaluación. 

Dimensión administrativa: Inventariado, gestión financiera, contratación, 

mantenimiento del local y gestión de riesgos de desastres. Dimensión 

pedagógica: Planificación y adaptación curricular, Practicas pedagógicas y de 

gestión, Acompañamiento y monitoreo pedagógico, desarrollo docente, 

Organización, planificación y tiempo lectivo. Dimensión comunal: Gestión del 

bienestar escolar, acción tutorial, prevención de los casos de violencia 

estudiantil, ejercicios de disciplina, gestión de convivencia (Vargas, 2020; Jara, 

2021; Ardiwina y Mulyono, 2018). Todo ello conformado por dieciocho 

indicadores, 21 preguntas. La escala de medición fue de la siguiente manera, 1: 

nunca, 2: casi nunca, 3 a veces, 4: casi siempre y 5: siempre, las cuales se 

valoraron por medio del instrumento Escala de Likert. 

Variable 2: Aprendizaje organizacional 

Según Garzón & Fischer (2009), es la capacidad de una organización para 

instaurar, procesar y organizar informes de sus antecedentes, con la finalidad de 

crear conocimientos nuevos, de equipo, organizacionales e 

interorganizacionales, originando una cultura; y crear los escenarios a fin de 

afianzar capacidades innovadoras, delinear servicios y productos más 

novedosos, ampliando las propuestas existentes y mejorando los procesos 

encaminados a la perdurabilidad (ANEXO 2). 
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Definición operacional 

Variable 2: Aprendizaje organizacional. 

La variable aprendizaje organizacional estuvo conformada por cinco 

dimensiones y sus respectivos indicadores. El aprendizaje continuo: Reflexión 

sobre los errores, Recursos para el aprendizaje y programas de incentivos. 

Investigación dialógica: Retroalimentación, disposición a escuchar, Interés por el 

veredicto de los demás, clima de respeto mutuo y diálogo reflexivo. Aprendizaje 

en equipo: Trato igualitario, Participación colaborativa y Proactividad docente. 

Empoderamiento pedagógico: Desarrollo autónomo, Libertad para adaptar las 

metas, Apoyo al docente, Autonomía docente y Toma de decisiones. Actuación 

reflexiva: Gestión de actividades de aprendizaje, Asistencia técnica y 

actualización, Actuación organizacional. (Näykki et al., 2021; Pávez, 2021; 

Meeuwissen et al., 2020; Ahrari et al., 2021; Domingo, 2021). Todo ello 

conformado por diecinueve indicadores, 21 preguntas. La escala de medición fue 

de la siguiente manera, 1: nunca, 2: casi nunca, 3 A veces, 4: Casi siempre y 5: 

Siempre, las cuales se valoraron por medio del instrumento Escala de Likert. 

3.3. Población, muestra y muestreo 

La población, nos mencionan Pineda et al. (1994), es el universo o 

población que está conformado por un conjunto de personas, objetos, animales, 

nacimientos, registros médicos, muestras de laboratorio, entre otros. Así mismo, 

la población estuvo compuesta por 50 maestros de los colegios de la provincia 

de Huaral. La muestra estuvo conformada por un total poblacional de docentes 

que laboran en dos escuelas de la provincia de Huaral, como lo describe López 

(2004). La muestra es parte del universo, población o un subconjunto de estas 

en donde se lleva a cabo la investigación. La selección fue de manera 

probabilística, ya que Valderrama (2002) hace mención que en este tipo de 

muestreo el investigador puede seleccionar al azar, es decir, de forma aleatoria, 

ya que cada participante tiene la misma probabilidad de ser elegido. 

Unidad de análisis 

La unidad de análisis estuvo representada por los maestros de dos 

instituciones educativas en Huaral, los cuales participaron y contribuyeron en dar 

a conocer sus argumentos de la situación actual. 
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Criterios de inclusión 

 Personal docente que cuentaba con nombramiento en la institución

educativa.

 Personal docente que querían participar y firmaron el consentimiento

informado.

 Personal docente con contrato mínimo un año.

Criterios de exclusión 

 Personal docente que se encontraba con licencia

 Personal docente que no completó el cuestionario

 Personal docente que estaba infectado por covid-19

 3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La técnica como lo mencionó Sánchez et al. (2018) son recursos que 

sirven para recoger datos de una investigación. Pueden ser de manera directa o 

indirecta. Las observaciones y entrevistas son directas y los cuestionarios, 

inventarios, escalas y test son indirectas. La recolección de datos fue por medio 

de la indagación y posteriormente el cuestionario fue el instrumento. Estuvo 

conformado para gestión educativa 21 preguntas y 21 para el aprendizaje 

organizacional. 

Validez 

Los instrumentos para recolectar los datos presentaron una evaluación 

estricta por juicio de expertos conformados por un temático y dos metodólogos. 

Cada experto empleó una carpeta que comprende los instrumentos, matriz de 

variables y la ficha para su posterior validación. Para propósitos de la 

investigación, los expertos validaron los cuestionarios. Esto asegura la 

consistencia del contenido de las preguntas o ítems que relacionan a las métricas 

sugeridas, que al mismo tiempo corresponden a dimensiones sugeridas, 

teóricamente consistentes con las variables de investigación. En la tabla 1 se 

presenó a los expertos y la conclusión de los instrumentos elaborados, 

considerando los criterios de suficiencia y aplicabilidad. 
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Tabla 1: 

Juicio de expertos para los instrumentos 

Expertos Opinión 

Dr. Ocaña Fernández, Yolvi Javier Es aplicable  

Dr. Cangalaya Sevillano, Luis Miguel  Es aplicable 

Dr. Dolores Nolasco, Rómulo Es aplicable 

Fuente: Elaboración propia 

 

Confiabilidad 

Los instrumentos para recolectar los datos presentaron una evaluación 

estricta por juicio de expertos conformados por un temático y dos metodólogos. 

  

Cada experto empleó una carpeta que comprende los instrumentos, matriz 

de variables y la ficha para su posterior validación. La confiablidad de los 

instrumentos se determinó por prueba piloto conformada por 15 docentes de una 

institución educativa. Así mismo, el coeficiente del Alfa de Cronbach identificó la 

confiabilidad. Como lo menciona Valderrama (2002), se considera fiable o digno 

de confianza si causa resultados sólidos al aplicarse en diversas oportunidades. 

 

Tabla 2:  

Coeficiente de confiabilidad de las escalas de medición 

Instrumento Alfa de Cronbach Nº de elementos 

Cuestionario de Gestión Educativa 0,799 21 

Cuestionario de Aprendizaje 

organizacional     

0,814 21 

 

En la tabla se pueden apreciar los coeficientes Alfa de Cronbach. Estos 

resultaron con un porcentaje favorable, lo que demostró que ambos instrumentos 

son confiables. Los instrumentos fueron: 

 

Ficha técnica 

Nombre del instrumento Cuestionario de Gestión educativa 

Autor Erazo López María Del Rosario 
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Tipo de instrumento Cuestionario 

Administración Grupo de muestra 50 

Duración 25 minutos aproximadamente 

Población Docentes 

Ítems o preguntas 21 

Escalas de medición Likert: nunca (1), casi nunca (2) a veces (3), casi 

siempre (4), siempre (5). A partir de las 

respuestas se establecerá distintos niveles 

(malo, regular y bueno) 

Presentación previa Anexo 

Ficha técnica 

Nombre del instrumento Cuestionario de aprendizaje organizacional 

Autor Erazo López María Del Rosario 

Tipo de instrumento Cuestionario 

Administración Grupo de muestra 50 

Duración 25 minutos aproximadamente 

Población Docentes 

Ítems o preguntas 21 

Escalas de medición Likert: nunca (1), casi nunca (2) a veces (3), casi 

siempre (4), siempre (5). A partir de las respuestas 

se establecerá distintos niveles (malo, regular 

bueno) 

Presentación previa Anexo 

3.5. Procedimientos 

En la investigación se consideró la coyuntura problemática, más adelante 

la búsqueda de antecedentes internacionales y nacionales fundamentada con 

bases teóricas científicas como técnicas que sean base de las variables. Se 

realizó las respectivas coordinaciones con el directivo y docentes del colegio, 

con quienes se pactó por medio de mensajes de textos, llamadas telefónicas, 



25 

correos electrónico y/o la aplicación Whatsapp con el fin de informar el propósito 

de la investigación y el instrumento e instrucciones que se aplicó en su 

desarrollo, así mismo se pactó un horario dentro de la semana con los docentes 

para la recolección de datos, tras ello se procedió a marcar las opciones que 

brinda cada pregunta de acuerdo con la percepción del participante. 

3.6. Método de análisis de datos 

Una vez obtenidos los datos de los instrumentos, fueron procesados y se 

elaboró la base de datos en Microsoft Excel, cuyo fin fue obtener las 

puntuaciones de cada docente de manera general en correlación con las 

variables, siendo evaluadas más adelante estadísticamente el Rho e Spearman 

en el programa SPSS 26 y de esta forma conseguir los gráficos y tablas que 

determinan las variables y su relación. 

3.7. Aspectos éticos 

Con la finalidad de iniciar la elaboración de la investigación se solicitó el 

permiso del directivo de la escuela, así mismo del personal docente. También 

respetando los reglamentos de la Universidad César Vallejo (UCV) y el artículo 

16 del código de ética del Colegio de Periodistas del Perú (CPPE) (1994). Las 

normas éticas y deontológicas deben ser guía y sinónimos de inspiración para 

demostrar conductas favorables de los miembros de esta organización, así lo 

establece el Código de Ética y Deontología Profesional del Colegio. 

Se obtuvieron los permisos apropiados y se pidió a cada docente que 

complete el cuestionario y respete la privacidad de cada participante del estudio. 

Igualmente, se consideró la confidencialidad de los docentes participantes por 

motivos éticos, ya que no se divulgará las identidades bajo ninguna circunstancia 

y el único quien tenga los datos recolectados es el investigador principal, por lo 

que los demás participantes no tendrán acceso. Los principios bioéticos que 

garantizan este estudio son: 

No Maleficencia: Se realizó un análisis total sobre el riesgo y los beneficios 

con el fin de resguardar la integridad psicológica y física de los participantes en 

la investigación. 
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Autonomía: Las personas que fueron participes de la investigación 

tuvieron la potestad de participar o retirarse de la investigación en el momento 

que requieran. 

 Responsabilidad: Los investigadores asumieron todas las consecuencias 

producidos por actos derivados durante el proceso de la investigación y/o casos 

de divulgación de datos. 
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IV. RESULTADOS

4.1 Datos Descriptivos 

Tabla 3  

Gestión administrativa y sus dimensiones 

Var/Dim Nivel fi % 

Gestión educativa 

Malo 15 30% 

Regular 9 18% 

Bueno 26 52% 

Dimensión estratégica 

Malo 15 30% 

Regular 5 10% 

Bueno 30 60% 

Dimensión administrativa 

Malo 17 34% 

Regular 13 26% 

Bueno 20 40% 

Dimensión pedagógica. 

Malo 15 30% 

Regular 12 24% 

Bueno 23 46% 

Dimensión comunal 

Malo 16 32% 

Regular 20 40% 

Bueno 14 28% 

En la tabla Nº 3, se obtuvo en la variable Gestión educativa un nivel malo de 

30%, en el nivel regular 18% y en el nivel bueno 52%, además se presentó sus 

dimensiones como la dimensión estratégica con un nivel malo de 30%, en el nivel 

regular, 10% y en el nivel bueno 60%. En la dimensión administrativa, arrojó un 

nivel malo de 34% en el nivel regular, 26% y 40% en el nivel bueno. Además, en 

la dimensión pedagógica presentó un nivel malo de 30%, en el nivel regular, 24% 

y 46% en el nivel bueno. Y finalmente en la dimensión comunal nivel malo de 

32%, en el nivel regular, 40% y 28% en el nivel bueno. 
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Tabla 4 

Aprendizaje organizacional y sus dimensiones 

Var/Dim Nivel fi  % 

Aprendizaje organizacional 

Malo 16 32% 

Regular 7 14% 

Bueno 27 54% 

 Dimensión Aprendizaje continuo. 

Malo 11 22% 

Regular 13 26% 

Bueno 26 52% 

Dimensión Investigación dialógica 

Malo 17 34% 

Regular 10 20% 

Bueno 23 46% 

Dimensión Aprendizaje en equipo 

Malo 16 32% 

Regular 10 20% 

Bueno 24 48% 

Dimensión Empoderamiento 
pedagógico 

Malo 16 32% 

Regular 8 16% 

Bueno 26 52% 

Dimensión Actuación reflexiva 

Malo 16 32% 

Regular 10 20% 

Bueno 24 48% 

 

 

En la tabla Nº4 la variable Aprendizaje organizacional se obtuvo un nivel de malo 

32%, en el nivel regular 14% y en el nivel bueno 54%, además se presentaron 

sus dimensiones como la dimensión aprendizaje continuo, con un nivel malo de 

22%, en el nivel regular, 26% y 52% en el nivel bueno. En la dimensión 

investigación dialógica, se obtuvo un nivel malo de 34% en el nivel regular, 20% 

y 46% en el nivel bueno. Además, en la dimensión aprendizaje en equipo tuvo 

un nivel malo de 32%, en el nivel regular, 20% y 48% en el nivel bueno. en la 

dimensión empoderamiento pedagógico se obtuvo un nivel malo de 32%, en el 

nivel regular, 16% y 52% en el nivel bueno Y finalmente en la dimensión 

actuación reflexiva resultó el nivel malo de 32% en el nivel regular, 20% y 48% 

en el nivel bueno. 
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4.2. Prueba de hipótesis general y sus dimensiones 

Hipótesis general 

H1: Existe relación significativa entre la gestión educativa y el aprendizaje 

organizacional. 

Ho: No existe relación significativa entre la gestión educativa y el aprendizaje 

organizacional 

Tabla 5 

Análisis de correlación entre la gestión educativa y el aprendizaje organizacional 

Coeficiente Variables n Rho Sig. 

Rho- Spearman Gestión educativa  50 0,749* 0,000 

Aprendizaje organizacional 

En los resultados se obtuvo un grado de relación entre la gestión educativa y el 

aprendizaje organizacional, el cual presentó un grado de correlación de 0,749, 

esto significó una correlación positiva considerable, además la significancia 

bilateral (Sig.) es de 0.00 el cual es menor a 0.05, por lo cual se rechazó la 

hipótesis nula y se aceptó la hipótesis alterna, en conclusión, se determinó que 

existe una relación entre gestión educativa y el aprendizaje organizacional. 

Hipótesis Específica 1 

H1: Existe relación significativa entre la gestión educativa y la dimensión 

aprendizaje continuo. 

Ho: No existe relación significativa entre la gestión educativa y la dimensión 

aprendizaje continuo. 

Tabla 6 

Análisis de correlación entre la gestión educativa y la dimensión aprendizaje 

continuo 
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Coeficiente   Variables n Rho Sig. 

Rho- Spearman Gestión educativa y 

dimensión aprendizaje 

continuo  

50 0,785* 0,000 

 

Según los datos observados se halló un grado de relación entre gestión 

educativa y la dimensión aprendizaje continuo, el cual presentó un grado de 

correlación de 0,785, esto significa una correlación positiva muy fuerte, además 

la significancia bilateral (Sig.) es de 0.00 el cual es menor a 0.05, por lo cual se  

aceptó la hipótesis alterna, en conclusión, existe una relación entre la gestión 

educativa y la dimensión aprendizaje continuo. 

 

Hipótesis Específica 2 

H1: Existe relación significativa entre la gestión educativa y la dimensión 

investigación dialógica 

Ho: No existe relación significativa entre la gestión educativa y la dimensión 

investigación dialógica 

 

Tabla 7  

Análisis de correlación entre la gestión educativa y la dimensión investigación 

dialógica. 

Coeficiente   Variables n Rho Sig. 

Rho- Spearman Gestión educativa y 

dimensión investigación 

dialógica  

50 0, 756* 0,000 

 

En cuanto a la relación entre la gestión educativa y la dimensión 

investigación dialógica, se halló un grado de correlación de 0,756, esto 

representó una correlación positiva muy fuerte, además la significancia bilateral 

(Sig.) es de 0.00 el cual es menor a 0.05, por lo cual se aceptó la hipótesis 

alterna, en conclusión, existe una relación entre la gestión educativa y la 

dimensión investigación dialógica. 
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Hipótesis Específicas 3 

Ha: Existe relación significativa entre la gestión educativa y la dimensión 

aprendizaje en equipo 

Ho: No existe relación significativa entre la gestión educativa y la dimensión 

aprendizaje en equipo 

Tabla 8 

Análisis de correlación entre la gestión educativa y la dimensión 

Coeficiente Variables n Rho Sig. 

Rho- Spearman 

Gestión educativa y 

dimensión aprendizaje 

en equipo  

50 0, 756* 0,000 

En la tabla se halló una relación entre la gestión educativa y la dimensión 

aprendizaje en equipo, con un grado de correlación de 0,756, esto representó 

una correlación positiva considerable, además la significancia bilateral (Sig.) es 

de 0.00 el cual es menor a 0.05, por lo cual se aceptó la hipótesis alterna, en 

conclusión, existe una relación entre la gestión educativa y la dimensión 

aprendizaje en equipo. 

Hipótesis Específica 4 

H1: Existe relación significativa entre la gestión educativa y la dimensión 

empoderamiento pedagógico 

Ho: No existe relación significativa entre la gestión educativa y la dimensión 

empoderamiento pedagógico. 

Tabla 9 

 Gestión educativa y la dimensión empoderamiento pedagógico 

Coeficiente Variables n Rho Sig. 

Rho- 

Spearman 

Gestión educativa y 

dimensión empoderamiento 

pedagógico  

50 0, 640* 0,000 
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En la tabla se encontró una relación entre la gestión educativa y la 

dimensión empoderamiento pedagógico, con un grado de correlación de 0,640, 

esto representó una correlación positiva considerable, además la significancia 

bilateral (Sig.) es de 0.00 el cual es menor a 0.05, por lo cual se aceptó la 

hipótesis alterna, en conclusión, existe una relación entre la gestión educativa y 

la dimensión empoderamiento pedagógico 

Hipótesis Específica 5 

H1: Existe relación significativa entre la gestión educativa y la dimensión 

actuación reflexiva 

Ho: No existe relación significativa entre la gestión educativa y la dimensión 

actuación reflexiva. 

Tabla 10 

Análisis de correlación entre la gestión educativa y la dimensión actuación 

reflexiva 

Coeficiente Variables n Rho Sig. 

Rho- Spearman 

Gestión educativa y 

dimensión actuación 

reflexiva  

50 0, 738* 0,000 

En la tabla se evidenció una relación entre la gestión educativa y la 

dimensión actuación reflexiva, con un grado de correlación de 0,738, este valor 

representó una correlación positiva considerable, además la significancia 

bilateral (Sig.) es de 0.00 el cual es menor a 0.05, por lo cual se aceptó la 

hipótesis alterna, en conclusión, existe una relación entre la gestión educativa y 

la dimensión actuación reflexiva.  
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V. DISCUSIÓN

Se entiende por gestión educativa a un sistema de estrategias y planificaciones 

que están guiadas bajo la dirección de instrucciones y técnicas adecuadas para 

lograr un objetivo. Estos objetivos pueden ser logrados por personas, empresas, 

instituciones públicas o privadas (Gutiérrez, 2020). En tal sentido, se comprende 

que en el ámbito de la gestión educativa no solo intervienen los administrativos 

o instituciones delegadas por el ministerio de educación, sino también diferentes

personalidades que directa o indirectamente generan la vida de la institución. 

Por otro lado, el aprendizaje organizacional se basa en la aplicación del 

conocimiento, el cual tiene un valor significativo en las organizaciones. Desde su 

implementación hasta el brindar soluciones a los distintos desafíos que se 

manifiestan; por ello, la cantidad de conocimientos producidos y procesados por 

una institución será una herramienta fundamental para su afianzamiento (Angulo 

et al., 2020). En efecto, el aprendizaje organizacional permite agrupar 

funcionalmente todo el aprendizaje generado por los miembros individuales y 

equipos dentro de una organización, teniendo en cuenta los diversos soportes 

tales como procesos, logística, políticas, protocolos, etc. 

En la presente investigación, al determinar la relación entre la gestión 

educativa y el aprendizaje organizacional en docentes de dos Instituciones 

Educativas Públicas de Huaral, se pudo evidenciar una relación (0,749) a través 

de Rho de Spearman. Ello dio a entender que existe una relación positiva 

considerable entre ambas variables. Esto quiere decir que el aprendizaje 

continuo, dialógico, pedagógico y reflexivo se relacionan bien con la gestión en 

ámbitos educativos; por lo tanto, es muy importante que el líder pedagógico 

propicie relaciones humanas horizontales y motive la interacción y el desarrollo 

de conocimientos entre los docentes.  

De esta manera, se romperá con el pensamiento negativo que al compartir 

información se desaprovecha la oportunidad de perder el poder o el 

reconocimiento de los superiores. Por el contrario, se debe entender que el 

aprendizaje organizacional permite tomar acuerdos, enfrentar situaciones 

problemáticas y sobre todo genera que el docente logre desarrollar 
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competencias en beneficio de los estudiantes. Frente a lo mencionado se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna donde se refiere que 

existe relación entre gestión educativa y el aprendizaje organizacional en 

docentes de dos instituciones educativas públicas de Huaral. Estos resultados 

son corroborados por Montero y Ureña (2021), quienes en su investigación 

realizada en Instituciones Educativas de un Municipio y aplicado a directores y 

docentes lograron demostrar que existe una relación entre las variables 

favorablemente. Así mismo, Mendoza (2019) refiere que el conocimiento sobre 

abordar y diseñar estrategias basadas en la realidad de la empresa institucional 

genera la toma de decisiones haciendo crecer el trabajo en equipo lo cual 

demostró que podría haber beneficios en la institución. Finalmente, Oseda et al. 

(2020), en su investigación realizada en la Unidad de Gestión Educativa Local 

determinó que existe una correlación altamente significativa. En tal sentido, con 

lo mencionado anteriormente y analizado con los resultados, se confirmó que 

mientras mejor aprendizaje organizacional se encuentra las bases de una 

institución mejor será el desempeño de la gestión educativa: produciendo niveles 

óptimos de calidad de gestión. 

En los resultados de Buendía (2019), se tuvo que la gestión educativa 

mejora el fortalecimiento de la autonomía, tomando mayor protagonismo en la 

fortaleza de las capacidades de los directivos, docentes y estudiantes. De esta 

manera se logra la participación conjunta, generando iniciativas de cambios lo 

cual optimizará los proyectos y estrategias. Es así que precisó una relación 

significativa con el aprendizaje organizacional, la cual involucra un 

direccionamiento estratégico a las instituciones, optimizando las acciones y los 

mecanismos de integración.  

De igual manera, la investigación de Zevallos (2018) determinó que hay 

una significancia en el estudio, precisando que la gestión educativa evidencia 

una condición que posibilita optimizar los resultados de la institución obteniendo 

logros a través de un conjunto de acciones planificadas que beneficiará a ello. 

En ese sentido, se debe cumplir con la coherencia a las necesidades educativas 

y los aspectos normativos que permiten brindar una regulación al desarrollo de 

las condiciones educativas. 
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Respecto a los resultados de Abdal & Majali (2021) encontraron una 

relación significativa entre el aprendizaje organizacional y la gestión educativa 

considerando que a través de un proceso de integración se adoptan nuevas 

medidas para fomentar efectos adecuados a la necesidad social. El aprendizaje 

organizacional se da por medio de una evaluación a las adquisiciones de los 

conocimientos, manteniendo una dinámica que permita generar un compromiso 

en la gestión educativa.  

Según el objetivo específico 1, se tiene el identificar la relación entre la 

gestión educativa y el aprendizaje continuo en los docentes. En los resultados 

obtenidos en la tabla 4 se identificó una correlación positiva muy fuerte de (r= 

0,785), entre la gestión educativa y la dimensión aprendizaje continuo, 

demostrando promover a los docentes mejorar sus talentos y destrezas que ya 

son utilizados en su centro laboral, reflejando que los procedimientos realizados 

en la gestión educativa tienen una relación directa con el aprendizaje continuo 

en dos instituciones educativas en Huaral.  

Estos datos fueron comparados con la investigación de Buendía (2019), 

cuyo objetivo específico fue medir la relación entre el aprendizaje organizacional 

y gestión directiva. Concluyó que existe una correlación de R de Pearson de 

0,17, con este resultado se confirma que un aprendizaje continuo si contribuye 

de manera favorable con la gestión educativa. Además, Näykki et al. (2021) 

sostuvo que todas estas variables son importantes porque representan una 

ideología de aprendizaje permanente y combina oportunidades educativas 

formales e informales dentro de la institución educativa.  

Sin embargo, en los datos obtenidos de la investigación de Zevallos 

(2018), no concuerdan con los estudios anteriores ya que su coeficiente de 

correlación tau b de Kendall obtuvo un resultado de 0.486, considerándose solo 

moderada. Asimismo, la población de este estudio fue mayor que la de nuestra 

investigación, pudiendo esto ser un factor en los resultados obtenidos. 

En cuanto a los análisis de la segunda dimensión, la mitad de los docentes 

consideraron que las instituciones educativas poseen un nivel malo y regular en 

lo que respecta en la investigación dialógica con un 54%. Esto quiere decir que 

no existe una buena colaboración de las actividades entre el docente, los 
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estudiantes y personal administrativo. Todo esto se ve reflejado en la actuación 

en conjunto teniendo como principal constructo el docente. Estos resultados 

concuerdan con lo que mencionan Cui y Teo (2021), donde determinaron que su 

atractivo no ha catalizado la adopción generalizada de la educación dialógica en 

las aulas debido en parte a la incertidumbre de los docentes sobre la 

conceptualización de la educación dialógica y la presencia de varios modelos 

similares pero diferentes en la literatura.  

Asimismo, Aragón (2021) sugirió la implementación de toma de 

decisiones pertinentes que fueran desarrolladas en diferentes etapas de la 

gestión educativa permitiendo orientar las gestiones de los docentes, directivos 

y alumnos compartiendo las metas para la calidad y el compromiso institucional. 

No obstante, la teoría de Aragón et al. (2021), no concuerdan con los anteriores. 

Una de las razones es que en la investigación dialógica se tiene un lenguaje 

común para mediar en el establecimiento y el logro de metas en la acción social. 

Por medio de la concepción sociocognitiva se logra naturalmente la 

investigación. 

Respecto a los aportes de Buendía (2019) expuso que a través de la 

gestión del diálogo se determina los alcances básicos y los elementos que deben 

desarrollarse para obtener un resultado favorable a la organización. En la medida 

en que la gestión educativa mantenga una práctica de comunicación asertiva, 

aumentará las capacidades de desarrollo generando una conciencia dialógica 

donde su gestión genere el desarrollo de las competencias organizativas y 

personales. 

En cuanto a los análisis de la tercera dimensión, la mitad de los docentes 

consideró que las instituciones educativas presentan buena relación en lo que 

respecta al trabajo en equipo. Esto señala el interés por parte de los docentes 

en participar en conjunto teniendo una buena comunicación. Asimismo, la 

relación de esta dimensión demostró un grado de correlación de 0,756 

representando una correlación considerable, lo cual significa una relación 

existente entre la gestión educativa y la dimensión aprendizaje en equipo.  

Por otro lado, Buendía (2019) identificó en su investigación el bajo 

compromiso por parte del docente. Uno de los principales problemas puede 
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deberse a la falta de comunicación. Asimismo, tuvo que la falta de un líder dentro 

del grupo puede estar reflejado a estas deficiencias con un coeficiente de r de 

Pearson entre el trabajo en equipo y las gestiones de la institución, 

considerándose un 0,05, lo que demostra una correlación débil entre las 

dimensiones.  

De igual manera, Zevallos (2018) consideró que el trabajo en equipo está 

relacionado con la gestión educativa, debido a que permite mantener la 

identificación con el compromiso institucional para lograr las metas trazadas. Es 

así que se obtiene una calidad educativa y un funcionamiento pertinente de todas 

las entidades y actores de la institución. Asimismo, recalcó la importancia de la 

comunicación y las condiciones laborales que son percibidas para mantener la 

serenidad, claridad, coherencia y oportunidad en las necesidades personales y 

por ende contribuye a los resultados educativos. 

Por otra parte, Aragón (2021) determinó que a través de trabajo en equipo 

se desarrolla una mejor organización que utiliza los resultados de la gestión 

educativa a través del respeto y el cumplimiento de las normas reglas directrices 

que brindan los mecanismos para la eficacia y los procedimientos necesarios en 

la gestión educativa. 

  Asimismo, la dimensión empoderamiento pedagógico se tuvo que un 50% 

entre los encuestados tuvo un nivel bueno, de igual manera se identificó una 

correlación positiva considerable de (r=0,640). Esto quiere decir que es una tarea 

clave de los que manejan y lideran adecuadamente una institución, ya que tanto 

el conocimiento como las estrategias para la toma de decisiones influyen 

positivamente en una buena gestión. Frente a lo mencionado se acepta la 

hipótesis alterna demostrando una relación entre gestión educativa y la 

dimensión empoderamiento pedagógico.  

Estos resultados son corroborados por Mejía (2021), en su investigación llegó 

a concluir que la dimensión gestión pedagógica se asoció significativamente con 

el liderazgo transformacional de los directores de las instituciones de Puente 

Piedra N°2076, con una alta correlación positiva (0,681) entre la gestión 

pedagógica y el liderazgo transformacional. En tal sentido, por lo mencionado 

anteriormente y al analizar estos datos, se demostró que mientras mejor 
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empoderamiento pedagógico se encuentre en los docentes, mejor será su 

desempeño, adquiriendo competencias intelectuales, todo ello se tiene la mejora 

de la gestión educativa. En cuanto a los aportes de Zevallos (2018) sostiene que 

el emprendimiento genera una innovación orientada a través de un proceso 

creativo para estructurar las condiciones tradicionales que se dan en la 

educación. Es así que el desarrollo del empoderamiento genera un espíritu que 

contribuye el fortalecimiento de la institución teniendo nuevas perspectivas y 

toma de soluciones a los conflictos que puedan generarse en la organización. 

Con base en estos resultados, se puede manifestar que el fortalecimiento de 

las instituciones educativas necesita de una buena gestión y un buen aprendizaje 

organizacional, para lo cual los integrantes de una institución, ya sean directivos, 

administrativos, docentes y estudiantes son determinantes puesto que 

contribuyen a las buenas relaciones interpersonales y así poder lograr la 

trascendencia de las instituciones educativas en la vida académica. 

Respecto a Buendía (2019) explicó que hay una buena relación de la gestión 

educativa con el empoderamiento, considerando que a través de esta habilidad 

se generan destrezas que permiten optimizar el desempeño ya que motivan a 

aumentar las posibilidades y los conocimientos. Una cultura empoderada 

mantiene capacitado el intercambio de información y organización de un trabajo. 

Conforme a los resultados obtenidos en la presente investigación se tiene que 

la gestión pedagógica incide significativamente en el aprendizaje organizacional 

manteniendo resultados óptimos para la institución. Esos resultados encontrados 

son importantes para todos los componentes de la institución educativa ya que 

optimizará los procesos de integración para el beneficio de la calidad educativa 

y del servicio institucional que brinda. Asimismo, genera en los maestros una 

mayor cohesión en aspectos como el emprendimiento, la investigación dialógica, 

el trabajo en equipo y la actuación reflexiva para analizar el impacto que tiene en 

la labor que desempeña. Por otra parte, apoyará a diversas instituciones para 

que puedan conocer estrategias que se necesitan en el implemento del 

aprendizaje organizacional y la gestión educativa. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

Primera: En la investigación se determinó la relación entre la variable gestión 

educativa y el aprendizaje organizacional de docentes de dos 

Instituciones Educativas Públicas de Huaral, porque para que exista una 

buena gestión debe estar relacionada a un aprendizaje continuo, trabajo 

en equipo, empoderamiento e investigación por parte de los docentes. 

Según los datos obtenidos en la prueba inferencial es de 0,749, según 

Rho-Spearman, se concluye que existe una relación entre la gestión 

educativa y el aprendizaje organizacional en una institución educativa. 

 

Segunda: Se determinó la relación entre la gestión educativa y la dimensión 

aprendizaje continuo con un Rho-Spearman de 0,785, esto significa una 

correlación positiva muy fuerte, en consecuencia, se puede decir, a mayor 

gestión educativa mayor será un aprendizaje continuo proveerá a los 

docentes la oportunidad de mejorar sus talentos, destrezas, ideas y 

competencias que usarán en su lugar de trabajo. Asimismo, el nivel de 

sig. (bilateral) es de 0,00 menor al del p-evalué que es 0,05, en conclusión, 

podemos asegurar que existe una relación entre las variables ya 

mencionadas  

 

Tercera: En relación al objetivo de determinar la relación entre gestión educativa 

y la dimensión investigación dialógica se concluyó que existe relación, 

porque una investigación dialógica proporcionará a los docentes la 

disposición de escuchar, interés por los demás, un clima respetuoso y una 

retroalimentación de lo aprendido. Asimismo, se ajusta a los datos 

obtenidos de 0,756, según Rho-Spearman, demostrando un grado de 

correlación positiva muy fuerte. 

 

Cuarta: En relación al objetivo de determinar la relación entre gestión educativa 

y la dimensión aprendizaje en equipo, se concluye que existe relación, 

porque un trabajo en equipo proporcionará un trato igualitario, 

participación colaborativa y una buena productividad docente. Asimismo, 
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se ajusta a los datos obtenidos de 0,692, según Rho- Spearman, 

demostrando un grado de correlación positiva considerable. 

Quinta: En relación al objetivo de determinar la relación entre gestión educativa 

y la dimensión empoderamiento pedagógico, porque el nivel de sig. 

(bilateral) es de 0,00 menor al del p-evalué que es 0,05, se concluyó que 

existe relación, porque los docentes que demuestran tener un mejor y 

mayor empoderamiento en el centro educativo tienen mayor liderazgo, 

autonomía docente y una mejor toma de decisiones. Asimismo, se ajusta 

a los datos obtenidos de 0,640, según Rho-Spearman, demostrando un 

grado de correlación positiva considerable. 

Sexta: En relación al objetivo de determinar la relación entre gestión educativa y 

la dimensión actuación reflexiva se concluyó que existe relación, porque 

los docentes demostraron tener autonomía y crítica con respecto del 

saber necesario para afrontar la realidad por medio de las gestiones de 

actividades de aprendizaje, asistencias técnicas y una buena 

organización. Asimismo, se ajusta a los datos obtenidos de 0,738, según 

Rho-Spearman, demostrando un grado de correlación positiva 

considerable 
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VII. RECOMENDACIONES

Primera: 

Los directivos y órganos intermedios superiores deben fortalecer las 

variables gestión educativa y el aprendizaje organizacional en docentes 

de las Instituciones Educativas propiciando jornadas de reflexión a fin que 

todos asuman compromisos para lograr la ansiada calidad educativa. 

Segunda: 

Los directivos deben motivar para que la comunidad educativa organice 

jornadas de aprendizaje continuo y aprendizaje en equipo en las horas 

colegiadas u otras jornadas. puesto que esto permitirá que los docentes 

fortalezcan sus competencias tomando en cuenta sus especialidades y 

niveles educativos.   

Tercera: 

Los directivos deben brindar apoyo continuo y propiciar que la comunidad 

educativa logre el empoderamiento pedagógico para que optimicen sus 

estrategias y metodología en mejora de los aprendizajes de los 

estudiantes y el directivo fortalezca sus competencias de líder. 

Cuarta: 

El personal docente debe asumir una actitud reflexiva de su desempeño 

docente, entendiendo que las experiencias se enriquecen cuando se 

generan nuevos aprendizajes que hoy se modifican continuamente por lo 

que el docente debe estar a la vanguardia para contribuir en la mejora del 

servicio educativo. 

Quinta: 

Los directivos y personal docente como responsables de los Comités de 

Gestión Escolar deben asumir los compromisos y lograr los objetivos 

propuestos como institución. 

Sexta: 

Los directivos y personal docente deben de ser impetuosos con la 

integración y desarrollo de la autonomía y la crítica ya que deben trascender 

los límites de las instituciones educativas, así la reflexión puede ampliar el 

alcance, asimismo le va a permitir evaluar su desempeño con los estudiantes y 

directivos.  
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ANEXOS 



Anexo 1: Matriz de consistencia 
TÍTULO: Gestión educativa y aprendizaje organizacional en docentes de dos Instituciones Educativas Públicas de Huaral, 2022 

Problema general: 

¿Qué relación existe 

entre la gestión 

educativa y 

aprendizaje 

organizacional en 

docentes de dos 

Instituciones 

Educativas Públicas de 

Huaral, 2022? 

Problemas 

específicos: 

PE 1¿Cuál es la 

relación existe entre la 

gestión educativa y el 

aprendizaje continuo 

en docentes de dos 

Instituciones 

Educativas Públicas de 

Huaral, 2022.? 

PE 2 ¿Cuál es la 

relación que existe 

entre la gestión 

educativa y la 

investigación dialógica 

en docentes de dos 

Instituciones 

Educativas Públicas de 

Huaral, 2022? 

PE 3 ¿Cuál es la 

relación existe entre la 

gestión educativa y el 

aprendizaje en equipo 

en docentes de dos 

Objetivo general 

Determinar la relación 

entre la gestión educativa y 

el aprendizaje 

organizacional en docentes 

de dos Instituciones 

Educativas Públicas de 

Huaral, 2022. 

Objetivos específicos: 

OE 1:  • Identificar la 

relación entre la gestión 

educativa y el aprendizaje 

continuo en docentes de 

dos Instituciones 

Educativas Públicas de 

Huaral, 2022. 

OE 2: Identificar la relación 

entre la gestión educativa y 

la investigación dialógica 

en de dos Instituciones 

Educativas Públicas de 

Huaral, 2022. 

OE 3:  •Identificar la 

relación entre la gestión 

educativa y el aprendizaje 

en equipo en docentes de 

dos Instituciones 

Hipótesis general 

Existe relación significativa entre la 

gestión educativa y el aprendizaje 

organizacional en docentes de dos 

Instituciones Educativas Públicas de 

Huaral, 2022. 

Hipótesis Específicas 

HE 1:  Existe relación significativa 

entre la gestión educativa y el 

aprendizaje continuo en docentes de 

dos Instituciones Educativas 

Públicas de Huaral, 2022. 

HE 2:  Existe relación significativa 

entre la gestión educativa y la 

investigación dialógica en docentes 

de dos Instituciones Educativas 

Públicas de Huaral, 2022. 

HE 3:  Existe relación significativa 

entre la gestión educativa y el 

aprendizaje en equipo en docentes 

de dos Instituciones Educativas 

Públicas de Huaral, 2022. 

VARIABLES 

Variable 1:  Gestión educativa 

Definición conceptual:  Sistema de actividades estratégicas y programadas para alcanzar un propósito u 

objetivo específico bajo la dirección de directivas y técnicas apropiadas. 

Definición operacional:  Acciones desarrolladas en la administración educativa por medio de gestión 

estratégica, administrativa, pedagógica y comunal. 

Dimensiones Indicadores Ìtem Escala de 

valores 

Niveles y  

rangos 

D1:  Dimensión 

estratégica. 

1. Liderazgo pedagógico 1,2,3,4 Ordinal 

1.Nunca

2.Casi

nunca

3.A veces

4.Casi

siempre

5. Siempre

Malo 

21 –49 

Regular 

50 – 77 

Buena 78 

- 105

2. Organización interna

3. Evaluación

D2: Dimensión 

administrativa 

4. Inventariado 5,6,7,8, 

9,10 5. Gestión financiera

6. Contratación

7. Mantenimiento del local

8. Gestión de riesgo de desastres

D3 Dimensión 

pedagógica. 

9. Planificación y adaptación curricular 11,12, 

13,14, 

15 

10. Practicas pedagógicas y de gestión

11. Acompañamiento y monitoreo

pedagógico

12. Desarrollo docente

13. Desarrollo docente



Instituciones 

Educativas Públicas de 

Huaral, 2022? 

PE 4 ¿Cuál es la 

relación existe entre la 

gestión educativa y el 

empoderamiento 

pedagógico en 

docentes de dos 

Instituciones 

Educativas Públicas de 

Huaral, 2022? 

PE 5 ¿Cuál es la 

relación existe entre la 

gestión educativa y la 

actuación reflexiva de 

los de dos Instituciones 

Educativas Públicas de 

Huaral, 2022? 

Educativas Públicas de 

Huaral, 2022. 

OE 4:  Identificar la relación 

entre la gestión educativa y 

el empoderamiento 

pedagógico en docentes de 

dos Instituciones 

Educativas Públicas de 

Huaral, 2022 

OE 5:  Identificar la relación 

entre la gestión educativa y 

la actuación reflexiva de los 

docentes de dos 

Instituciones Educativas 

Públicas de Huaral, 2022?. 

HE 4:  Existe relación significativa 

entre la gestión educativa y el 

empoderamiento pedagógico en 

docentes de dos Instituciones 

Educativas Públicas de Huaral, 

2022. 

. 

HE 5:  Existe relación significativa 

entre la gestión educativa y la 

actuación reflexiva de los docentes 

de dos Instituciones Educativas 

Públicas de Huaral, 2022. 

14. Organización, planificación y tiempo

lectivo

15. Organización, planificación y tiempo

lectivo

D4: Dimensión 

comunal. 

16. Gestión del bienestar escolar 16,17, 

18,19, 

20,21. 

17. Acción tutorial

18. Prevención de la violencia escolar

19. Ejercicios de la disciplina

20. Gestión de convivencia

Variable 2: Aprendizaje organizacional 

Definición conceptual: Capacidad de una organización para crear, procesar y organizar información de sus 

fuentes, con el fin de generar nuevos conocimientos personales, de equipo, organizacionales originando una 

cultura y crear las condiciones para desarrollar nuevas capacidades. 

Definición operacional:  Capacidad del individuo para desarrollar de una manera racional la inteligencia por 

medio de un aprendizaje continuo, investigación dialógica, aprendizaje en equipo, empoderamiento 

pedagógica y actuación reflexiva. 

Dimensiones Indicadores Ìtem Escala de 

valores 

Niveles y  

rangos 

D1: Aprendizaje 

contínuo. 

1. Reflexión sobre los errores 1,2,3 Ordinal 

1.Nunca

2.Casi

nunca

3.A veces

4.Casi

siempre

5. Siempre

Malo 

21 –49 

Regular 

50 – 77 

Buena 78 

- 105

2. Recursos para el aprendizaje

3. Programas de incentivos

D2: Investigación 

dialógica 

4. Retroalimentación 4,5,6, 

7,8. 
5. Disposición a escuchar

6. Interés por la opinión de los demás

7. Clima de respeto mutuo.

8. Diálogo reflexivo

D3: Aprendizaje en 

equipo 

9. Trato igualitario 9,10, 

11. 
10. Participación colaborativa

11. Proactividad docente

D4: Empoderamiento 

pedagógico 

12. Desarrollo autónomo 12,13, 

13. Libertad para adaptar las metas

14. Apoyo al docente



 

 
  

15. Autonomía docente 14,15, 

16. 
16. Toma de decisiones 

D5: Actuación 

reflexiva 

17. Gestión de actividades de 

aprendizaje 

17,18, 

19,20, 

21. 

18. Asistencia técnica y actualización 

19. Actuación organizacional 

 

Tipo y diseño de investigación 

(sustentado) 

Población y muestra 

(sustentado) 

Técnicas e instrumentos Estadística 

Tipo: Aplicado, descriptivo, 

correlacional causal 

Nivel: Correlacional 

Enfoque:  Cuantitativo 

Método: Hipotético-deductivo  

Diseño:  No experimental 

 

Población: 50 docentes del 

distrito de Huaral. 

 

Muestra: 50 docentes del distrito 

de Huaral. 

 

Muestreo: Censal 

 

Variable 1: Gestión Educativa 

Técnica: encuesta 

Instrumento: Cuestionario 

 

Variable 2: Aprendizaje organizacional 

Técnica: Encuesta 

Instrumento: Cuestionario 

Descriptiva: Se analizará los 

resultados en tablas de frecuencias, 

figuras estadísticas y medidas de 

tendencia central. Se presentará en 

tablas y figuras 

 

Inferencial: La estadística inferencial 

en la comprobación de las hipótesis 

tanto general como específicas, se 

usará la prueba de rho de sperman 



 

 
  

Anexo 2: Matriz de operacionalización de las variables 

Variable: Gestión educativa 

 
Variable Dimensiones indicadores ítems Escala Niveles o rangos 

V 1: Gestión 
educativa 

 
Dimensión 
estratégica 
 

1. Liderazgo pedagógico 
2. Organización interna 
3. Evaluación 

1,2,3,4. 
 

(5) Siempre 

(4) Casi 
siempre 

(3) A veces 

(2) Casi nunca 

(1) Nunca 
 

Malo  
21 – 49 
Regular  
50 – 77 
Buena  
78 - 105 

 
Dimensión 
administrativa  

4. Inventariado 
5. Gestión financiera 
6. Contratación 
7. Mantenimiento del local  
8. Gestión de riesgo de desastres 

5,6,8,9,10. Malo  
21 – 49 
Regular  
50 – 77 
Buena  
78 - 105 

 
Dimensión 
pedagógica 
 
 
 

9. Planificación y adaptación curricular 
10. Practicas pedagógicas y de gestión 
11. Acompañamiento y monitoreo 

pedagógico 
12. Desarrollo docente 
13. Organización, planificación y tiempo 

lectivo  

11,12,13,14,15. Malo  
21 – 49 
Regular  
50 – 77 
Buena  
78 - 105 

 
 
Dimensión 
comunitaria 

14. Gestión del bienestar escolar 
15. Acción tutorial  
16. Prevención de la violencia escolar 
17. Ejercicios de la disciplina  
18. Gestión de convivencia 
 

16,17,18,19,20,21. Malo  
21 – 49 
Regular  
50 – 77 
Buena  
78 - 105 

 



 

 
  

Variable: Aprendizaje organizacional 

Variable 
 

Dimensiones indicadores ítems Escala Niveles o rangos 

V2: 
Aprendizaje 
organizacional 

Aprendizaje 
continuo 

1. Reflexión sobre los errores  
2. Recursos para el aprendizaje 
3. Programas de incentivos 

1,2,3 
(5) 
Siempre 

(4) Casi 
siempre 

(3) A 
veces 

(2) Casi 
nunca 

(1) Nunca 
 

Malo  
21 – 49 
Regular  
50 – 77 
Buena  
78 - 105 

Investigación 
dialógica 

5 Retroalimentación  
6 Disposición a escuchar  
7 Interés por la opinión de los demás 
8 Clima de respeto mutuo. 
9 Diálogo reflexivo 

4,5,7,8. Malo  
21 – 49 
Regular  
50 – 77 
Buena  
78 - 105 

Aprendizaje en 
equipo 

10 Trato igualitario 
11 Participación colaborativa  
12 Proactividad docente 

9,10,11. Malo  
21 – 49 
Regular  
50 – 77 
Buena  
78 - 105 

Empoderamiento 
pedagógico 

13 Desarrollo autónomo 
14 Libertad para adaptar las metas 
15 Apoyo al docente 
16 Autonomía docente 
17 Toma de decisiones 

12,13,14,15,16. Malo  
21 – 49 
Regular  
50 – 77 
Buena  
78 - 105 

Actuación 
reflexiva 

18 Gestión de actividades de 
aprendizaje 

19 Asistencia técnica y actualización 
20 Actuación organizacional  

17,18,19,20,21. Malo  
21 – 49 
Regular  
50 – 77 
Buena  
78 - 105 



Anexo 3: Instrumentos de recolección de datos 

CUESTIONARIO SOBRE GESTIÓN EDUCATIVA 

I. DATOS GENERALES:

1.1 Sexo:      1.2 Edad:      1.3 Cargo laboral: 

II. CONSIDERACIONES:

Estimado/a docente; queremos contar con tu valiosa colaboración que nos permitirá estudiar, describir y

reflexionar respecto de la gestión educativa o situación que vienen atravesando ustedes en su centro de trabajo.

III. INDICACIONES:

Por favor lee cada una de las interrogantes, selecciona UNA de las alternativas y marca con un “X”, la que

consideres más conveniente. Tu opinión es personal y es de gran importancia para la presente investigación; por

favor para marcar con un X ten en cuenta la siguiente tabla:

Valores 1 2 3 4 5 

Escalas Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

Códigos  N CN AV CS S 

Ítems sobre la gestión educativa 

Dimensión estratégica 
Escala 

     -            + 

1. El directivo es un líder que influye, inspira y moviliza las acciones de la comunidad educativa
en función de lo pedagógico.

1 2 3 4 5 

2. El directivo a través de sus docentes promueve la organización autónoma de sus estudiantes
para generar participación activa en la vida escolar.

1 2 3 4 5 

3. El directivo promueve una organización interna abierta, comunicativa y flexible, más
democrática en sus procedimientos de toma de decisiones.

1 2 3 4 5 

4. El directivo ha institucionalizado la evaluación como práctica docente colectiva y del
aprendizaje de la experiencia de manera continua

1 2 3 4 5 

Dimensión administrativa 
   Escala 

    -             + 

5. El directivo ha implementado los procesos de recepción, registro, almacenamiento,
distribución (cuando corresponda) e inventario de los recursos educativos de la institución
educativa.

1 2 3 4 5 

6. El directivo delega o lidera la gestión financiera otorgados por entidades externas a la IE, y
el MINEDU verificando el cumplimiento de los criterios de asignación y gestión según la
normativa vigente.

1 2 3 4 5 

7. El directivo rinde cuentas sobre la gestión de recursos propios y/o los derivados a la IE, ante
el CONEI, en asamblea general y/o ante la UGEL, según la normativa vigente.

1 2 3 4 5 

8. El directivo implementa las acciones para el acceso a la IE de nuevo personal administrativo
y profesionales psicólogos, de acuerdo a su competencia, y respetando las normativas
vigentes

1 2 3 4 5 

9. El directivo genera condiciones pertinentes para la gestión de acciones de mantenimiento y
acondicionamiento priorizadas en la IE de acuerdo a las necesidades identificadas y según
la normativa vigente.

1 2 3 4 5 

10. El directivo realiza la evaluación situacional de la infraestructura del local educativo,
determina prioridades para su mantenimiento, así como a las relacionadas al plan de gestión
de riesgos de desastres..

1 2 3 4 5 

Dimensión pedagógica 
   Escala 

  -     + 



 

 
  

11. El directivo participa en la evaluación y actualización de los instrumentos de gestión 
institucional con el propósito de garantizar el exito del logro de los aprendizajes establecidos 
en el CNEB. 

1 2 3 4 5 

12. El directivo garantiza condiciones para la generación y fortalecimiento de las buenas 
prácticas pedagógicas, tomado en cuenta las demandas de los estudiantes y el contexto 
socioculturales en el cual está inmerso la IE. 

1 2 3 4 5 

13. El directivo acompaña y monitorea la práctica pedagógica y las adaptaciones necesarias para 
garantizar su calidad y pertinencia a los procesos pedagógicos y la atención de la diversidad. 

1 2 3 4 5 

14. El directivo promueve el desarrollo docente y las prácticas de gestión pedagógica 
asociadas a los compromisos institucionales 

1 2 3 4 5 

15. El directivo y los docentes implementan y organizan de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. la planificación curricular, de las y los estudiantes a lo largo del año y la 
calendarización del tiempo lectivo 

1 2 3 4 5 

Dimensión comunal 
 Escala 

 -                            + 

16. La comunidad educativa contribuye a una gestión del bienestar escolar que promueva el 
desarrollo integral de las y los estudiantes. 

1 2 3 4 5 

17. La comunidad educativa elabora, ejecuta y evalúa las acciones de tutoría, orientación 
educativa y convivencia escolar, las cuales se integran a los instrumentos de gestión. 

1 2 3 4 5 

18. La comunidad educativa planifica, implementa y evalúa las acciones de tutoría, orientación 
educativa y convivencia escolar con las y los tutores, docentes, auxiliares de educación y 
actores socioeducativos de la IE. 

1 2 3 4 5 

19. La comunidad educativa contribuir en el desarrollo de acciones de prevención y atención 
oportuna de casos de violencia escolar y otras situaciones de vulneración de derechos, en 
coordinación con los actores de la comunidad educativa correspondientes. 

1 2 3 4 5 

20. La comunidad educativa promueve el ejercicio de la disciplina, ciudadanía y la sana 
convivencia, basado en un enfoque de derechos y de interculturalidad, garantizando que no 
se apliquen castigos físicos o humillantes, ni actos discriminatorios. 

1 2 3 4 5 

21. La comunidad educativa está comprometida en promover el desarrollo de las buenas 
prácticas de gestión institucional en el marco de una sana convivencia escolar 

1 2 3 4 5 

 

 

¡Gracias por su colaboración! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 CUESTIONARIO SOBRE APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL 

IV. DATOS GENERALES:

4.1 Sexo:      1.2 Edad:      1.3 Cargo laboral: 

V. CONSIDERACIONES:

Estimado/a docente; queremos contar con tu valiosa colaboración que nos permitirá estudiar, describir y

reflexionar respecto del aprendizaje organizacional o situación que vienen atravesando ustedes en su centro de

trabajo.

VI. INDICACIONES:

Por favor lee cada una de las interrogantes, selecciona UNA de las alternativas y marca con un “X”, la que

consideres más conveniente. Tu opinión es personal y es de gran importancia para la presente investigación; por

favor para marcar con un X ten en cuenta la siguiente tabla:

Valores 1 2 3 4 5 

Escalas Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

Códigos  N CN AV CS S 

Ítems sobre aprendizaje organizacional 

Aprendizaje continuo 
Escala 

     -            + 

1. Los docentes interactúan conjuntamente para reflexionar sobre el error como una oportunidad
de aprendizaje en comunidad de profesionales

1 2 3 4 5 

2. La gestión directiva brinda facilidades en obtener los recursos para el aprendizaje. 1 2 3 4 5 

3. Los programas de incentivación para el aprendizaje son consensuados entre docentes y
directivos.

1 2 3 4 5 

Investigación dialógica 
   Escala 

    -             + 

4. La retroalimentación es una práctica continua durante el acompañamiento pedagógico entre
los directivos y docentes

1 2 3 4 5 

5. La disposición a escuchar la participación activa de los directivos y docentes en las reuniones
de trabajo colaborativo permite el intercambio de experiencias, ideas y opiniones para crear
el espacio de aprendizaje entre pares en las reuniones pedagógicas.

1 2 3 4 5 

6. El interés por la opinión de los demás docentes permite valorar al profesional que en las
reuniones opina, realiza propuestas claras y acciones concretas.

1 2 3 4 5 

7. La comunidad docente participa responsable y activamente, expresando opiniones, y
actuaciones con involucramiento y compromiso en un clima de respeto mutuo.

1 2 3 4 5 

8. La práctica del diálogo reflexivo entre docentes y directivos contribuye a mejorar los
conocimientos e interacción de aprendizajes sistemáticos y continuos.

1 2 3 4 5 

Aprendizaje en equipo 
   Escala 

  -     + 

9. Los docentes de los equipos de profesionales de las diversas áreas y directivos se tratan
como iguales

1 2 3 4 5 

10. La participación colaborativa se convierte en una gran oportunidad para el desarrollo
profesional de los docentes.

1 2 3 4 5 

11. Los docentes desarrollan actitudes capaces de predecir problemas y actuar, como forma de
la cultura de colaboración en la escuela.

1 2 3 4 5 

Empoderamiento pedagógico 
 Escala 

 -      + 

12. La gestión directiva genera condiciones pedagógicas de desarrollo autónomo en los
docentes

1 2 3 4 5 

13. Los equipos docentes de acuerdo a los enfoques de sus áreas curriculares tienen libertades
para adaptar sus metas

1 2 3 4 5 



 

 
  

14. Los docentes de manera individual y/o en equipos tienen el apoyo de condiciones operativas 
de la IE para generar buenas prácticas pedagógicas  

1 2 3 4 5 

15. La gestión pedagógica de los docentes se promueve en el marco de la autonomía de los 
mismos 

1 2 3 4 5 

16. La toma de decisiones de la gestión de los aprendizajes se da en el marco del interés superior 
del/las estudiantes  

1 2 3 4 5 

Actuación reflexiva   
 Escala 

 -                            + 

17. El fomento de la gestión de actividades de aprendizaje responde a las necesidades y 
situaciones del contexto escolar. 

1 2 3 4 5 

18. La gestión reflexiva de las actividades de aprendizajes promueve y garantiza la participación 
activa docente-educativa   

1 2 3 4 5 

19. Las reuniones de trabajo colegiado es una oportunidad de asistencia técnica reflexiva y 
actualización entre pares de docentes y directivos 

1 2 3 4 5 

20. La consistencia entre las acciones de la visión organizacional de la IE está sujeta a los 
factores socioculturales y sus valores que promueve la comunidad educativa y las familias. 

1 2 3 4 5 

21. La operacionalización de la misión organizacional de la IE está sujeta a la necesidades y 
demandas educativas y la situación del contexto o entorno próximo. 

1 2 3 4 5 

 

¡Gracias por su colaboración! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo 4: Validación de instrumentos por juicio de expertos 

CERTIFICADOS DE VALIDEZ 

VALIDADOR: Dr. Yolvi Javier Ocaña Fernández      

VALIDADOR: Dr. Luis Miguel Cangalaya Sevillano 



VALIDADOR :Dr. Rómulo Dolores Nolasco 



Captura de grados de los validadores en la SUNEDU 
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