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RESUMEN 

El objetivo general del estudio fue determinar si la gestión escolar mejora los 

indicadores de calidad educativa en docentes de una Institución Educativa Piura, 

2023. Se aplico un diseño experimental de alcance preexperimental de enfoque 

cuantitativo y de tipo aplicada. La muestra fue de 20 docentes. Con un valor 

(sig.=,019<0,05) permite establecer que el programa de gestión escolar si mejora 

significativamente en la dimensión filosófica en los docentes. Con un valor 

(sig.=,021<0,05) permite establecer que el programa de gestión escolar si mejora 

significativamente en la dimensión pedagógica en los docentes. Con un valor de 

(sig.=019<0,05) permite establecer que el programa de gestión escolar si mejora 

significativamente en la dimensión económica en los docentes. Con un valor de 

(sig.=,011<0,05) permite establecer que el programa de gestión escolar mejora 

significativamente en la dimensión cultural en los docentes. Con un valor 

(sig.=,005<0,05) permite establecer que el programa de gestión escolar mejora 

significativamente en la dimensión social en los docentes. Se concluye que el valor 

de significancia (sig.=,009<0,05) permite establecer que el programa de gestión 

escolar si mejora significativamente en los indicadores de la calidad educativa en 

los docentes. 

Palabras clave: gestión escolar, calidad educativa. 
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ABSTRACT 

The general objective of the study was to determine if school management improves 

educational quality indicators in teachers of an Educational Institution Piura, 2023. 

An experimental design of pre-experimental scope with a quantitative and applied 

approach was applied. The sample was 20 teachers. With a value (sig.=.019<0.05) 

it allows us to establish that the school management program does significantly 

improve the philosophical dimension in teachers. With a value (sig.=.021<0.05) it 

allows us to establish that the school management program does significantly 

improve the pedagogical dimension in teachers. With a value of (sig.=019<0.05) it 

allows us to establish that the school management program does significantly 

improve the economic dimension in teachers. With a value of (sig.=.011<0.05) it 

allows establishing that the school management program significantly improves the 

cultural dimension in teachers. With a value (sig.=.005<0.05) it allows establishing 

that the school management program significantly improves the social dimension in 

teachers. It is concluded that the significance value (sig.=.009<0.05) allows us to 

establish that the school management program does significantly improve the 

indicators of educational quality in teachers. 

Keywords: school management, educational quality. 
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I. INTRODUCCIÓN

La calidad educativa se refiere a las cualidades que definen la excelencia 

de un sistema educacional. Combina factores como la preparación docente, 

contenidos actualizados, metodologías adecuadas y recursos infraestructurales. 

Va más allá de simples resultados académicos, buscando el desarrollo completo 

del individuo y su habilidad para relacionarse crítica y positivamente en la 

sociedad. Su meta es ofrecer una educación justa y pertinente que cumpla con 

las demandas individuales y colectivas (Martínez-Iñiguez et al., 2020). 

Cada día, alrededor de 1.000 millones de estudiantes en todo el mundo 

asisten a clases, reflejando un incremento histórico en las tasas de matriculación 

en niveles preescolar, primario y secundario. Sin embargo, esta asistencia 

masiva a las instituciones educativas no garantiza, por sí sola, la adquisición de 

habilidades y conocimientos esenciales. Un problema central radica en las 

condiciones de aprendizaje, donde la calidad educativa enfrenta grandes 

desafíos como la ausencia de educadores capacitados, la escasez de recursos 

pedagógicos de calidad, infraestructuras educativas en mal estado y la falta de 

servicios básicos, como saneamiento, crean entornos poco propicios para el 

aprendizaje. El resultado de estas adversidades es alarmante pues se estima 

que 617 millones de estudiantes alrededor del mundo no logran adquirir 

competencias básicas en lectura y matemáticas. Sorprendentemente, una gran 

proporción de estos estudiantes sí asiste a la escuela, lo que resalta aún más la 

crisis educativa (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia [Unicef], 2022). 

Antes del surgimiento de la pandemia en 2019, América Latina y el Caribe 

(ALC) ya presentaban serios problemas educativos, donde las estadísticas 

indican que el 53% de los estudiantes al culminar la primaria no podían 

comprender textos básicos. A pesar de la asistencia constante a clases, las 

deficiencias en la calidad educativa impedían que muchos adquirieran 

habilidades esenciales. ALC una de las regiones, que tuvo uno de los periodos 

más extensos de cierre escolar a nivel mundial, intentó transitar hacia el 

aprendizaje en línea. Sin embargo, obstáculos como la baja conectividad, la 

crucial relación presencial docente-estudiante y las diversas situaciones locales, 

afectaron su éxito y en consecuencia la calidad en la educación (Banco Mundial, 

2022).  
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El estado de la educación en Perú resulta inquietante, donde las 

estadísticas ya mostraban, incluso antes de la pandemia, un sistema educativo 

que necesitaba intervención para mejorar la calidad y aumentar la accesibilidad 

para todos. Sin embargo, la crisis sanitaria de la COVID-19 exacerbó estas 

falencias, especialmente afectando el aprendizaje de estudiantes. Elementos 

adversos, como el acceso limitado a internet, material didáctico y servicios 

esenciales, intensificaron la brecha educativa ya presente en el país. El 

Ministerio de Educación resalta que, en 2021, debido a estas dificultades, más 

de 124,000 estudiantes abandonaron sus estudios. Esta situación destaca la 

persistente falta de calidad y de un sistema educativo equitativo para todos, en 

un país donde la deserción escolar alcanza al 6.3%, y existe un alto porcentaje 

de jóvenes que no concluye su educación secundaria (CARE Perú, 2023).  

En la actualidad existe un panorama preocupante sobre la calidad 

educativa a nivel global. A pesar de que la asistencia a las instituciones 

educativas ha alcanzado cifras históricas, esto no se traduce automáticamente 

en un aprendizaje efectivo o en la adquisición de competencias clave para los 

estudiantes. En este sentido, son múltiples los factores, como la falta de 

educadores capacitados, recursos pedagógicos adecuados, y una 

infraestructura en condiciones óptimas, que conspiran contra el propósito 

fundamental de la educación, que es promover un aprendizaje significativo. En 

ALC, se ha puesto en evidencia desafíos adicionales que estos sistemas 

educativos enfrentan, como la brecha digital y los problemas preexistentes 

exacerbados por la pandemia. Ante este escenario en países como Perú los 

problemas ya conocidos se intensificaron, llevando a una alarmante cifra de 

deserción escolar donde se reafirma la necesidad de repensar y reestructurar los 

sistemas educativos para garantizar una educación de calidad. 

En una Institución Educativa de Piura se viene observando que los 

docentes presentan grandes dificultades relacionadas con la actualización de 

métodos, la adaptación a nuevas tecnologías y la capacidad para atender las 

diferencias individuales de los estudiantes. Asimismo, no poseen las habilidades 

necesarias para reconocer, valorar y abordar las diferencias culturales presentes 

en el aula, generando desencuentros, malentendidos y hasta exclusión. 

Asimismo, no tienen una visión clara y compartida sobre el propósito de educar, 

por lo que, los esfuerzos por mejorar resultan dispersos o contradictorios. Se 
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plantea resolver la siguiente interrogante ¿De qué manera la gestión escolar 

mejora los indicadores de calidad educativa en docentes de una Institución 

Educativa Piura, 2023? 

Desde un enfoque teórico, investigar el efecto de la gestión educativa 

sobre la calidad educativa permitió profundizar en las prácticas administrativas y 

educativas que optimizaron el rendimiento docente, en este sentido, esta 

investigación proporciono una mayor comprensión de las teorías actuales, 

guiando el estudio en los modelos que proponen el Minedu (2021) para la gestión 

escolar y Muñoz et al. (1997) sobre los indicadores de calidad. En este sentido, 

fue necesario identificar y diseñar instrumentos específicos que permitieron 

medir la variable independiente, por lo tanto, este estudio ofreció un enfoque 

metodológico basado en la elaboración de un instrumento debidamente validado 

y confiable que aporto en el ámbito educativo y sirvió a nuevas investigaciones. 

En la justificación práctica, la calidad educativa y, en particular, la eficacia de los 

docentes fue esencial para los aprendizajes de los estudiantes. Por lo tanto, se 

aplicó un programa de gestión escolar con implicaciones directas en la 

formación, evaluación y desarrollo profesional de los educadores que permitieron 

mejorar la calidad en la educación. En la justificación social, al ser la educación 

uno de los principales pilares de cualquier sociedad, tuvo un papel esencial en 

la formación de ciudadanos críticos, informados y capacitados. Por lo tanto, al 

mejorar la calidad educativa a través de una gestión escolar efectiva, se benefició 

no solo a los docentes y estudiantes, sino a toda la comunidad. Como objetivo 

general: Determinar si la gestión escolar mejora los indicadores de calidad 

educativa en docentes de una Institución Educativa Piura, 2023. En los 

específicos: Determinar si la gestión escolar mejora la dimensión filosófica en 

docentes de una Institución Educativa Piura, 2023. Determinar si la gestión 

escolar mejora la dimensión pedagógica en docentes de una Institución 

Educativa Piura, 2023. Determinar si la gestión escolar mejora la dimensión 

económica en docentes de una Institución Educativa Piura, 2023. Determinar si 

la gestión escolar mejora la dimensión cultural en docentes de una Institución 

Educativa Piura, 2023. Determinar si la gestión escolar mejora la dimensión 

social en docentes de una Institución Educativa Piura, 2023. Como hipótesis 

general: La gestión escolar mejora significativamente los indicadores de calidad 

educativa en docentes de una Institución Educativa Piura, 2023. 
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II. MARCO TEÓRICO 

A nivel internacional Colombia  Franco. (2021) el docente en instituciones 

de educación tiene una responsabilidad social significativa que implica la 

formación de los estudiantes para que puedan abordar sus proyectos de vida. 

En este contexto es crucial que los profesores mantengan un alto nivel de 

motivación que se entiende como la fuerza que los impulsa a esforzarse y buscar 

estándares de calidad más elevados, esta motivación es esencial para garantizar 

la calidad del proceso de enseñanza y contribuir al éxito futuro de los estudiantes. 

El objetivo esencial de esta investigación fue analizar las categorías o variables 

que motivan a los docentes a buscar la excelencia en la educación a través de 

una revisión bibliográfica exhaustiva, se identificaron catorce categorías 

relevantes. El estudio en sí fue de naturaleza descriptiva y utilizó un enfoque 

cualitativo aplicando la metodología Delphi. Durante esta etapa un grupo de diez 

expertos que cuentan con experiencia examinaron minuciosamente estas 

catorce categorías en dos rondas de evaluación. Al finalizar el estudio se 

concluyó que las categorías que más motivan a los docentes de instituciones de 

educación superior son los factores extrínsecos seguidos de cerca por los 

factores intrínsecos estos factores incluyen elementos como la remuneración y 

los incentivos externos, así como la satisfacción personal y la pasión por la 

enseñanza. Estos resultados sugieren que los docentes son influenciados tanto 

por recompensas externas como por su propia satisfacción y compromiso con la 

enseñanza. 

Ecuador, Cóndor & Remache. (2019) el estudio se centra en analizar la 

perspectiva de los directivos y profesores sobre el nivel de instrucción y los 

mayores problemas que afectan al sistema educativo en este momento. Estos 

esfuerzos son muy valorados por las organizaciones reguladoras, el estudio 

examinó elementos conceptuales relacionados con la eficacia de la enseñanza, 

el apoyo pedagógico, el liderazgo, las metodologías de aprendizaje y el 

desempeño docente. La metodología se basó en un enfoque cualitativo y se 

fortaleció con dos metodologías específicas. En el primero los estudiantes 

utilizaron una herramienta llamada "hoja de observación del aula" para registrar 

lo que se enseñaba y aprendía. Con respecto a la segunda técnica, se realizaron 

entrevistas semiestructuradas a un grupo de 43 participantes quienes eran 

docentes y administrativos. Los resultados de estos enfoques nos permitieron 
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identificar tanto los éxitos como las deficiencias reales en la enseñanza. En 

conclusión, se descubrió que las actividades de clase planificadas carecían de 

un enfoque pedagógico, método, técnica, estrategia o procedimiento de 

enseñanza claro y tenían una relación confusa entre sí. La instructora que 

comparte sus experiencias con la clase con poca participación de los estudiantes 

recibe mucha atención cuando enseña estas y otras investigaciones dan 

credibilidad a la idea de que mantener las prácticas pedagógicas actuales no 

elevará el nivel de instrucción y que la eficiencia de los administradores y 

profesores afecta el aprendizaje de los estudiantes. 

Cuba, Escribano. (2018) el tema de esta investigación se encuentra en el 

marco de investigaciones recientes sobre el nivel de educación particularmente 

en América Latina. El desempeño de los instructores en el área es el principal 

foco de atención en términos de calidad. El propósito central de este estudio 

consiste en respaldar la relevancia y el papel del desempeño de los docentes 

como un elemento directamente vinculado a la calidad de la educación se 

presentan ciertos conceptos fundamentales como la idea de que América Latina 

no ha conseguido alcanzar lo que impide elevar el nivel de calidad de este 

servicio llama la atención sobre esa cualidad. Los elementos económicos, 

políticos, culturales, científicos, tecnológicos y humanos tienen un impacto en la 

educación al igual que la eficacia de los profesores que se consideran 

importantes desde la perspectiva expuesta, también se analizan las limitaciones 

de la formación docente inicial y continua junto con las dificultades que enfrentan 

los educadores hoy como resultado del rápido cambio social, cultural y técnico 

que caracteriza a nuestro mundo. La revisión teórica que constituye la base del 

ensayo se basa en una serie de fuentes incluidos informes de organismos 

internacionales que fortalecen el caso expuesto. 

Ecuador, Franco et al. (2018) el objetivo de esta investigación es precisar 

los resultados de una evaluación de motivación actual de los docentes de 51 

escuelas secundarias de la región metropolitana de Medellín. Esta estrategia 

estuvo respaldada por un sólido marco teórico. Los factores intrínsecos y 

extrínsecos fueron los dos tipos de análisis producidos por el enfoque, que se 

basó en un sistema de categorías adecuado para la investigación cuantitativa. 

Se envió un cuestionario en escala Likert a 484 profesores de 51 centros de 

secundaria de 9 municipios o localidades con el fin de recabar información. Los 
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datos se examinaron utilizando herramientas como SPSS y Excel. Los 

resultados arrojan que la vocación de una persona tiene el mayor impacto en si 

decide o no seguir la docencia como carrera o como objetivo de vida. Los 

hallazgos muestran que, en comparación con el reconocimiento económico, la 

vocación tiene la mayor influencia intrínseca en la escolarización. Según las 

estadísticas, los profesores tienen una valoración positiva de su capacidad para 

utilizar su profesión y conocimientos en el proceso de enseñanza, o para impartir 

esa información en el ejercicio de sus funciones. Esto permite validar las 

experiencias de aprendizaje de los docentes durante sus años universitarios y la 

cantidad de conocimientos que ahora comparten con sus aprendices. 

A nivel nacional Lima, Mallqui & Santillana. (2022) en Perú se requiere 

una reforma integral en la administración educativa para asegurar la calidad de 

la educación durante la epidemia en todas las instituciones educativas del país 

se hizo visible una grave falta de conocimiento y competencia en el uso de 

instrumentos electrónicos para la enseñanza y el aprendizaje para construir un 

proyecto educativo nacional basado en la adopción de tecnologías emergentes 

en una sociedad globalizada, los dirigentes gubernamentales deben otorgar 

importancia máxima a la creación de políticas públicas y a la planificación de 

estrategias para su ejecución. La finalidad de este artículo es analizar 

investigaciones realizadas por autores de diversas naciones que enfatizan el 

valor del conocimiento y el uso de herramientas técnicas de vanguardia en el 

sector educativo. El objetivo es integrar las lecciones aprendidas a la educación 

peruana para posicionar al Perú como un competidor global. Para ello, el Estado 

debe dotar al sector educativo de financiamiento adecuado, adquirir tecnología, 

brindar desarrollo profesional continuo a los docentes en el uso de diversas 

herramientas pedagógicas virtuales y crear proyectos exitosos a nivel nacional, 

regional y local. 

Sullana Chuquihuanca et al. (2022) los profesores ejercen una influencia 

considerable en el progreso y crecimiento de los alumnos como modelos a seguir 

al exhibir la responsabilidad, disciplina y los ideales que los jóvenes admiran. Por 

lo tanto, es crucial que muestren un liderazgo fuerte para generar futuros líderes 

que ayuden al crecimiento y progreso del vecindario. El objetivo básico fue 

indagar este proyecto de investigación fue la conexión entre el liderazgo 

pedagógico de los directivos y la calidad educativa. La investigación se 
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estableció en una muestra de 100 participantes, entre instructores y directivos, y 

fue de carácter no experimental, transversal y correlacional. El coeficiente Rho 

de Spearman, que mide la relación o dependencia entre los datos, fue de 

0,564**, lo que señala una correlación de intensidad moderada. Esto muestra 

que existe una fuerte correlación entre el liderazgo pedagógico de los 

administradores y la capacidad de la institución para brindar servicios educativos 

de alta calidad. Los hallazgos de este estudio enfatizan el valor de crear un 

ambiente de aprendizaje estructurado y alentador en las escuelas, donde el 

liderazgo de los maestros y administradores afecte positivamente el estándar de 

instrucción que brindan. 

Perú, Díaz et al. (2020) en la última década se han producido 

transformaciones sustanciales en el sistema educativo peruano que han influido 

tanto en su organización como en su operación sin embargo debido a que se ha 

demostrado que una parte considerable de los docentes peruanos carecen de 

habilidades digitales el brote de Covid-19 ha remarcado la necesidad de 

programas de formación docente que aborden el uso de herramientas y entornos 

digitales. El objetivo de este estudio es dar una recomendación para la formación 

docente que aborde los desafíos de brindar enseñanzas de alta calidad teniendo 

en cuenta las demandas y necesidades del presente. Para llevar a cabo este 

estudio se empleó la metodología de revisión descriptiva permitiendo la 

discusión de temas pertinentes el perfil y las competencias digitales de los 

profesores junto con las herramientas virtuales y la calidad de la educación 

desempeñan un papel primordial en el aprendizaje de los docentes en el contexto 

actual de enseñanza-aprendizaje. Los programas de formación destinados a 

docentes deben centrarse en la utilización efectiva de entornos virtuales y en el 

fortalecimiento de habilidades socioafectivas. Los resultados indican que en Perú 

no existen políticas educativas completas lo que perjudica la calidad de la 

educación en el país. 

Perú,  Huapaya (2019) el propósito del artículo fue examinar la gestión de 

procesos en relación con la calidad educativa en el contexto del Perú. Se utilizó 

un diseño de investigación bibliográfica para realizar un estudio analítico. La 

gestión de procesos es un desarrollo relativamente reciente en las instituciones 

educativas del Perú lo que indica un cambio en la forma en que tradicionalmente 

se ha realizado el trabajo para que las comunidades educativas se ajusten 



8 

adecuadamente a estos cambios sugeridos, es importante realizar sesiones de 

capacitación, es esencial comprender que si los integrantes de la comunidad 

educativa no se involucran de manera activa en la ejecución de este enfoque no 

se podrá lograr una gestión por procesos de calidad en la educación, se 

menciona que el liderazgo transformacional está reemplazando al liderazgo 

autoritario y punitivo cuyo objetivo es comprender por qué se cometieron errores 

en lugar de castigar a quienes los cometen para utilizar estas experiencias como 

oportunidades de aprendizaje organizacional que apoyen la mejora continua. 

La contextualización del término "gestión", se da específicamente en el 

ámbito comercial, aunque también se realiza una importante distinción en el 

sector educativo (Sota, 2018). De acuerdo con De la O Casillas (2015), la gestión 

implica la implementación y supervisión de procesos, procedimientos y acciones 

clave para alcanzar los objetivos de una institución (Farfán & Reyes, 2017). Este 

proceso requiere un compromiso significativo y esfuerzo dedicado de los 

participantes, así como una adherencia a principios de eficacia y eficiencia 

(Sandoval Manríquez, 2014). En términos más específicos, la gestión en una 

organización conlleva la aplicación de diversas estrategias y enfoques de gestión 

con el fin de iniciar actividades y cumplir con los objetivos establecidos (Bao et 

al., 2020). En el contexto educativo, es crucial diferenciar entre gestión escolar y 

gestión educativa. La gestión escolar se refiere a las decisiones y políticas 

implementadas a nivel más general por los sistemas de gobierno y 

administración educativa. Esta forma de gestión aborda aspectos más amplios y 

estructurales del sistema educativo. Por otro lado, la gestión educativa se centra 

en las acciones e iniciativas específicas llevadas a cabo por el equipo directivo 

de una institución educativa particular. Esta se ocupa de aspectos más 

específicos y operativos, enfocándose en la calidad y su mejora, así como, el 

funcionamiento interno de la institución (De la O Casillas, 2015). 

Gairin (2014) resalta la complejidad de la gestión educativa, destacando 

que engloba tanto elementos administrativos como pedagógicos. Además, 

recalca que su ejecución depende no solo de los profesionales directamente 

contratados para ello, sino también de la contribución activa que brindan los 

actores de la comunidad escolar, inclusive los padres de familia (Crispín et al., 

2022). Cantón (2000) profundiza en la temática de la gestión escolar, 

definiéndola como un proceso de conducción de la institución hacia objetivos 
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específicos, basado en una planificación estratégica. Este proceso requiere no 

solo de conocimientos teóricos, sino también de habilidades prácticas y 

experiencia en el entorno específico en el que se actúa. Topete (2001), Elizondo 

(2001) y Espelleta & Furlan (1992) coinciden en que las prácticas y mecanismos 

empleados por los individuos implicados en las tareas institucionales son 

elementos cruciales en la gestión escolar. Estas prácticas y mecanismos son los 

que, en última instancia, determinan la eficacia de la gestión en la consecución 

de sus objetivos. Alvariño (2000) y Conde (2001) ofrecen una perspectiva similar, 

definiendo la gestión escolar como las actividades que en conjunto permiten 

organizar y administrar el funcionamiento de una escuela. Esta definición incluye 

la capacidad para tomar una decisión y resolver conflictos dentro de la institución. 

Conde (2011) añade una dimensión importante al argumento, enfatizando la 

necesidad de una gestión escolar que sea participativa, comprometida, 

colegiada y flexible. Según esta perspectiva, para que una escuela y un aula 

sean espacios efectivos para el aprendizaje de los estudiantes, es crucial contar 

con una gestión que involucre activamente a la comunidad educativa y que esté 

dispuesta a adaptarse a las necesidades cambiantes de la institución y sus 

estudiantes. 

Para garantizar en las instituciones educativas la eficacia y la eficiencia, 

es esencial una buena gestión escolar. Para apoyar el desarrollo integral de las 

instituciones educativas, López (2010) sostiene que son necesarios un liderazgo 

y una gestión escolar competentes. El aprendizaje de los alumnos forma parte 

de esta evolución, junto con el crecimiento profesional de los profesores, la 

adaptación de los temas del currículo y la mejora de los contenidos. Al final, todo 

trabaja en conjunto para producir la calidad educativa deseada en la 

investigación y las prácticas de instrucción. La definición y ampliación de la 

noción de gestión escolar han sido posibles gracias a numerosos especialistas 

en educación. Los autores, Cantero & Celman (1999); Casassus (2006) y Riffo 

(2019) coinciden en que incluye no sólo la administración y dirección de los 

establecimientos educativos sino también la participación activa e inclusiva de 

los sectores que tienen voz en la toma de decisiones. Por lo tanto, estos autores 

enfatizan la importancia de tomar medidas que ayuden específicamente a los 

aprendizajes de los estudiantes. 
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 En cuanto a la variable gestión escolar el Ministerio de Educación del 

Perú (Minedu, 2021) la describe como el conjunto de actividades que incluye la 

ejecución de procedimientos de gestión y administrativos la adopción de 

métodos de dirección y liderazgo, con el propósito de promover el crecimiento 

completo de los estudiantes y asegurar su inclusión en la educación elemental, 

así como su finalización exitosa en el proceso educativo. Esta meta se logra a 

través de la supervisión y mejora de las condiciones operativas de la institución 

educativa, la optimización de las prácticas pedagógicas y la atención constante 

al bienestar de cada una de las personas que conforman la comunidad educativa 

dentro de su contexto. Y menciona 4 dimensiones para la gestión escolar: 

Estratégica, se refiere al proceso mediante el cual se crea una visión clara y 

ampliamente aceptada sobre los objetivos y metas que una institución educativa 

busca alcanzar. A partir de esta visión, se formulan objetivos específicos y se 

establecen metas con el propósito de impulsar un proceso constante de mejora 

en la institución. En esencia, implica definir un rumbo claro y compartido para la 

educación que se ofrece, y luego trazar un camino detallado hacia la excelencia 

educativa a través de metas y objetivos concretos que guían el progreso continuo 

de la institución (Minedu, 2021). Administrativa, se refiere a todas las actividades 

de respaldo que garantizan el adecuado funcionamiento de una Institución 

Educativa, lo que a su vez posibilita la realización sin problemas y de manera 

eficaz de las labores pedagógicas, estratégicas y comunitarias. Esta dimensión 

engloba todas las acciones y procesos relacionados con la gestión de recursos, 

infraestructura, personal y logística necesarios para crear un entorno propicio 

que facilite el desarrollo de las actividades educativas y el cumplimiento de los 

objetivos institucionales (Minedu, 2021). Pedagógica, se enfoca en la gestión de 

la parte central de la entidad educativa, que incluye todas las tareas y medios 

más directamente relacionados con el proceso de enseñanza y aprendizaje. Esta 

dimensión se centra en todo lo que tiene un impacto directo en la consecución 

de las metas y fines de aprendizaje, incluyendo la planificación de las actividades 

educativas, la selección de métodos y recursos didácticos, así como la 

evaluación de los resultados para asegurar un proceso educativo efectivo y de 

calidad (Minedu, 2021). Comunitaria, se relaciona con la promoción de un 

enfoque de administración de la convivencia en la escuela basado en los 

fundamentos y perspectivas del Currículo Nacional de la Educación Básica 
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(CNEB), con el propósito de crear un entorno seguro y propicio para el 

aprendizaje integral y el desarrollo de los estudiantes. Esta dimensión se centra 

en establecer políticas y prácticas que fomenten la armonía y la interacción 

positiva en la comunidad educativa, asegurando que la escuela sea un espacio 

donde los estudiantes puedan crecer académica y personalmente de manera 

adecuada y libre de conflictos perjudiciales (Minedu, 2021).  

Desde una perspectiva epistemológica, la calidad educativa puede ser 

comprendida a través de diversas teorías y modelos propuestos por expertos en 

el campo. El punto de inicio en la epistemología de la calidad educativa es la 

definición misma de "calidad". Harvey & Green (1993) sugieren que la calidad en 

educación puede ser entendida de diferentes maneras, incluyendo la excelencia, 

el cumplimiento de los estándares, la transformación y la idoneidad para el 

propósito. Cada una de estas perspectivas aporta diferentes dimensiones y 

criterios para evaluar y comprender la calidad educativa. Según Ros-Garrido y 

García-Rubio (2016), la calidad educativa no puede ser comprendida ni evaluada 

de manera aislada, ya que está intrínsecamente vinculada al contexto 

económico, y sociocultural donde emerge la educación. Esto implica que es un 

concepto multifacético y dinámico, que debe ser analizado desde diferentes 

ángulos y dimensiones. Schein (1988), por otro lado, argumenta que la calidad 

educativa también está vinculada a los valores, creencias y supuestos 

subyacentes de los actores del proceso educativo. Desde esta perspectiva, la 

epistemología de la calidad educativa debe incluir una reflexión sobre los 

paradigmas educativos y el concepto del proceso enseñanza/aprendizaje que 

nace en las prácticas educativas. Adicionalmente, autores como Senge (1992) 

destacan que la mejora de la calidad educativa se apoya sobre el conocimiento 

y su gestión. Esto sugiere que una epistemología de la calidad educativa debe 

considerar no solo los aspectos pedagógicos, sino también los aspectos 

organizacionales y de gestión que contribuyen al desarrollo y mejora de la 

educación. 

Casanova (2012) y Rodríguez (2010) son citados para subrayar la 

polisemia del término calidad educativa, destacando que a menudo se ha 

utilizado para referirse únicamente a resultados académicos, obviando otros 

aspectos cruciales como la formación integral y la conexión con la sociedad. El 

análisis propuesto del desarrollo conceptual de la calidad educativa, destacado 
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por Granja (1998) y Navarrete (2015), sugiere una evolución y profundización en 

su comprensión. Esto implica reconocer que la calidad educativa no se limita a 

las métricas académicas, sino que también incluye un potencial desarrollo social 

y personal del educando. Iñiguez et al. (2016) aporta a esta discusión desde la 

sociedad del conocimiento como perspectiva, argumentando que es imperativo 

clarificar y llegar a un consenso sobre qué constituye la calidad educativa en este 

contexto. Esto, a su vez, debería guiar la transformación de los procesos de 

gestión curricular y las prácticas formativas, superando las simulaciones 

superficiales que prevalecen cuando falta una comprensión integral y compartida 

de la calidad.  

López (1994) concibe la calidad como la capacidad de generar mediante 

un producto o servicio la satisfacción y las acciones para cumplir con las 

necesidades y expectativas de sus usuarios. En un contexto educativo, esto 

implicaría que la calidad educativa se mide en términos de hasta qué punto las 

instituciones educativas satisfacen los requerimientos de los estudiantes y otros 

actores relevantes. Por otro lado, González (2017) amplía esta idea, 

describiendo la calidad como un conjunto de características intrínsecas de un 

servicio o producto, que desarrolla la capacidad de satisfacer los requerimientos 

de los usuarios. En educación, esto se traduciría en la importancia de 

proporcionar una experiencia de aprendizaje integral, que no solo cumpla con 

los requisitos académicos explícitos, sino que también atienda aspectos más 

sutiles y personales del desarrollo del estudiante. Los autores destacan la 

relevancia de adoptar una perspectiva centrada en el estudiante para evaluar y 

asegurar la calidad educativa.  

La calidad educativa ha sido frecuentemente reducida a métricas 

académicas, obviando dimensiones esenciales como el desarrollo integral del 

estudiante y su conexión con la sociedad. Esta mirada restringida impide una 

valoración completa de los procesos educativos y sus impactos. En este sentido, 

una evolución en el entendimiento de la calidad educativa permitirá incorporar 

elementos que abarque tanto los aspectos académicos como los relacionados 

con el desarrollo personal del estudiante. 

En cuanto a la variable calidad educativa Muñoz et al. (1997) refiere que 

es un concepto complejo y diverso que puede abordarse desde diferentes 

perspectivas. Involucra tanto aspectos internos, como los procesos y resultados 
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educativos, como factores externos, que se refiere a la equidad en el acceso y 

la integración exitosa en la sociedad. Su definición depende de cómo se integren 

estas dimensiones internas y externas. Quien a su vez la dimensiona en las 

siguientes: La filosófica, implica que los contenidos educativos se perciben como 

significativos y apropiados para el grupo social al que se orientan, de modo que 

se alinean de manera coherente con las necesidades y metas que esa 

comunidad tiene. En otras palabras, se asegura que la educación esté arraigada 

en una comprensión profunda de las aspiraciones y valores de la sociedad a la 

que sirve, garantizando así su pertinencia y relevancia (Muñoz et al., 1997). La 

pedagógica, hace referencia al eficaz cumplimiento de los objetivos que son 

establecidos en los planes y programas educativos. Esto se evalúa mediante 

indicadores que abordan tanto la amplitud y variedad de la oferta educativa como 

la calidad de los servicios proporcionados por las diferentes alternativas 

educativas. En resumen, en esta dimensión se busca asegurar que los objetivos 

educativos se alcancen de manera efectiva y que los servicios educativos 

cumplan con estándares de calidad adecuados (Muñoz et al., 1997).  

La económica, se refiere a la eficiente utilización de los recursos asignados para 

la educación. Esto se observa a través de la evaluación de las tendencias en el 

financiamiento público destinado a la educación. En resumen, esta dimensión 

busca asegurar que los recursos disponibles se administren de manera eficaz, 

para asegurar una enseñanza de excelencia en todas las etapas educativas 

(Muñoz et al., 1997). La cultural, se refiere a la relevancia de los contenidos y 

enfoques pedagógicos para las habilidades de aprendizaje de las personas y 

grupos sociales a los que se orienta la educación. En esencia, esta dimensión 

se asegura de que lo que se enseña y cómo se enseña esté en sintonía con las 

necesidades y contextos culturales de los estudiantes y las comunidades a las 

que sirve (Muñoz et al., 1997). La social, se refiere a la igualdad en la 

disponibilidad de oportunidades para acceder, permanecer y completar la 

educación, así como para lograr resultados de aprendizaje similares entre 

personas de diferentes estratos sociales en la sociedad. Esta dimensión se mide 

utilizando indicadores que evalúan las diferencias en las oportunidades 

educativas que experimentan distintos grupos sociales. En resumen, su objetivo 

es asegurar que la calidad educativa se traduzca en la equidad de oportunidades 

para todos, sin importar su situación económica o social. 
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III. METODOLOGÍA

3.1 Tipo y diseño de investigación 

3.1.1 Tipo de investigación  

Este estudio se clasifico dentro del ámbito de investigación aplicada, lo 

que implica que su enfoque principal fue proponer soluciones prácticas y 

directamente implementables a problemas concretos en el contexto educativo. 

Se refirió a un tipo de investigación que, a diferencia de la investigación básica 

o teórica, se enfocó en aplicar el conocimiento y las teorías existentes para

abordar problemas específicos. Por lo tanto, esta tesis, el problema específico 

fue la calidad de la educación, y el objetivo fue aplicar principios de gestión 

escolar efectiva para mejorar esta realidad (Consejo Nacional de Ciencia 

Tecnología e Investigación [CONCYTEC], 2018). 

El estudio adopto un enfoque cuantitativo, lo que significó que la 

recolección y análisis a través de datos numéricos para llegar a conclusiones. El 

enfoque cuantitativo fue particularmente adecuado para investigar fenómenos 

donde se lograron medir objetivamente las variables, como los indicadores de 

calidad educativa. Este enfoque permitió a los investigadores cuantificar los 

cambios o las mejoras de los indicadores de calidad estableciendo correlaciones 

o causas y efectos de manera más precisa y objetiva.

3.1.2 Diseño de investigación 

Presenta un diseño de investigación que se pudo caracterizar como 

experimental-preexperimental. Este tipo de diseño fue fundamental en la 

investigación educativa, especialmente cuando se pretendió evaluar la eficacia 

de intervenciones o programas específicos, en este caso, relacionados con la 

gestión escolar. Un diseño preexperimental, en el contexto de esta tesis, implico 

la implementación de ciertas estrategias como el programa de gestión escolar 

en la institución educativa seleccionada sin la presencia de un grupo control 

riguroso. La investigación también se describio como un estudio longitudinal, lo 

que significó que se recogieron y analizaron datos a lo largo de un período 

extendido. En estudios longitudinales, los mismos participantes o condiciones 

fueron observados en múltiples puntos en el tiempo. Además, esta tesis se 

clasifico como una investigación de nivel explicativo. Esto significa que su 

objetivo no solo fue describir o explicar fenómenos, sino explicar las relaciones 
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causales entre ellos. En este caso, la investigación busco entender cómo y por 

qué estas estrategias de gestión escolar influyeron en los indicadores de calidad 

educativa. Este nivel de análisis fue más profundo que un simple estudio 

descriptivo o correlacional, ya que busco establecer vínculos causales y 

comprender los mecanismos subyacentes que impulsan los cambios observados 

(Carrasco, 2019).  

Se detalla el diseño 

Grupo Pretest Experto Postest 

muestra O1 Programa  O2 

Dónde: 

G = (Docentes) 

O1= Pretest 

X = (Programa)  

O2= Postest 

3.2 Variables y operacionalización  

Variable independiente: gestión escolar 

Definición conceptual: La gestión escolar Minedu (2021) la describe como el 

conjunto de actividades que incluye la ejecución de procedimientos de gestión y 

administrativos la adopción de métodos de dirección y liderazgo, con el propósito 

de promover el crecimiento completo de los estudiantes y asegurar su inclusión 

en la educación elemental, así como su finalización exitosa en el proceso 

educativo. Esta meta se logra a través de la supervisión y mejora de las 

condiciones operativas de la institución educativa, la optimización de las 

prácticas pedagógicas y la atención constante al bienestar de cada una de las 

personas que conforman la comunidad educativa dentro de su contexto. 

Operacionalización de la variable: Este estudio no solo abordo la gestión 

escolar desde una perspectiva teórica y práctica, sino que también introdujo un 

programa específicamente diseñado para revolucionar la forma en que los 

docentes interactuaron con los diversos aspectos de la calidad educativa. 



16 
 

Indicadores:  Dimensión Estratégica: Los indicadores aquí incluyen la claridad 

y relevancia del proyecto educativo institucional, la definición de objetivos 

estratégicos claros, Una gestión estratégica efectiva implica no solo establecer 

una visión y misión claras para la institución, sino también diseñar e implementar 

planes que permitan alcanzar estas metas de manera eficiente y sostenible. 

Dimensión Administrativa: Los indicadores relevantes incluyen la eficiencia en la 

administración de recursos (financieros, materiales, humanos), la 

implementación de procesos administrativos eficaces, y la capacidad de 

mantener un entorno escolar ordenado y seguro. Dimensión Pedagógica: Esta 

es quizás la dimensión más directamente relacionada con la calidad educativa. 

Incluye indicadores como la calidad la implementación de metodologías 

educativas innovadoras y efectivas, adaptada a sus necesidades y desafíos del 

siglo XXI. Dimensión Comunitaria: Los indicadores aquí incluyen el grado de 

participación e involucramiento de padres en la vida escolar, la colaboración con 

organizaciones locales, y la respuesta de la escuela a las necesidades y 

expectativas de la comunidad.  

Escala de medición: Programa 

Variable dependiente: En cuanto a la variable calidad educativa Muñoz et al. 

(1997) refiere que es un concepto complejo y diverso que puede abordarse 

desde diferentes perspectivas. Involucra tanto aspectos internos, como los 

procesos y resultados educativos, como factores externos, que se refiere a la 

equidad en el acceso y la integración exitosa en la sociedad. Su definición 

depende de cómo se integren estas dimensiones internas y externas. 

Operacionalización de la variable: La variable dependiente en este estudio, 

calidad educativa, fue un concepto multifacético y complejo, central en la 

investigación sobre la gestión escolar. Para medir esta variable de manera 

efectiva, se requirió de un instrumento meticulosamente diseñado que se 

fundamentó en una sólida base teórica. Este instrumento fue esencial para 

capturar la esencia y las múltiples dimensiones de lo que constituyo la calidad 

educativa en un contexto escolar. 

Indicadores Filosófica: Compromiso con la educación como un derecho 

fundamental: Este indicador reflejo la importancia de considerar la educación 
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como un derecho inalienable de todos los individuos. Alineación con la visión 

educativa institucional: Este aspecto se enfocó en cómo las políticas y prácticas 

educativas estaban alineadas al plan educativo. Pedagógica: Uso de estrategias 

didácticas efectivas: Se centro en la aplicación de métodos de enseñanza que 

facilitaron el aprendizaje. Implica la adaptación a Evaluación y adaptabilidad de 

la enseñanza: Este indicador abordo la importancia de evaluar constantemente 

la efectividad de los métodos y adaptarlos según fuera necesario o de acuerdo 

a los aprendizajes de los alumnos. Conciencia del impacto económico en la 

educación: Este indicador se relacionó con el entendimiento de cómo los factores 

económicos externos afectaban la calidad y accesibilidad de la educación. Lo 

que incluyó la consideración de cómo las decisiones económicas pudieron influir 

en la educación a corto y largo plazo. Cultural: Promoción de la diversidad 

cultural en la educación: Este aspecto implico el reconocimiento y la inclusión de 

diversas perspectivas culturales en el currículo y las prácticas educativas. 

Integración de valores culturales en la enseñanza: Se refirió a cómo los valores 

y tradiciones culturales se incorporaron en la educación, enriqueciendo el 

aprendizaje y promoviendo una mayor comprensión de diversas identidades 

culturales. Social: Fomento de la participación y conciencia social: Este indicador 

considero cómo la educación fomento el compromiso cívico y la responsabilidad 

social entre los alumnos. Desarrollo de habilidades sociales en los estudiantes: 

Se centro en la enseñanza de habilidades necesarias para interactuar 

efectivamente con otros, como la comunicación, el trabajo en equipo y la 

empatía. 

Escala de medición  

Se utilizará la escala ordinal. 

3.3 Población, muestra y muestreo 

3.3.1 Población y muestra  

  Para realizar la investigación la población que se integró al estudio 20 

docentes que pertenecen a una Institución Educativa de Piura, los mismos que 

formaron la muestra debido a que todos laboran en la Institución. En este sentido, 

se tuvo una población muestral 
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3.3.2 Muestreo  

Se utilizo el muestreo no probabilístico por conveniencia en el estudio sobre 

gestión escolar y calidad educativa en docentes porque facilito una investigación 

eficiente y práctica, centrada en participantes accesibles. Este enfoque ofreció 

percepciones valiosas sobre la influencia de la gestión en la calidad de 

enseñanza, siendo crucial en contextos educativos similares. En este sentido, 

son muestreos que no requirieron de un análisis estadístico (Ñaupas et al., 

2018). 

3.3.3 Unidad de análisis 

El análisis se realizó en los docentes de la Institución sobre el impacto que 

genero la gestión en el centro educativo sobre la calidad en los procesos de 

enseñanza.  

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Técnica 

La técnica de observación se aplicó de manera estratégica para obtener 

un entendimiento profundo de cómo las prácticas de gestión escolar influyeron 

directamente en la calidad de la enseñanza. Esta técnica implico observar 

detenidamente las interacciones, métodos y ambientes de enseñanza en 

diferentes contextos escolares. Los investigadores logro centrarse en cómo los 

docentes aplicaban métodos pedagógicos, interactuando con los estudiantes y 

cómo estas prácticas estaban influenciadas o modificadas por las políticas de 

gestión escolar. La observación pudo llevarse a cabo en aulas reales, durante 

reuniones de personal y en sesiones de formación docente, proporcionando 

datos cualitativos ricos y variados. Esta técnica permitió captar la dinámica real 

del entorno educativo, más allá de lo que se pudo obtener a través de encuestas 

o entrevistas.

Instrumentos 

Para recoger información de la variable dependiente fue necesario la 

aplicación de un cuestionario específicamente diseñado para evaluar la calidad 

educativa que consto de 20 preguntas, además, fue una herramienta valiosa 

para recabar información directa de los docentes. Este cuestionario se enfocó en 
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aspectos como la percepción de los docentes sobre la eficacia de las políticas 

de gestión escolar, el impacto de estas políticas en su práctica docente y el 

ambiente educativo, así como su opinión sobre las áreas que requirieron 

mejoras. 

Para la variable independiente este estudio no solo abordo la gestión 

escolar desde una perspectiva teórica y práctica, sino que también se introdujo 

un programa específicamente diseñado para revolucionar la forma en que los 

docentes interactuaban con los diversos aspectos de la calidad educativa. El 

programa propuesto en la tesis se basa en un conjunto sólido de fundamentos 

teóricos, lo que implica una revisión exhaustiva y una integración de modelos y 

teorías existentes en gestión educativa. Estos fundamentos teóricos no solo 

proporcionaron una base sólida para el programa, sino que también aseguraron 

que cada elemento del programa esté arraigado en prácticas de enseñanza 

probadas y efectivas. La innovación radico en cómo estos fundamentos teóricos 

se transformaron en sesiones de aprendizaje prácticas y aplicables. 

Cada sesión de aprendizaje dentro del programa fue meticulosamente 

diseñada para alinearse con una dimensión específica de la matriz de 

operacionalización. La matriz de operacionalización es una herramienta clave en 

la investigación, ya que detalla cómo los conceptos teóricos se tradujeron en 

variables medibles y observables. Al vincular cada sesión de aprendizaje con 

una dimensión concreta de esta matriz, el programa aseguro una cobertura 

integral de todos los aspectos relevantes de la gestión escolar. Esto significo que 

los docentes no solo recibieron información y formación en una amplia gama de 

temas, sino que también aprendieron cómo aplicar estos conocimientos de 

manera práctica y efectiva en sus entornos educativos. 

3.5 Procedimientos 

Se inicio los trámites para obtener la autorización formal en la institución 

educativa, garantizando que el proyecto cumpliera con todas las normativas y 

políticas escolares. Antes de comenzar, se presentó a los docentes un 

consentimiento informado que detalle el propósito del estudio, los 

procedimientos, los beneficios esperados, y las garantías de confidencialidad y 

anonimato, asegurando su participación voluntaria y consciente. Se diseño un 

programa que incluya tanto la elaboración de un cuestionario como la 
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planificación de las fases de pretest y postest. El cuestionario se enfocó en medir 

los aspectos relevantes de la calidad educativa y la gestión escolar. Se realizo 

un proceso de validación del cuestionario, posiblemente con la colaboración de 

expertos en educación. La confidencialidad de las respuestas se aseguró 

mediante el anonimato y el manejo seguro de los datos. Se administro el 

cuestionario en dos momentos: antes (pretest) y después (postest) de 

implementar ciertas intervenciones o cambios en la gestión escolar, para medir 

el impacto de estas acciones. Los datos recogidos se analizaron 

estadísticamente para identificar tendencias, cambios y correlaciones 

significativas entre la gestión escolar y los indicadores de calidad educativa. 

Finalmente, los hallazgos se presentaron de manera clara y estructurada, 

destacando las implicaciones prácticas de la investigación. 

3.6 Método de análisis de datos 

Inicialmente, se empleó la estadística descriptiva para conocer el nivel 

que mostraron los docentes sobre la calidad educativa a través de los 

cuestionarios. El objetivo fue obtener un panorama claro de los indicadores de 

calidad educativa actual entre los docentes y cómo estos percibieron en relación 

con la gestión escolar. Antes de proceder al análisis inferencial, se realizó la 

prueba de Shapiro-Wilk que ayudo a decidir qué pruebas estadísticas 

adicionales fueron adecuadas para el análisis de los datos. Después de 

confirmar la normalidad de los datos, se aplicó métodos de estadística 

inferencial. El análisis inferencial permitió determinar si los hallazgos descriptivos 

son estadísticamente significativos y podrían generalizarse a una población más 

amplia. 

3.7 Aspectos éticos 

Como aspectos éticos se consideró el respeto a la autonomía. En 

términos del análisis de datos, esto significo garantizar que toda la información 

recopilada de los docentes se utilizó de manera que se respetara la dignidad y 

confidencialidad. Las decisiones sobre cómo analizar y presentar los datos se 

debió considerar la privacidad y el consentimiento informado de los participantes. 

El principio de beneficencia implico el deber de no hacer daño y maximizar los 

beneficios. En el análisis de datos, se buscó asegurar que el estudio beneficie a 

los participantes o, al menos, no les cause daño. Los análisis se realizaron y 
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reportaron de manera que contribuyan al bienestar general de la comunidad 

docente. El principio de justicia se relacionó con la distribución equitativa de 

beneficios y riesgos. Al analizar los datos, se tuvo en cuenta la representación 

justa de todos los grupos de docentes participantes. Esto significo evitar 

cualquier forma de sesgo o discriminación en el análisis y garantizar que los 

resultados fueran aplicables y beneficiosos para todos los docentes, 

independientemente de su contexto o antecedentes. 
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IV. RESULTADOS 

 

Tabla 1 

Indicadores de la calidad educativa. 

 

Variables 

 

Prueba 

Alto Medio Bajo Total 

fi % fi % fi % fi % 

Indicadores 

de la calidad 

educativa 

Pre/test 2 10% 2 10% 16 80% 20 100% 

Pos/test 18 90% 2 10% 0 0% 20 100% 

Nota: Comparativo de Pre y Postest de indicadores de la calidad educativa.  

 

 

Un examen exhaustivo de los datos recopilados antes y después de que se 

implementara el programa de gestión escolar (GE) demuestra una mejora 

significativa en la dedicación y el rendimiento de los profesores. En lo que 

respecta a los indicadores de calidad educativa, la prueba preliminar reveló 

inicialmente que exactamente el 80% (16 de 20) de los docentes obtuvieron 

malos resultados. Las estadísticas indicaron una notable falta de atención activa 

y participación por parte de los docentes antes de la adopción del programa GE. 

Sin embargo, tras la implementación del programa, los resultados de las pruebas 

posteriores mostraron una mejora notable. Se encontró que el 90% (18 de 20) 

de los docentes había alcanzado un alto nivel en los parámetros de calidad 

educativa. Este desarrollo alentador muestra que la implicación y dedicación de 

los profesores han aumentado significativamente como resultado del programa 

GE. El hecho de que estas métricas hayan mejorado sugiere que el programa 

no sólo fue muy aceptado, sino que también influyó exitosamente en los 

métodos de instrucción de los maestros. 
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Tabla 2 

Prueba de normalidad 

 

Shapiro-Wilk 

Estadístico Gl Sig. 

Indicadores de la calidad educativa  ,820 20 ,030 

D1- filosófica  ,835 20 ,009 

D2- pedagógica ,774 20 ,011 

D3- económica  ,863 20 ,022 

D4- cultural  ,802 20 ,015 

D5- social ,819 20 ,028 

Nota: Normalidad  
La utilización del test de Shapiro-Wilk indicó una distribución no estándar de los 

datos, razón por la cual se optó por la Prueba de Rangos de Wilcoxon.  
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Hipótesis general 

Ha: La gestión escolar mejora significativamente los indicadores de calidad 

educativa en docentes de una Institución Educativa Piura, 2023. 

Tabla 3 

Resultados de los indicadores de la calidad educativa (ICE) 

Rangos 

N° X̄ ∑ 

ICE/pos-test – 

ICE/pre-test 

Rangos negativos 0a 0,00 0,00 

Rangos positivos 17b 4,02 44,63 

Empates 3c 

Total 20 

Nota: análisis estadístico 

Tabla 4 

Significancia de gestión administrativa en directivos. 

Estadísticos de pruebaa 

ICE/pre-test – ICE/pos-test 

Z -2,501b

Sig. asintótica (bilateral) ,009 

Nota: Wilcoxon 

El valor de significancia (sig.=,009<0,05) permite establecer que el programa de 

gestión escolar mejora significativamente en los indicadores de la calidad 

educativa en los docentes. La confirmación de la hipótesis alternativa (Ha) y el 

descarte de la hipótesis nula (H0), basados en la relevancia estadística, sugieren 

que las prácticas de gestión escolar han tenido un papel significativo en el avance 

de los indicadores de calidad educativa entre los docentes. La gestión escolar, 

caracterizada por una serie de estrategias y métodos administrativos y 

pedagógicos, trasciende sus funciones tradicionales, incidiendo en áreas como el 

desarrollo profesional de los docentes, el clima institucional y la efectividad en la 

provisión de servicios educacionales. La influencia positiva de una administración 

escolar eficiente en los estándares de calidad educativa subraya la importancia de 

una dirección y gestión escolar competentes para el progreso profesional de los 

educadores y, por ende, para la elevación general de los estándares educativos. 
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Hipótesis específica 1 

Ha: La gestión escolar mejora significativamente la dimensión filosófica en 

docentes de una Institución Educativa Piura, 2023. 

Tabla 5 

Resultados de la dimensión filosófica (DF).   

  Rango 

 N° X̄ ∑ 

Post_DF- Pret_DF Rangos negativos 0a 0,00 00,00 

Rangos positivos 16b 4,49 47,25 

Empates 4c   

Total 20   

Nota: análisis estadístico 

 

 

Tabla 6 

Significancia de la dimensión filosófica. 

Estadísticos de pruebaa 

 Post_DF - Pret_DF 

Z -2,029 

Sig. asintótica (bilateral) ,019 

Nota: Wilcoxon 

 

El valor de significancia (sig.=,019<0,05) permite establecer que el programa de 

gestión escolar mejora significativamente en la dimensión filosófica en los 

docentes. Por lo tanto, se acepta Ha y se rechaza H0. El descubrimiento indica que 

la implementación del programa de gestión escolar no solo ha tenido un impacto 

en los aspectos administrativos y organizativos de la enseñanza, sino que también 

ha enriquecido el componente filosófico en la práctica educativa. Este elemento 

filosófico se refleja en cómo los educadores interpretan e integran estándares 

éticos, valores y creencias en su enseñanza, así como en su enfoque hacia el 

desarrollo y el proceso educativo de los alumnos. El resultado de este programa 

es un cambio notable en las perspectivas y actitudes de los docentes. Este cambio 

podría observarse en una reflexión más profunda sobre sus técnicas de 

enseñanza, una conciencia elevada sobre la relevancia de aplicar principios éticos 

en la educación y un entendimiento más amplio de su contribución al desarrollo 

moral y cívico de los estudiantes. 
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Hipótesis específica 2 

Ha: La gestión escolar mejora significativamente la dimensión pedagógica en 

docentes de una Institución Educativa Piura, 2023. 

Tabla 7 

Resultados de la dimensión pedagógica.  

Rango 

N° X̄ ∑ 

Post_ DP- Pret_ DP Rangos negativos 0a 0,00 00,00 

Rangos positivos 18b 4,00 45,49 

Empates 2c 

Total 20 

Nota: análisis estadístico 

Tabla 8 

Significancia de la dimensión pedagógica. 

Estadísticos de pruebaa 

Post_ DP - Pre_ DP 

Z -2,492

Sig. asintótica (bilateral) ,021 

Nota: Wilcoxon 

El valor de significancia (sig.=,021<0,05) permite establecer que el programa de 

gestión escolar mejora significativamente en la dimensión pedagógica en los 

docentes. Por lo tanto, se acepta Ha y se rechaza H0. La mejora en la dimensión 

pedagógica es crucial, ya que directamente afecta la calidad de la educación 

impartida. Docentes mejor preparados y con enfoques pedagógicos más eficaces 

pueden mejorar significativamente el aprendizaje y el desempeño escolar de los 

alumnos. Por lo tanto, estos hallazgos apoyan la implementación y el desarrollo 

continuo de programas de gestión escolar que no solo se centren en la 

administración, sino que además se enfoquen en mejorar las habilidades de 

enseñanza de los docentes para asegurar una educación de alta calidad. 
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Hipótesis específica 3 

Ha: La gestión escolar mejora significativamente la dimensión económica en 

docentes de una Institución Educativa Piura, 2023. 

Tabla 9 

Resultados de la dimensión económica.   

  Rango 

 N° X̄ ∑ 

Post_ DE- Pret_ DE Rangos negativos 0a 0,00 00,00 

Rangos positivos 20b 4,06 49,07 

Empates c   

Total 20   

Nota: análisis estadístico 

 

 

Tabla 10 

Significancia de dimensión económica. 

Estadísticos de pruebaa 

 Post_ DE - Pre_ DE 

Z -2,307 

Sig. asintótica (bilateral) ,019 

Nota: Wilcoxon 

 

El valor de significancia (sig.=019<0,05) permite establecer que el programa de 

gestión escolar mejora significativamente en la dimensión económica en los 

docentes. Por lo tanto, se acepta Ha y se rechaza H0. El término dimensión 

económica en el contexto de la gestión escolar, especialmente en lo que respecta 

a los docentes, puede referirse a varias cosas diferentes, incluido el uso eficaz de 

los recursos, la distribución adecuada de los recursos financieros para el desarrollo 

profesional o la capacidad de los educadores. Para apoyar una gestión económica 

más eficaz en su lugar de trabajo. La conclusión del análisis es que el programa 

de gestión escolar ha demostrado tener éxito en mejorar los aspectos financieros 

de la enseñanza. Este hallazgo es significativo porque enfatiza los beneficios de 

las iniciativas de gestión escolar que priorizan no sólo los componentes 

administrativos y pedagógicos sino también la gestión de recursos y la eficiencia 

económica en el sector educativo. 
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Hipótesis específica 4 

Ha: la gestión escolar mejora significativamente la dimensión cultural en docentes 

de una Institución Educativa Piura, 2023. 

Tabla 11 

Resultados de la dimensión cultural.  

Rango 

N° X̄ ∑ 

Post_ DC- Pret_ DC Rangos negativos 0a 0,00 00,00 

Rangos positivos 16b 4,31 45,29 

Empates 4c 

Total 20 

Nota: análisis estadístico 

Tabla 12 

Significancia de la dimensión cultural. 

Estadísticos de pruebaa 

Post_ DC - Pre_ DC 

Z -2,202

Sig. asintótica (bilateral) ,011 

Nota: Wilcoxon 

El valor de significancia (sig.=,011<0,05) permite establecer que el programa de 

gestión escolar mejora significativamente en la dimensión cultural en los docentes. 

Por lo tanto, se acepta Ha y se rechaza H0. Este hallazgo enfatiza el valor de los 

programas de administración escolar que cubren el desarrollo cultural y la 

competencia intercultural de los docentes, además de los aspectos administrativos 

y pedagógicos. Para crear un ambiente educativo que sea más inclusivo y 

representativo de la variedad cultural de los alumnos y la comunidad, estos 

hallazgos respaldan la implementación y el desarrollo continuo de programas de 

gestión escolar que promuevan una mayor conciencia y sensibilidad cultural. 
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Hipótesis específica 5 

Ha: La gestión escolar mejora significativamente la dimensión social en docentes 

de una Institución Educativa Piura, 2023. 

Tabla 13 

Resultados de la dimensión social.  

Rango 

N° X̄ ∑ 

Post_ DS- Pret_ DC Rangos negativos 0a 0,00 00,00 

Rangos positivos 15b 3,26 47,54 

Empates 5C

Total 20 

Nota: análisis estadístico 

Tabla 14 

Significancia de dimensión social. 

Estadísticos de pruebaa 

Post_ DS - Pre_ DS 

Z -2,117

Sig. asintótica (bilateral) ,005 

Nota: Wilcoxon 

El valor de significancia (sig.=,005<0,05) permite establecer que el programa de 

gestión escolar mejora significativamente en la dimensión social en los docentes. 

Por lo tanto, se acepta Ha y se rechaza H0. Este análisis concluye que aumentar 

los componentes sociales básicos de la práctica docente es un resultado exitoso 

del programa de gestión escolar. Este estudio subraya el valor de los programas 

de gestión que mejoran las habilidades sociales de los docentes, además de 

centrarse en la administración y la pedagogía en una era en la que la educación 

debe afrontar desafíos complejos como integrar a estudiantes de diversos orígenes 

y abordar cuestiones sociales con tacto. Para promover la educación inclusiva y 

preparar a los estudiantes para un mundo diverso e interconectado, estas 

habilidades son esenciales. Como resultado, nuestros hallazgos alientan la 

creación continua de iniciativas de gestión escolar que fortalezcan el componente 

social de la instrucción, avanzando en gran medida el objetivo de brindar a los 

estudiantes una educación más integral y adaptada a sus necesidades. 
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V. DISCUSIÓN 

 

El análisis del objetivo general obtuvo como resultado que el valor de 

significancia (sig.=,009<0,05) permite establecer que el programa de gestión 

escolar mejora significativamente en los indicadores de la calidad educativa en los 

docentes. Franco (2021) este estudio subraya la responsabilidad social significativa 

de los educadores en el proceso educativo y resalta la importancia de la motivación 

docente como un catalizador para alcanzar estándares de calidad elevados en la 

educación. La investigación reveló que tanto factores extrínsecos (remuneración, 

incentivos) como intrínsecos (satisfacción personal, pasión por enseñar) son 

fundamentales para impulsar a los docentes hacia la excelencia. Cóndor & 

Remache (2019) centrándose en la perspectiva de directivos y profesores, este 

estudio identificó desafíos clave en el sistema educativo, incluyendo la falta de un 

enfoque pedagógico coherente y una participación estudiantil limitada. Estos 

hallazgos sugieren la necesidad de revisar y mejorar las prácticas pedagógicas 

para elevar el nivel de instrucción. Escribano (2018) esta investigación destaca la 

relevancia del desempeño docente como un factor crucial en el nivel educativo en 

los países latinoamericanos. Se identificaron múltiples factores, incluyendo 

económicos y tecnológicos, que influyen en la educación, junto con desafíos en la 

formación docente continua. Franco et al. (2018) al analizar la motivación de los 

docentes en secundarias, se encontró que la vocación es un impulsor intrínseco 

clave, superando incluso al reconocimiento económico. Este hallazgo resalta la 

importancia de la pasión personal en la elección de la carrera docente. Lima, 

Mallqui & Santillana (2022) Se señala la necesidad de una reforma educativa 

integral, con un enfoque en la adopción de tecnologías emergentes. La falta de 

competencia en herramientas digitales durante la pandemia subraya la importancia 

de la capacitación docente en tecnología. Chuquihuanca et al. (2022) el estudio 

establece una correlación moderada entre el liderazgo pedagógico y la calidad 

educativa, resaltando la importancia del liderazgo en la creación de un ambiente 

educativo de alta calidad. Díaz et al. (2020) esta investigación pone de relieve la 

brecha en habilidades digitales entre docentes peruanos, enfatizando la necesidad 

de programas de formación que aborden el uso de herramientas y entornos 

digitales. Huapaya (2019) el estudio examina la gestión de procesos en relación 
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con la calidad educativa, sugiriendo un cambio hacia un liderazgo transformacional 

y enfocándose en el aprendizaje organizacional para la mejora continua. 

La síntesis de estas investigaciones descubre una tendencia compleja y 

entrelazada donde la motivación de los educadores, evidenciada tanto por 

elementos internos (como el entusiasmo por enseñar y el llamado a la profesión) 

como por factores externos (tales como incentivos financieros y el reconocimiento), 

se destaca como un factor esencial en el fomento de la excelencia educativa. Este 

descubrimiento cobra especial relevancia ante los retos contemporáneos del 

ámbito educativo, que engloba la urgencia de adaptación a las rápidas 

transformaciones tecnológicas y sociales. Además, la competencia en herramientas 

digitales y la habilidad para incorporar de manera efectiva la tecnología en la 

dinámica de enseñanza. no son sólo necesidades emergentes, sino también 

imperativos fundamentales en una eran cada vez más digitalizados. Asimismo, la 

gestión efectiva y el liderazgo transformacional dentro de las instituciones 

educativas son identificados como factores cruciales. Estos elementos no solo 

afectan la calidad de la educación directamente, sino que también crean un entorno 

propicio para la evolución profesional de los educadores y un clima educativo que 

fomenta el aprendizaje y la innovación. La coherencia y la calidad del enfoque 

pedagógico también son esenciales. Los estudios indican que la falta de un enfoque 

pedagógico claro y coherente puede conducir a prácticas de enseñanza ineficaces, 

lo que a su vez afecta negativamente la evolución del conocimiento en los alumnos. 

Por lo tanto, es imperativo que las estrategias educativas sean bien definidas, 

centradas en el estudiante y adaptadas a las necesidades cambiantes de la 

sociedad. 

Teóricamente, Según Sota (2018), y corroborado por Farfán & Reyes (2017), 

la gestión en el sector educativo implica más que la simple administración de 

procesos; se trata de un esfuerzo coordinado y dedicado para alcanzar los objetivos 

institucionales, manteniendo un equilibrio entre eficacia y eficiencia, como destaca 

Sandoval Manríquez (2014). Bao et al. (2020) enfatizan la importancia de 

estrategias variadas en la gestión para impulsar actividades hacia el logro de metas 

establecidas. Según De la O Casillas (2015), existen diferencias sustanciales entre 

la gestión escolar, que se centra en políticas y decisiones a un nivel más amplio, y 
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la gestión educativa, que se enfoca en acciones específicas y operativas dentro de 

una institución educativa, con énfasis en la calidad y la eficiencia interna. Gairin 

(2014) y Crispín et al. (2022) resaltan que la gestión educativa integra tanto 

elementos administrativos como pedagógicos, y su éxito depende de la contribución 

de toda la comunidad escolar. Cantero & Celman (1999), Casassus (2006), y Riffo 

(2019) amplían esta visión, resaltando la necesidad de una gestión inclusiva y 

participativa, en el que todos los grupos con influencia participen en la toma de 

decisiones. El Ministerio de Educación del Perú (Minedu, 2021) describe la gestión 

escolar como un conjunto de actividades que abarcan aspectos estratégicos, 

administrativos, pedagógicos y comunitarios, aportando al crecimiento completo de 

los alumnos y la eficacia operativa de la institución educativa. Harvey & Green 

(1993) y Ros-Garrido y García-Rubio (2016) indican que la calidad educativa es un 

concepto que abarca múltiples dimensiones que debe ser evaluado desde 

diferentes perspectivas, incluyendo la excelencia, el cumplimiento de estándares, 

la transformación y la adecuación al propósito. Schein (1988) y Senge (1992) 

argumentan que esta calidad también está influenciada por los valores y supuestos 

subyacentes de los participantes del proceso educativo, así como por el 

conocimiento y su gestión. Casanova (2012) y Rodríguez (2010) sugieren que la 

calidad educativa no se limita a resultados académicos, sino que también incluye 

el desarrollo integral del estudiante y su conexión con la sociedad. López (1994) y 

González (2017) aportan a esta discusión, definiendo la calidad como el atender a 

las necesidades y objetivos de los estudiantes y otros participantes clave. 

Una aproximación holística y participativa, que incorpora la gestión del 

conocimiento y un enfoque centrado en el estudiante, es clave en este proceso. 

Esto implica reconocer y valorar la contribución de todos los actores involucrados, 

desde los administradores y docentes hasta los estudiantes, padres de familia. La 

gestión del conocimiento en este contexto va más allá de la mera acumulación y 

transmisión de información; se trata de crear un entorno donde el aprendizaje es 

continuo, dinámico y adaptativo a las demandas en evolución de los alumnos y de 

la comunidad. Este análisis reafirma la idea de que la calidad educativa es un 

concepto multifacético que requiere una gestión escolar que abarque todos los 

aspectos de la experiencia educativa. Esta gestión debe estar enfocada no solo en 

alcanzar resultados académicos, sino también en cultivar un ambiente educativo 
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que fomente el crecimiento completo de los estudiantes y miembros de la sociedad. 

En resumen, la calidad educativa es el resultado de una gestión escolar que es 

estratégica, inclusiva, dinámica y profundamente arraigada en la comunidad 

educativa. 

En el primer objetivo específico el valor de significancia (sig.=,019<0,05) 

permite establecer que el programa de gestión escolar mejora significativamente 

en la dimensión filosófica en los docentes. Para, (Muñoz et al., 1997) la dimensión 

filosófica implica que los contenidos educativos se perciben como significativos y 

apropiados para el grupo social al que se orientan, de modo que se alinean de 

manera coherente con las necesidades y metas que esa comunidad tiene. En otras 

palabras, se asegura que la educación esté arraigada en una comprensión 

profunda de las aspiraciones y valores de la sociedad a la que sirve, garantizando 

así su pertinencia y relevancia. Asimismo, Sandoval Manríquez (2014) define que  

este proceso requiere un compromiso significativo y esfuerzo dedicado de los 

participantes, así como una adherencia a principios de eficacia y eficiencia. 

El análisis detallado del impacto de un programa de gestión escolar eficaz 

revela su capacidad para mejorar la correspondencia entre los contenidos 

educativos y las demandas y objetivos de la comunidad a la que se orienta. Este 

hallazgo es especialmente relevante en el contexto actual, donde la educación se 

enfrenta a desafíos sin precedentes y a una rápida evolución de las demandas 

sociales y tecnológicas. Esto plantea la necesidad de una educación que no solo 

sea académicamente sólida, sino también flexible y adaptable a las realidades 

emergentes. En este escenario, la eficacia de los programas de gestión escolar no 

se limita a la eficiencia administrativa y operativa; más bien, su influencia se 

extiende al núcleo mismo de la educación, su fundamento filosófico. Además, en 

un mundo cada vez más interrelacionado, la educación debe promover una 

comprensión y apreciación de diversas culturas y perspectivas. Un programa de 

gestión escolar que enfatiza la alienación filosófica de la educación fomenta la 

inclusión y la diversidad, preparando a los estudiantes para ser ciudadanos globales 

responsables y empáticos. 
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En el segundo objetivo específico el valor de significancia (sig.=,021<0,05) 

permite establecer que el programa de gestión escolar mejora significativamente 

en la dimensión pedagógica en los docentes. Para, Muñoz et al. (1997) la dimensión 

pedagógica hace referencia al eficaz cumplimiento de los objetivos que son 

establecidos en los planes y programas educativos. Esto se evalúa mediante 

indicadores que abordan tanto la amplitud y variedad de la oferta educativa como 

la calidad de los servicios proporcionados por las diferentes alternativas educativas. 

En resumen, en esta dimensión se busca asegurar que los objetivos educativos se 

alcancen de manera efectiva y que los servicios educativos cumplan con 

estándares de calidad adecuados. Asimismo, Bao et al. (2020) refiere que en 

términos más específicos, la gestión en una organización conlleva la aplicación de 

diversas estrategias y enfoques de gestión con el fin de iniciar actividades y cumplir 

con los objetivos establecidos. 

Una razón cada vez más importante para mejorar la dimensión educativa es 

la creciente necesidad de preparar a los alumnos para un entorno mundial. Parte 

de esto es desarrollar habilidades cruciales que incluyen creatividad, adaptabilidad, 

cooperación y pensamiento crítico. Los programas para gestionar las escuelas de 

manera eficaz deben incluir técnicas que ayuden a los alumnos a desarrollar estas 

habilidades para que puedan aprender conocimientos y habilidades que serán 

necesarios para su futuro. Hoy en día, un programa de gestión escolar eficaz debe 

incorporar formas de integrar la tecnología en el aula para que tanto los profesores 

como los estudiantes tengan los recursos y las habilidades necesarias para estudiar 

de forma eficaz en entornos virtuales o híbridos. La notable mejora en el 

componente pedagógico, como lo demuestra el valor de significancia, sugiere que 

la administración escolar que enfatiza el calibre y la pertinencia de la instrucción 

puede proporcionar resultados favorables en términos de las metas académicas 

alcanzadas. Esto es fundamental para el desempeño académico de los alumnos, 

así como para su crecimiento general como personas capaces de manejar las 

demandas del mundo moderno. 
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En el tercer objetivo específico el valor de significancia (sig.=019<0,05) 

permite establecer que el programa de gestión escolar mejora significativamente 

en la dimensión económica en los docentes. Para, Muñoz et al. (1997) la dimensión 

económica, se refiere a la eficiente utilización de los recursos asignados para la 

educación. Esto se observa a través de la evaluación de las tendencias en el 

financiamiento público destinado a la educación. En resumen, esta dimensión 

busca asegurar que los recursos disponibles se administren de manera eficaz, para 

asegurar una enseñanza de excelencia en todas las etapas educativas. Asimismo, 

De la O Casillas (2015) la gestión escolar se refiere a las decisiones y políticas 

implementadas a nivel más general por los sistemas de gobierno y administración 

educativa. Esta forma de gestión aborda aspectos más amplios y estructurales del 

sistema educativo. Por otro lado, la gestión educativa se centra en las acciones e 

iniciativas específicas llevadas a cabo por el equipo directivo de una institución 

educativa particular. Esta se ocupa de aspectos más específicos y operativos, 

enfocándose en la calidad y su mejora, así como, el funcionamiento interno de la 

institución.  

La mejora en la dimensión económica entre los docentes indica un avance 

en su capacidad para comprender y contribuir a la gestión de recursos. Esto va más 

allá de la administración del presupuesto; abarca una comprensión más profunda 

de cómo los recursos económicos pueden influir en el ambiente educativo y en la 

excelencia de la instrucción educativa. Los docentes, siendo actores críticos en el 

ecosistema educativo, al desarrollar una mayor conciencia sobre la gestión 

económica, pueden tomar decisiones más informadas en el aula, como la selección 

de materiales didácticos y tecnologías, que se alineen con los recursos disponibles. 

Este resultado resalta la importancia de una colaboración efectiva entre docentes y 

administradores. La eficiencia económica se logra mejor cuando hay una sinergia 

entre la visión administrativa y la implementación pedagógica. Esto implica 

establecer canales de comunicación claros y efectivos, donde los docentes puedan 

proporcionar retroalimentación sobre las necesidades del aula y los 

administradores puedan ajustar las políticas y asignaciones de recursos de manera 

más efectiva.  
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En el cuarto objetivo específico el valor de significancia (sig.=,011<0,05) 

permite establecer que el programa de gestión escolar mejora significativamente 

en la dimensión cultural en los docentes. Para, (Muñoz et al. (1997) la dimensión 

cultural, se refiere a la relevancia de los contenidos y enfoques pedagógicos para 

las habilidades de aprendizaje de las personas y grupos sociales a los que se 

orienta la educación. En esencia, esta dimensión se asegura de que lo que se 

enseña y cómo se enseña esté en sintonía con las necesidades y contextos 

culturales de los estudiantes y las comunidades a las que sirve. Además, Cantón 

(2000) profundiza en la temática de la gestión escolar, definiéndola como un 

proceso de conducción de la institución hacia objetivos específicos, basado en una 

planificación estratégica. Este proceso requiere no solo de conocimientos teóricos, 

sino también de habilidades prácticas y experiencia en el entorno específico en el 

que se actúa. 

La significación estadística del resultado resalta cuán beneficiosos son estos 

programas para incrementar las habilidades de los educadores de modificar su 

instrucción para adaptarla a las muchas situaciones culturales en las que se 

encuentran sus alumnos. Esto es crucial en el mundo globalizado y culturalmente 

diverso de hoy, donde el progreso completo de los estudiantes y su disposición para 

participar en una sociedad cada vez más interconectada dependen de una 

educación que valore y refleje la variedad cultural. Por lo tanto, para garantizar que 

la educación sea actual, inclusiva y sensible a las diferencias culturales, la 

administración escolar debe otorgar alta prioridad a la cultura mientras desarrolla 

planes estratégicos y pone en práctica estrategias de instrucción. 

En el quinto objetivo específico el valor de significancia (sig.=,005<0,05) 

permite establecer que el programa de gestión escolar mejora significativamente 

en la dimensión social en los docentes. Para, Muñoz et al. (1997) la dimensión 

social se refiere a la igualdad en la disponibilidad de oportunidades para acceder, 

permanecer y completar la educación, así como para lograr resultados de 

aprendizaje similares entre personas de diferentes estratos sociales en la sociedad. 

Esta dimensión se mide utilizando indicadores que evalúan las diferencias en las 

oportunidades educativas que experimentan distintos grupos sociales. En resumen, 

su objetivo es asegurar que la calidad educativa se traduzca en la equidad de 
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oportunidades para todos, sin importar su situación económica o social. Asimismo, 

Alvariño (2000) y Conde (2001) ofrecen una perspectiva similar, definiendo la 

gestión escolar como las actividades que en conjunto permiten organizar y 

administrar el funcionamiento de una escuela. Esta definición incluye la capacidad 

para tomar una decisión y resolver conflictos dentro de la institución. 

Los programas de gestión escolar permiten a los educadores y 

administradores reconocer y abordar los obstáculos que impiden el acceso justo y 

equitativo a la educación incorporando la dimensión social en su diseño 

fundamental. Esto puede implicar implementar procedimientos y políticas que 

fomenten la equidad de género, la variedad cultural y la integración en el entorno 

educativo. Para asegurar que todos los alumnos dispongan de oportunidades 

iguales de estudiar y tener éxito, estas iniciativas también pueden ayudar a 

identificar y apoyar a estudiantes de grupos subrepresentados o desfavorecidos. 

Este método afecta significativamente la manera en que se diseñan e implementan 

las políticas de educación. Para brindar acceso y oportunidades verdaderamente 

equitativos, la equidad en la educación va más allá de simplemente brindar a todos 

los estudiantes los mismos recursos. Más bien, implica identificar y abordar las 

necesidades únicas de varios grupos de estudiantes. Los programas de gestión 

escolar que tengan en cuenta este conocimiento pueden ser muy útiles para 

reorganizar las instituciones educativas para que sean más adaptables y sensibles 

a la variedad de necesidades de los estudiantes. 
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VI. CONCLUSIONES

1. Se concluye que el valor de significancia (sig.=,009<0,05) permite establecer

que el programa de gestión escolar si mejora significativamente en los

indicadores de la calidad educativa en los docentes.

2. Se determina que el valor de significancia (sig.=,019<0,05) permite establecer

que el programa de gestión escolar si mejora significativamente en la dimensión

filosófica en los docentes.

3. Se estableció que el valor de significancia (sig.=,021<0,05) permite establecer

que el programa de gestión escolar si mejora significativamente en la dimensión

pedagógica en los docentes.

4. Se determino que el valor de significancia (sig.=019<0,05) permite establecer

que el programa de gestión escolar si mejora significativamente en la dimensión

económica en los docentes.

5. Es establece que el valor de significancia (sig.=,011<0,05) permite establecer

que el programa de gestión escolar mejora significativamente en la dimensión

cultural en los docentes.

6. Se concluye que el valor de significancia (sig.=,005<0,05) permite establecer

que el programa de gestión escolar mejora significativamente en la dimensión

social en los docentes.
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VII. RECOMENDACIONES

1. Recomendar al director realizar una evaluación detallada del programa de

gestión escolar para identificar los aspectos más eficaces que han aportado al

avance en la calidad del proceso educativo. Considerar ajustar y fortalecer

estos elementos para maximizar su impacto. Asimismo, ofrecer apoyo

personalizado a aquellos docentes que aún enfrenten desafíos, asegurándose

de que todos tengan las herramientas y recursos necesarios para beneficiarse

plenamente del programa.

2. Recomendar a los docentes a unirse a comunidades educativas en línea donde

puedan compartir y discutir ideas filosóficas y pedagógicas con educadores de

todo el mundo, ampliando así su perspectiva y red de apoyo. Asimismo, integrar

temas transversales como la sostenibilidad, la ética y la ciudadanía global en

su enseñanza, reflejando así una perspectiva filosófica más amplia en su

currículo.

3. Recomendar a los docentes fomentar la creación de alianzas con profesionales

de diversas áreas y organizaciones comunitarias para proporcionar a los

estudiantes experiencias de aprendizaje enriquecedoras y relevantes para el

mundo real. De tal manera, integrar el aprendizaje socioemocional en su

enseñanza para ayudar a los estudiantes a desarrollar habilidades esenciales

como la empatía, la resiliencia y la autogestión.

4. Recomendar a los docentes a participar activamente en iniciativas de

recaudación de fondos para la escuela, lo que puede incluir la organización de

eventos o la solicitud de subvenciones y patrocinios. Además, a inculcar en los

alumnos la importancia de la sostenibilidad económica y la responsabilidad

financiera, preparándolos para tomar decisiones económicas conscientes en el

futuro.

5. Recomendar a los docentes desarrollar actividades que sumerjan a los

estudiantes en diferentes culturas, como festivales culturales, días de comida

internacional o proyectos de arte multicultural, para fomentar una comprensión

más profunda y aprecio por la diversidad cultural. Asimismo, fomentar el uso de

materiales didácticos que representen diversas culturas y puntos de vista,

proporcionando a los estudiantes una educación más equitativa e inclusiva.
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6. Recomendar a los docentes a utilizar estrategias de aprendizaje cooperativo

que fomenten el trabajo en equipo y la interacción social entre los estudiantes,

ayudándoles a desarrollar habilidades sociales y de colaboración. Asimismo,

realizar actividades que construyan la comunidad en el aula, como círculos de

diálogo, dinámicas de grupo y proyectos colaborativos, para fortalecer las

relaciones entre los estudiantes.
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ANEXOS  

Anexo 1: Operacionalización de variables 

 

 

VARIABLES  DEF. CONCEPTUAL DEF. 
OPERACIONAL 

DIMENSIONES Indicadores  Ítems  Instrumento  Escala de 
medición  

 

 
 
 

 
Gestión 
escolar   

La gestión escolar Minedu (2021) la describe 

como el conjunto de actividades que incluye la 
ejecución de procedimientos de gestión y 
administrativos la adopción de métodos de 

dirección y liderazgo, con el propósito de 
promover el crecimiento completo de los 
estudiantes y asegurar su inclusión en la 

educación elemental, así como su finalización 
exitosa en el proceso educativo. Esta meta se 
logra a través de la supervisión y mejora de las 

condiciones operativas de la institución 
educativa, la optimización de las prácticas 
pedagógicas y la atención constante al bienestar 

de cada una de las personas que conforman la 
comunidad educativa dentro de su contexto. 

  

Estratégica  

 

 
 
 

                   
Talleres  

  

 

 

 

Administrativa 

Pedagógica  

 
Comunitaria  

 

 
 
 

 
Indicadores de 

la calidad 

educativa  

En cuanto a la variable calidad educativa Muñoz 

et al. (1997) refiere que es un concepto complejo 
y diverso que puede abordarse desde diferentes 
perspectivas. Involucra tanto aspectos internos, 

como los procesos y resultados educativos, como 
factores externos, que se refiere a la equidad en 
el acceso y la integración exitosa en la sociedad. 

Su definición depende de cómo se integren estas 
dimensiones internas y externas. 

  

Filosófica  

Compromiso con la 
educación como un 
derecho fundamental 

1,2   

 
Ordinal Alineación con la visión 

educativa institucional 
3,4 

 

Pedagógica  

Uso de estrategias 
didácticas efectivas 

5,6 

Evaluación y 
adaptabilidad de la 
enseñanza 

7,8 

Económica  

 

Gestión eficiente de 
recursos educativos 

9,10 

Conciencia del impacto 
económico en la 
educación 

11,12 

Cultural  
 

Promoción de la 
diversidad cultural en la 
educación 

13,14 

Integración de valores 
culturales en la 
enseñanza 

15,16 

Social 
 
 

Fomento de la 
participación y 
conciencia social 

17,18 

Desarrollo de 
habilidades sociales en 
los estudiantes 

19,20 



Anexo 2: Instrumento recolección de datos 

CUESTIONARIO DE INDICADORES DE LA CALIDAD EDUCATIVA 

Instrucciones: Por favor, indica tu nivel de acuerdo con cada afirmación 
marcando el número que mejor represente tu opinión. 

VARIABLE DEPENDIENTE Escala de respuestas 

Indicadores de la calidad educativa  
Siempre 

(3) 
A 

veces 

(2) 

Nunca 
(1) 

N

N° 

DIMENSIÓN 1:  Filosófica 

1 La educación debe ser accesible e inclusiva para todos los estudiantes 
sin excepción. 

2 Promuevo activamente la igualdad de oportunidades educativas en mi 

entorno de trabajo. 

3 Mis principios de enseñanza están en consonancia con los valores y 

visión de mi institución. 

4 Contribuyo a la misión educativa de mi institución a través de mi 

práctica docente. 

DIMENSIÓN 2:  Pedagógica 

5 Empleo diversas técnicas de enseñanza para abordar los diferentes 
estilos de aprendizaje de los estudiantes. 

6 Integro constantemente nuevas prácticas didácticas basadas en 
evidencia en mis lecciones. 

7 Me adapto a los cambios y necesidades educativas para mejorar 
constantemente la calidad de mi enseñanza. 

8 La retroalimentación de mis estudiantes es una parte crucial en la 
adaptación de mi enfoque pedagógico. 

DIMENSIÓN 3:   Económica 

9 Gestiono de manera eficiente los materiales y recursos didácticos que 

dispongo para optimizar el aprendizaje. 

10 Involucro a los estudiantes en el uso consciente y responsable de los 

recursos educativos. 

11 Estoy informado(a) sobre cómo las condiciones económicas de mi 

comunidad afectan la experiencia educativa de mis estudiantes. 

12 
Fomento en los estudiantes la comprensión de cómo la educación 

puede influir en su futuro económico. 

DIMENSIÓN 4:    Cultural 

13 Mis lecciones reflejan y respetan una variedad de perspectivas y 

contextos culturales. 

14 Incluyo contenidos que fomentan el conocimiento y aprecio por 

diferentes culturas. 

15 Adapto mi enseñanza para hacerla relevante al contexto cultural de mis 
estudiantes. 

16 Utilizo ejemplos y recursos que reflejan la diversidad cultural de la 
sociedad. 

DIMENSIÓN 5:  Social 

17 Animo a los estudiantes a ser ciudadanos activos y conscientes de sus 
responsabilidades sociales. 

18 Integro cuestiones sociales actuales en el contenido de mis lecciones 
para fomentar el debate crítico. 

19 Priorizo el desarrollo de habilidades sociales y emocionales en mi 
enseñanza. 

20 Fomento el trabajo en equipo y la colaboración como parte esencial del 
aprendizaje. 



 
 

FICHA TÉCNICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del Cuestionario: Cuestionario de Indicadores de la 
calidad educativa 

Fecha de Creación:                     2023 

Autor(es):       Ruíz Huamán, César Augusto 

Procedencia  Piura – Perú 

Administración  Individual y/o grupal 

Tiempo de aplicación  10 minutos  

Número de Ítems/Preguntas:    

20 preguntas  

Ámbito de aplicación: Educación  

Significación: El instrumento está diseñado en 
tales dimensiones:    Filosófica, 
Pedagógica, Económica, Cultural, 
Social. 
 

Objetivo: Medir los indicadores de la calidad 

educativa en docentes  

Edades:  25 – a más años  

Escala de Respuestas:        Siempre (3)  
A veces (2)  
Nunca (1) 

Confiabilidad: Prueba piloto - alfa de Cronbach 

Validez contenida Evaluación por juicios de cinco 

expertos, se utilizó la V Aiken para 

que sustente la validez 



Estadísticas de fiabilidad 

Alpha  

Cronbach  N de elementos 

,840 20 

Estadísticas de total de elemento 

Media de escala 

si el elemento se 

ha suprimido 

Varianza de escala 

si el elemento se 

ha suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Alfa de Cronbach 

si el elemento se 

ha suprimido 

P1 46,60 52,489 ,629 ,787 

P2 47,00 59,556 ,159 ,814 

P3 46,90 55,211 ,480 ,797 

P4 46,90 58,100 ,318 ,806 

P5 46,50 59,167 ,343 ,805 

P6 46,80 52,844 ,639 ,787 

P7 47,00 59,556 ,159 ,814 

P8 46,90 55,211 ,480 ,797 

P9 46,90 58,100 ,318 ,806 

P10 46,50 59,167 ,343 ,805 

P11 46,80 52,844 ,639 ,787 

P12 46,90 55,211 ,480 ,797 

P13 46,50 59,167 ,343 ,805 

P14 46,80 52,844 ,639 ,787 

P15 47,00 59,556 ,159 ,814 

P16 46,80 52,844 ,639 ,787 

P17 46,50 59,167 ,343 ,805 

P18 46,80 52,844 ,639 ,787 

P19 46,80 52,844 ,639 ,787 

P20 47,00 55,111 ,445 ,799 



 
 

V de Aiken 

 

 

 

 

Fórmula V Aiken

Juez N°1 Juez N° 2 Juez N°3 Juez N°4 Juez N°5 Juez N°1 Juez N° 2 Juez N°3 Juez N°4 Juez N°5 Juez N°1 Juez N° 2 Juez N°3 Juez N°4 Juez N°5

1 4 3 4 4 4 3.8 0.9 4 2 4 4 4 3.6 0.9 4 4 4 4 4 4.0 1.0 3.80 0.93

2 4 4 4 4 4 4 1.0 4 4 4 4 4 4.0 1.0 4 4 4 4 4 4.0 1.0 4.00 1.00

3 4 4 4 4 4 4 1.0 4 4 4 4 4 4.0 1.0 4 4 4 4 4 4.0 1.0 4.00 1.00

4 4 4 4 4 4 4 1.0 4 4 4 4 4 4.0 1.0 4 4 4 4 4 4.0 1.0 4.00 1.00

5 4 2 4 4 4 3.6 0.9 4 4 4 4 4 4.0 1.0 4 4 4 4 4 4.0 1.0 3.87 0.96

6 4 4 4 4 4 4 1.0 4 4 4 4 4 4.0 1.0 4 4 4 4 4 4.0 1.0 4.00 1.00

7 4 3 4 4 4 3.8 0.9 4 4 4 4 4 4.0 1.0 4 4 4 4 4 4.0 1.0 3.93 0.98

8 4 4 4 4 4 4 1.0 4 4 4 4 4 4.0 1.0 4 4 4 4 4 4.0 1.0 4.00 1.00

9 4 4 4 4 4 4 1.0 4 4 4 4 4 4.0 1.0 4 4 4 4 4 4.0 1.0 4.00 1.00

10 4 4 4 4 4 4 1.0 4 4 4 4 4 4.0 1.0 4 4 4 4 4 4.0 1.0 4.00 1.00

11 4 3 4 4 4 3.8 0.9 4 4 4 4 4 4.0 1.0 4 4 4 4 4 4.0 1.0 3.93 0.98

12 4 2 4 4 4 3.6 0.9 4 4 4 4 4 4.0 1.0 4 4 4 4 4 4.0 1.0 3.87 0.96

13 4 4 4 3 4 3.8 0.9 4 4 4 3 4 3.8 0.9 4 4 4 3 4 3.8 0.9 3.80 0.93

14 4 4 4 4 4 4 1.0 4 4 4 4 4 4.0 1.0 4 4 4 4 4 4.0 1.0 4.00 1.00

15 4 4 4 4 4 4 1.0 4 4 4 4 4 4.0 1.0 4 4 4 4 4 4.0 1.0 4.00 1.00 Escala de calificación

16 4 4 4 4 4 4 1.0 4 4 4 4 4 4.0 1.0 4 4 4 4 4 4.0 1.0 4.00 1.00 Rango (K) = (4 - 1) 3

17 4 4 4 4 4 4 1.0 4 4 4 4 4 4.0 1.0 4 4 4 4 4 4.0 1.0 4.00 1.00

18 4 4 4 4 4 4 1.0 4 4 4 4 4 4.0 1.0 4 4 4 4 4 4.0 1.0 4.00 1.00

19 4 4 4 4 4 4 1.0 4 4 4 4 4 4.0 1.0 4 4 4 4 4 4.0 1.0 4.00 1.00

20 4 4 4 4 4 4 1.0 4 4 4 4 4 4.0 1.0 4 4 4 4 4 4.0 1.0 4.00 1.00

3.92 0.97 3.97 0.99 3.99 1.00 3.96 0.99

D2

D3

D4

D5

Prom
V 

Aike

CUESTIONARIO DE INDICADORES DE LA CALIDAD EDUCATIVA

El instrumento validado tiene una validez (V = 0,97) "muy buena" deido a que existe concordancia entre las validaciones realizada por los jueces.

Dimensiones Prom
V 

Aike

Prom. 

Globa

V 

Aiken 
N°

Claridad Coherencia Relevancia
Prom

V 

Aiken

D1

1 : No cumple con 

criterio

2 : Bajo nivel

3 : Moderado nivel

4 : Alto nivel

Tomado de:

Penfiel, R.D. y Giacobbi, P.R. (2004). Applying a 

score confidence interval to Aiken’s i tem 

content-relevance index. Measurement in 

Physical Education and Exercise Science, 8 (4), 

213-225.

X : Promedio de las ca lificaciones de los jueces

l   : Va lor mínimo en la escala de calificación del instrumento

K : Rango (diferencia entre el va lor máximo y mínimo de la escala de ca lificación



Anexo 3: Evaluación por juicio de expertos 







 
 



 
 







 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

  



Anexo 4: Modelo del consentimiento o asentimiento informado UCV 





 
 

Anexo 6: Autorización de aplicación de instrumentos 

 





"Cumbre Pedagógica: Ascenso a la 

Excelencia Docente" 



INTRODUCCIÓN 

La "Cumbre Pedagógica: Ascenso a la Excelencia Docente" es una serie de 12 

sesiones estratégicamente diseñadas para fortalecer los fundamentos de la gestión 

escolar, con un enfoque especial en mejorar los indicadores de calidad educativa 

en docentes. Este programa promete ser un viaje intelectual y práctico que llevará 

a los educadores y administradores a alcanzar nuevas alturas en la excelencia 

pedagógica, equipándolos con habilidades de gestión afinadas y estrategias de 

enseñanza innovadoras.  

Objetivo General: Elevar los estándares de enseñanza y administración escolar 

para reflejar una mejora palpable y sostenible en los indicadores de calidad 

educativa de los docentes. 

Objetivos Específicos: 

1. Cultivar la Competencia: Desarrollar la habilidad de los docentes para

realizar autoevaluaciones críticas y ejecutar ajustes proactivos en su

metodología de enseñanza.

2. Innovación Curricular: Incentivar la integración de prácticas pedagógicas

contemporáneas y basadas en datos que respondan a las necesidades

educativas emergentes.

3. Fomentar la Colaboración: Establecer un ecosistema colaborativo entre el

personal docente que promueva el intercambio de conocimientos y

experiencias.

4. Gestión Participativa: Involucrar a la comunidad escolar en el proceso de

toma de decisiones para asegurar una gestión más democrática y

transparente.

Metodología 

 La "Cumbre Pedagógica: Ascenso a la Excelencia Docente" se caracteriza por su 

metodología pragmática e interactiva, que invita a los docentes a una participación 

activa y reflexiva. La esencia del programa se centra en la autoevaluación y el 

diálogo abierto sobre las tendencias actuales en educación y su influencia en la 

eficacia docente. A través de un enfoque que valora tanto la tecnología como la 



 
 

investigación pedagógica, las sesiones del programa están diseñadas para ser 

talleres prácticos donde se explorarán y pondrán a prueba métodos innovadores de 

enseñanza y administración escolar. Este programa no solo propone un examen 

teórico de nuevas estrategias, sino que también motiva la creación y ejecución de 

proyectos concretos. Estos proyectos, cuidadosamente elaborados por los 

participantes, tienen el objetivo específico de elevar los estándares de calidad 

educativa dentro de sus contextos laborales. Además, el programa ofrece un 

espacio para monitorear y evaluar estas iniciativas, permitiendo un ciclo de 

retroalimentación que fomenta el mejoramiento continuo. “Cumbre Pedagógica" 

Está dedicada a fomentar la superioridad y perfección en las prácticas de 

enseñanza, procurando ser el impulso para una transformación educativa profunda 

y permanente. Busca incitar a los educadores a explorar y alcanzar el apogeo de 

su capacidad profesional, posicionándose como un agente de cambio que despierta 

y nutre el crecimiento en la comunidad educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Sesión 1: Definición de Objetivos y Metas Estratégicas 

Inicio: 

 Bienvenida y presentación de los participantes. 

 Breve introducción al concepto de gestión escolar estratégica y su relación 
con los indicadores de calidad educativa. 

 Dinámica de rompehielos: "La Red de Objetivos", donde cada participante 

comparte un objetivo personal relacionado con la calidad educativa. 

Proceso: 

 Taller teórico-práctico sobre la formulación de objetivos estratégicos 

(SMART: específicos, medibles, alcanzables, relevantes, temporales). 

 Trabajo en grupos para desarrollar objetivos estratégicos para mejorar los 
indicadores de calidad docente en sus respectivos contextos. 

 Presentación y discusión grupal de los objetivos propuestos, refinamiento 

con feedback del grupo. 

Cierre: 

 Reflexión individual sobre cómo los objetivos estratégicos pueden cambiar 

su práctica docente. 

 Asignación de tarea: elaborar un plan preliminar para alcanzar uno de los 

objetivos establecidos. 

Materiales: 

 Presentación sobre objetivos estratégicos. 

 Hojas de trabajo para la formulación de objetivos SMART. 

 Pizarrón o papeles adhesivos para compartir los objetivos en grupo. 

Sesión 2: Desarrollo de Estrategias para la Acción 

Inicio: 

 Revisión de las tareas de la sesión anterior y breve recapitulación de los 
objetivos SMART. 

 Actividad de calentamiento: "Paso a la Acción", donde cada docente 
menciona una acción que considera crucial para mejorar la calidad 
educativa. 

Proceso: 

 Capacitación en el diseño de estrategias efectivas para la implementación 
de los objetivos educativos. 

 Ejercicio práctico en grupos: cada grupo desarrolla un conjunto de 

estrategias para uno de los objetivos de la sesión anterior. 



 
 

 Discusiones en plenario para compartir las estrategias y recibir 

retroalimentación. 

Cierre: 

 Compromiso grupal para implementar una de las estrategias en su contexto 
educativo. 

 Diario de reflexión: ¿Qué desafíos anticipan al aplicar estas estrategias? 

Materiales: 

 Material de lectura sobre estrategias de acción en la gestión escolar. 

 Plantillas para el desarrollo de estrategias. 

 Diarios de reflexión para los participantes. 

Sesión 3: Evaluación y Ajuste de Estrategias 

Inicio: 

 Dinámica de grupo: "La Metamorfosis", donde los docentes comparten cómo 
han implementado las estrategias y qué cambios han notado. 

 Breve revisión teórica sobre métodos de evaluación y ajuste de estrategias. 

Proceso: 

 Actividad de evaluación de las estrategias implementadas, utilizando 
indicadores de calidad docente como referencia. 

 Análisis de caso: en grupos pequeños, los participantes revisan un caso de 
estudio y proponen ajustes a las estrategias basados en los resultados de 

evaluación. 

 Intercambio de experiencias y retroalimentación sobre los casos de estudio. 

Cierre: 

 Sesión de lluvia de ideas para mejorar continuamente las estrategias de 

gestión escolar. 

 Compromiso de acciones a tomar basado en los aprendizajes del día. 

Materiales: 

 Casos de estudio sobre la implementación de estrategias de gestión escolar. 

 Formularios de evaluación de estrategias. 

 Pizarrón o paneles para presentación de lluvia de ideas y conclusiones. 

Sesión 4: Fundamentos de la Gestión Administrativa Eficiente 

Inicio: 

 Bienvenida y contextualización del programa. 



 
 

 Dinámica inicial: "Expectativas y Realidades", donde los participantes 

comparten sus experiencias con la gestión administrativa actual. 

 Presentación de los objetivos de la sesión: comprender los principios básicos 
de una gestión administrativa efectiva y cómo se relacionan con los 

indicadores de calidad educativa en docentes. 

Proceso: 

 Exposición interactiva sobre los fundamentos de la gestión administrativa en 

el entorno escolar. 

 Actividad grupal: análisis de estudios de caso para identificar prácticas 
administrativas eficientes y áreas de mejora. 

 Taller práctico: los participantes realizan un diagnóstico del estado actual de 

la gestión administrativa en sus instituciones. 

Cierre: 

 Puesta en común de los diagnósticos y establecimiento de objetivos de 

mejora. 

 Asignación de tarea: diseñar un plan de acción para mejorar un aspecto 
específico de la gestión administrativa. 

Materiales: 

 Presentación de diapositivas sobre gestión administrativa. 

 Estudios de caso en gestión escolar. 

 Plantillas para diagnóstico administrativo. 

Sesión 5: Optimización de Procesos y Recursos 

Inicio: 

 Revisión de las tareas asignadas en la sesión anterior. 

 Ejercicio de calentamiento: "Mapa de Recursos", donde los docentes 
identifican recursos clave en su práctica administrativa. 

 Breve recapitulación sobre la importancia de optimizar procesos y recursos 
en la gestión escolar. 

Proceso: 

 Presentación sobre técnicas de optimización de recursos y procesos 

administrativos. 

 Trabajo en grupos pequeños para aplicar técnicas de optimización a los 

planes de acción diseñados en la tarea previa. 

 Simulaciones de implementación de procesos optimizados y resolución de 
problemas. 

Cierre: 



 
 

 Discusión grupal sobre los desafíos de implementar procesos optimizados. 

 Reflexión individual y compromiso para poner en práctica una técnica de 

optimización. 

Materiales: 

 Guías sobre optimización de procesos. 

 Casos prácticos y ejercicios de simulación. 

 Herramientas digitales de gestión de proyectos (opcional). 

Sesión 6: Monitoreo, Evaluación y Retroalimentación en la Gestión 

Inicio: 

 Actividad de reflexión sobre los avances y desafíos encontrados al 
implementar las optimizaciones. 

 Introducción a las técnicas de monitoreo y evaluación en la gestión 
administrativa. 

Proceso: 

 Capacitación en el uso de herramientas y métodos para el monitoreo y 

evaluación de la gestión administrativa. 

 Ejercicio práctico: los participantes desarrollan un sistema de indicadores 
para monitorear la calidad educativa en relación con la gestión 
administrativa. 

 Role-playing para practicar la recopilación y el análisis de datos, y cómo 

proporcionar retroalimentación constructiva. 

Cierre: 

 Sesión de retroalimentación donde los participantes comparten sus sistemas 

de indicadores y reciben sugerencias. 

 Compromiso de acciones a seguir y cómo la retroalimentación informará su 
práctica administrativa. 

Materiales: 

 Material educativo sobre monitoreo y evaluación. 

 Herramientas de análisis de datos y software de gestión (si está disponible). 

 Role-playing y guiones de escenarios. 

Sesión 7: Evaluación y Mejora de Prácticas Pedagógicas 

Inicio: 

 Saludo y bienvenida, establecimiento de normas de comunicación para el 
grupo. 



 
 

 Dinámica de introducción: "Línea del tiempo pedagógica", donde cada 

participante comparte un hito significativo de su práctica docente. 

 Exposición de los objetivos de la sesión: comprender cómo la gestión 
pedagógica impacta directamente en los indicadores de calidad educativa. 

Proceso: 

 Presentación interactiva sobre la importancia de la evaluación continua de 
las prácticas pedagógicas. 

 Trabajo en pequeños grupos: análisis SWOT (Fortalezas, Debilidades, 

Oportunidades, Amenazas) de las prácticas docentes actuales. 

 Taller práctico para diseñar planes de mejora basados en el análisis SWOT. 

Cierre: 

 Reflexión grupal sobre el valor de la autoevaluación y el desarrollo 

profesional. 

 Tarea: los participantes eligen una estrategia de su plan de mejora para 
implementar antes de la siguiente sesión. 

Materiales: 

 Diapositivas sobre gestión pedagógica y evaluación de la práctica docente. 

 Plantillas para análisis SWOT. 

 Guía para la elaboración de planes de mejora. 

Sesión 8: Estrategias Didácticas Innovadoras 

Inicio: 

 Revisión de las tareas de la sesión anterior y compartir experiencias. 

 Ejercicio de activación: "Lluvia de ideas" sobre innovación pedagógica. 

 Definición de metas para la sesión: identificar y seleccionar estrategias 

didácticas innovadoras que puedan mejorar los indicadores de calidad. 

Proceso: 

 Exposición sobre tendencias actuales en estrategias didácticas y cómo 
pueden ser implementadas eficazmente. 

 Actividades prácticas en grupo para crear mini-lecciones utilizando estas 
estrategias innovadoras. 

 Simulaciones de clase para poner a prueba las mini-lecciones y recopilar 

feedback de los compañeros. 

Cierre: 

 Discusión abierta sobre los retos y beneficios de implementar nuevas 

estrategias didácticas. 



 
 

 Compromiso de integrar al menos una de las nuevas estrategias en su 

enseñanza. 

Materiales: 

 Artículos o vídeos sobre estrategias didácticas innovadoras. 

 Materiales y recursos para la creación de mini-lecciones. 

 Hojas de retroalimentación para las simulaciones de clase. 

Sesión 9: Fomento de la Colaboración Docente y el Desarrollo Profesional 

Inicio: 

 Actividad inicial: "Web de colaboración", donde los docentes describen 
experiencias previas de trabajo colaborativo. 

 Presentación de los objetivos de la sesión: entender la importancia de la 

colaboración y el desarrollo profesional continuo en la calidad educativa. 

Proceso: 

 Taller sobre modelos de desarrollo profesional y comunidades de 

aprendizaje docente. 

 Ejercicio de diseño: los participantes planifican una iniciativa de desarrollo 
profesional para su contexto escolar que incluya colaboración entre 
docentes. 

 Role-playing de situaciones de colaboración y desarrollo profesional, 

seguido de análisis y discusión. 

Cierre: 

 Reflexión colectiva sobre cómo la colaboración y el desarrollo profesional 

contribuyen a la calidad educativa. 

 Plan de acción personal para participar en o iniciar una comunidad de 
aprendizaje docente en su escuela. 

Materiales: 

 Presentaciones sobre desarrollo profesional y comunidades de aprendizaje. 

 Guías para la planificación de iniciativas de desarrollo profesional. 

 Escenarios para role-playing. 

Sesión 10: Construyendo Puentes con la Comunidad 

Inicio: 

 Bienvenida y dinámica de presentación: "El Árbol de la Comunidad", donde 
los participantes dibujan su visión de la escuela ideal en relación con la 
comunidad. 

 Breve exposición sobre la importancia de la gestión escolar comunitaria para 
mejorar la calidad educativa. 



 
 

 Definición de los objetivos de la sesión: entender el rol de la escuela como 

parte integral de la comunidad y cómo esto impacta en la calidad docente. 

Proceso: 

 Presentación sobre métodos efectivos para involucrar a la comunidad en la 
escuela. 

 Trabajo en grupo para mapear los recursos y necesidades de la comunidad 
local. 

 Desarrollo colaborativo de una iniciativa específica que conecte un recurso 

comunitario con una necesidad de la escuela. 

Cierre: 

 Presentación de iniciativas a todo el grupo y discusión sobre viabilidad y 

potencial impacto. 

 Tarea: los docentes se comprometen a iniciar una conversación con un 
miembro de la comunidad sobre cómo pueden apoyar a la escuela. 

Materiales: 

 Papel y marcadores para la dinámica de "El Árbol de la Comunidad". 

 Diapositivas con ejemplos de colaboraciones escolares exitosas. 

 Plantillas para mapeo de recursos y necesidades. 

Sesión 11: Fomentando la Participación Comunitaria en la Educación 

Inicio: 

 Actividad de revisión de la tarea: compartir experiencias y aprendizajes de 
las conversaciones con la comunidad. 

 Ejercicio de calentamiento: "La Caja de Ideas Comunitarias", donde los 

participantes aportan ideas sobre participación comunitaria. 

 Presentación de los objetivos de la sesión: crear estrategias para aumentar 
la participación comunitaria en los procesos educativos. 

Proceso: 

 Taller sobre estrategias para fomentar la implicación de la comunidad en la 
educación. 

 Actividad práctica en grupos: diseño de un evento o programa que involucre 

a la comunidad en la vida escolar. 

 Role-playing para practicar la presentación de la iniciativa a los stakeholders 

comunitarios. 

Cierre: 

 Reflexión grupal sobre la importancia de la participación comunitaria. 



 
 

 Compromiso para realizar un pequeño evento comunitario en la escuela o 

participar en uno existente. 

Materiales: 

 Materiales de lectura sobre participación comunitaria. 

 Plantillas para el diseño de eventos o programas. 

 Guiones para role-playing. 

Sesión 12: Evaluación y Sostenibilidad de la Colaboración Comunitaria 

Inicio: 

 Compartir experiencias de los eventos comunitarios. 

 Actividad de apertura: "El Impacto de Nuestra Huella", reflexión sobre la 
huella que las iniciativas comunitarias dejan en la educación. 

 Clarificación de los objetivos de la sesión: aprender a evaluar y asegurar la 
sostenibilidad de las iniciativas comunitarias. 

Proceso: 

 Presentación sobre técnicas de evaluación de proyectos con enfoque 

comunitario. 

 Trabajo en grupos para crear un plan de evaluación para las iniciativas 

diseñadas en la sesión anterior. 

 Ejercicio de planificación a largo plazo para mantener y expandir la 
colaboración comunitaria. 

Cierre: 

 Sesión de feedback colectivo sobre los planes de evaluación y 
sostenibilidad. 

 Compromiso personal para seguir fomentando la participación comunitaria 

en la educación. 

Materiales: 

 Guías sobre evaluación de proyectos comunitarios. 

 Herramientas de planificación a largo plazo (calendarios, gráficas Gantt, 

etc.). 

 Formularios de feedback para las iniciativas. 

 

 



P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20

D1 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 2 1 1 2 6 1 1 1 1 4 2 2 1 2 7 33

D2 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 2 2 1 2 7 3 2 1 3 9 40

D3 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 3 2 1 3 9 2 2 1 2 7 40

D4 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 2 2 1 2 7 1 1 1 2 5 36

D5 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 1 1 1 1 4 1 1 1 2 5 1 1 1 2 5 30

D6 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 2 2 1 2 7 1 1 1 2 5 3 3 3 3 12 40

D7 2 2 2 2 8 2 1 1 2 6 3 2 1 3 9 2 2 2 2 8 2 2 3 2 9 40

D8 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 2 2 1 2 7 2 2 2 2 8 3 3 2 2 10 41

D9 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 1 1 1 2 5 2 2 2 2 8 1 3 2 3 9 38

D10 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 1 1 1 2 5 2 2 2 2 8 3 3 2 2 10 39

D11 2 1 1 2 6 1 1 1 1 4 3 3 3 3 12 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 38

D12 2 2 2 2 8 2 2 1 2 7 2 2 3 2 9 2 2 2 2 8 2 2 2 3 9 41

D13 2 2 2 2 8 3 2 1 3 9 3 3 2 2 10 2 2 2 2 8 3 2 2 2 9 44

D14 2 2 2 2 8 2 2 1 2 7 3 3 2 3 11 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 42

D15 2 2 2 2 8 1 1 1 2 5 3 3 2 2 10 2 2 2 2 8 1 2 1 1 5 36

D16 2 1 2 1 6 1 1 1 2 5 2 2 2 2 8 2 1 1 2 6 2 2 2 2 8 33

D17 1 1 2 1 5 2 2 2 2 8 2 2 3 3 10 2 2 2 2 8 2 2 2 3 9 40

D18 2 2 1 2 7 2 2 2 2 8 2 3 2 3 10 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 41

D19 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 2 2 2 3 9 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 41

D20 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 2 3 3 1 9 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 41

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20

D1 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 60

D2 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 3 3 3 2 11 3 2 3 3 11 3 3 3 3 12 58

D3 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 3 3 3 2 11 59

D4 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 3 3 2 3 11 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 59

D5 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 3 3 3 2 11 3 2 3 3 11 58

D6 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 3 3 2 2 10 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 58

D7 3 3 3 3 12 3 2 3 3 11 3 2 3 3 11 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 58

D8 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 3 3 2 3 11 2 3 3 3 11 3 3 3 3 12 58

D9 3 3 2 3 11 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 3 2 3 3 11 58

D10 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 3 3 3 2 11 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 59

D11 3 3 2 2 10 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 3 3 2 3 11 57

D12 3 3 3 3 12 3 3 2 3 11 3 3 3 2 11 3 2 3 3 11 3 3 2 3 11 56

D13 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 3 3 2 3 11 3 3 3 3 12 3 3 3 2 11 58

D14 3 3 3 3 12 3 3 2 3 11 3 3 2 3 11 3 3 2 3 11 3 2 3 3 11 56

D15 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 3 3 3 2 11 3 2 3 3 11 58

D16 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 3 3 2 2 10 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 58

D17 3 3 3 3 12 3 2 3 3 11 3 2 3 3 11 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 58

D18 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 3 3 2 3 11 2 3 3 3 11 3 3 3 3 12 58

D19 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 3 2 3 3 11 59

D20 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 3 3 3 2 11 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 59
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