
  
 

 

 

 

 

MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. 

MENCIÓN: GERENCIA EDUCATIVA ESTRATÉGICA. 

 

“PROGRAMA DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS PARA 

MEJORAR LA CALIDAD EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

16057. RUMIBAMBA. LAS PIRIAS. JAÉN. 2014”. 

 

 

 

TESIS  
Presentada para obtener el Grado Académico de Maestro en 

Ciencias de la Educación con mención en GERENCIA 

EDUCATIVA ESTRATÉGICA. 

 

AUTOR: Bach. SEBASTIÁN VARGAS REQUEJO.  

 
ASESOR: MSc. Isidoro Benites Morales 

 

LAMBAYEQUE - PERÚ – 2015. 

 

FACULTAD DE CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES Y EDUCACIÓN. 

SECCION DE POST – GRADO 



2 

 

“Programa de Alianzas Estratégicas para mejorar la calidad en la Institución 

Educativa 16057. Rumibamba. Las Pirias. Jaén. 2014.”. 

 

Bach. SEBASTIÁN VARGAS REQUEJO. 

AUTOR 

 

______________________________  

MSc. Isidoro Benites Morales 

ASESOR 

 

 

TESIS PRESENTADA A LA SECCIÓN DE POST GRADO DE LA FACULTAD DE 

CIENCIAS HISTÓRICO SOCIALES Y EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO PARA OBTENER EL GRADO ACADÉMICO 

DE MAESTRO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN CON MENCIÓN EN 

GERENCIA EDUCATIVA ESTRATÉGICA. 

 

APROBADO POR: 

 

______________________ 

M.Sc. Carlos S. Reyes Aponte 

Presidente del Jurado 

 

 

______________________ 

M.Sc. Jerry Jara Llanos  

Secretario del Jurado 

 

 

______________________ 

M.Sc. Luis Perez Cabrejos  

Vocal del Jurado 

 



3 

 

DEDICATORIA 

 

Es mi deseo como sencillo gesto de agradecimiento dedicarle mi trabajo de grado 

plasmado en el presente informe a mí  Esposa Any, por su amor, constante cariño 

y comprensión. 

A mis queridos  hijos: Diana Yissela, Carlos Enrique  y Luis Fernando quienes 

permanentemente me apoyaron con espíritu alentador, contribuyendo 

incondicionalmente a lograr las metas y los objetivos propuestos. 

 

  



4 

 

AGRADECIMIENTO 

 

A los maestros de la provincia de Jaén que diariamente con 

su trabajo forman la nueva generación. 

 

 

 

 



5 

 

INDICE. 

RESUMEN ................................................................................................................................. 8 

ABSTRACT ............................................................................................................................... 9 

INTRODUCCION. ................................................................................................................... 10 

CAPÍTULO I ............................................................................................................................ 13 

DIAGNOSTICO DE LA GESTION Y LA CALIDAD EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

N° 16057 DE RUMIBAMBA - JAEN. .................................................................................... 13 

1.1. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA REGIÓN JAÉN - CAJAMARCA. .................. 13 

1.1.1. Ubicación de Jaén. ............................................................................................... 14 

1.1.2. Antecedentes históricos de Jaén. ......................................................................... 14 

1.1.3. Situación socio económica de la Región Jaén - Cajamarca. ............................... 16 

1.1.4. La educación en Jaén - Cajamarca. ..................................................................... 18 

1.1.5. La problemática de la gerencia educativa estratégica en Jaén - Cajamarca. ....... 19 

1.2. EL SURGIMIENTO DEL PROBLEMA. ............................................................. 21 

1.3. PLANTEAMIENTO DE LA PROBLEMÁTICA Y DEL PROBLEMA. ............ 24 

1.4. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. .................................................... 32 

1.4.1. El enunciado del problema de la investigación. .................................................... 33 

1.4.2. Objeto y campo de la investigación. ...................................................................... 33 

1.4.3. Objetivos de la investigación. ................................................................................ 33 

1.4.4. Hipótesis de la investigación o la pregunta científica. .......................................... 34 

1.4.5. Diseño lógico de la investigación. ......................................................................... 34 

CAPITULO II. .......................................................................................................................... 36 

MARCO TEÓRICO PARA EL ESTUDIO DEL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN. 36 

2.1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA INVESTIGACIÓN: TEORIA DE 

SISTEMAS.                                                                                                                              36 

2.2. FUNDAMENTOS DE LA GESTIÓN ESTRATÉGICA. ..................................... 39 

2.2.1. Gestión Educativa Estratégica. Teoría para fortalecer las alianzas estratégicas. 39 

2.2.2. Teoría de la Transdiciplinariedad o de la Complejidad. ..................................... 42 

2.2.3. Aspectos generales de la gestión educativa. ........................................................ 44 

2.2.4. Las dimensiones de la gestión educativa. ............................................................ 47 

2.2.5. La gestión educativa del Ministerio de Educación. ............................................. 48 

2.2.6. Teoría de las relaciones humanas. ....................................................................... 50 

2.2.7. Teoría de la Transdisciplinaridad o de la Complejidad. ...................................... 51 

2.3. TEORÍA RELACIONADA CON GESTIÓN EDUCATIVA ESTRATÉGICA... 52 

2.3.1. Teorías sobre la gestión educativa: alianzas estratégicas. ................................... 52 

2.3.2. La calidad educativa. ........................................................................................... 53 

2.3.3. Enfoques de la calidad educativa. ....................................................................... 56 

2.3.4. Concepto de calidad educativa en la actualidad. ................................................. 57 



6 

 

2.3.5. Gestión para la mejora de la calidad. .................................................................. 60 

2.3.6. Calidad educativa e ISO 9001-2000 .................................................................... 61 

2.3.7. La medición de la calidad educativa. .................................................................. 63 

2.4. DEFINICIONES DE TÉRMINOS. ....................................................................... 66 

CAPITULO III. ........................................................................................................................ 68 

PROGRAMA DE ALIANZAS ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA CALIDAD EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 16057 RUMIBAMBA. LAS PIRIAS. JAÉN. .................. 68 

3.1. RESULTADOS DE LA PROBLEMÁTICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 

16057 RUMIBAMBA. LAS PIRIAS. JAÉN ........................................................................... 68 

3.2. LA PROPUESTA DE PROGRAMA DE ALIANZAS ESTRATEGICAS PARA 

MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO EN LA IE N° 16057 DE RUMIBAMBA. ....... 75 

Concepción teórica de la propuesta. ............................................................................. 79 

Concertación y participación como un sistema. ....................................................................... 79 

La gestión educativa en los documentos del MINEDU. ............................................................. 82 

La gestión educativa y la participación...................................................................................... 84 

La gestión educativa estratégica y la participación. .................................................................. 86 

La inteligencia emocional y la participación. ............................................................................. 88 

La participación y la calidad. ..................................................................................................... 89 

Descripción de la propuesta de estrategias. .................................................................. 90 

3.3. LÍNEAS DE ACCIÓN. ......................................................................................... 91 

3.3.1. Diagnóstico. ......................................................................................................... 91 

3.3.2. Difusión y promoción. ......................................................................................... 92 

3.3.3. Visitas – intercambios. ........................................................................................ 92 

3.3.4. Reuniones de trabajo entre los representantes de las diferentes organizaciones. 92 

3.3.5. Planificación y ejecución de actividades compartidas. ....................................... 92 

3.3.6. Capacitación entre los padres de familia, los estudiantes y los profesores. ........ 92 

3.4. LOS PROCESOS DIDÁCTICOS. ........................................................................ 92 

3.5. EL MODELADO DE LA PROPUESTA. ............................................................. 94 

3.5.1. Modelado de la propuesta teórica. ......................................................................... 94 

3.5.2. Modelado de la propuesta operativa. ..................................................................... 95 

CAPITULO IV. ........................................................................................................................ 96 

CONCLUSIONES. ................................................................................................................... 96 

RECOMENDACIONES .......................................................................................................... 97 

BIBLIOGRAFÍA. ..................................................................................................................... 98 

ANEXO 1 ............................................................................................................................... 101 

CONVENIO DE COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL CON PUESTO DE SALUD 

DE RUMIBAMBA ................................................................................................................. 101 

PRIMERA. - Finalidad de la colaboración ................................................................... 101 



7 

 

SEGUNDA. - Formalización ........................................................................................ 102 

TERCERA. - Relación de recursos humanos y materiales ........................................... 102 

CUARTA. - Establecimiento de una comisión mixta................................................... 102 

QUINTA. - Equipo humano ......................................................................................... 102 

ANEXO 2 ............................................................................................................................... 103 

ACUERDO DE COLABORACIÓN O ALIANZA ESTRATÉGICA ................................... 103 

ANEXO 3 ............................................................................................................................... 105 

ACUERDO DE COLABORACIÓN O ALIANZA ESTRATÉGICA ................................... 105 

ANEXO 4 ............................................................................................................................... 108 

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ......................................................................................... 108 

     



8 

 

RESUMEN 

Las Instituciones Educativas de tipo público, brindan sus servicios utilizando los 

recursos que el Estado peruano otorga anualmente. El Estado peruano paga las 

remuneraciones de los docentes y cubre los gastos de mantenimiento y de 

operación de estas instituciones, sin embargo los recursos son limitados y con ello 

se afecta la calidad del servicio. Por otro lado los padres de familia, las 

organizaciones y la comunidad en general comparten la idea que es el Estado es 

el único responsable de financiar el funcionamiento de la educación. La gestión 

educativa busca la participación de las organizaciones de la comunidad educativa 

mediante convenios en los que se materializa alianzas estratégicas para garantizar 

que el servicio educativo alcance los niveles de la calidad que la sociedad exige. 

Desarrollar alianzas estratégicas con empresas para obtener apoyo que garantice 

la calidad educativa, implica considerar aspectos socios culturales, considerar las 

experiencias de vida, el tipo de formación profesional recibida, la diversidad cultural, 

los modos de pensamiento y los sentimientos que tienen el personal docente, etc. 

En la institución educativa Nº 16057 de Rumibamba de Las Pirias en la provincia 

de Jaén las estrategias utilizadas para alcanzar un adecuado nivel de participación 

en la gestión por parte de la comunidad viene afectando la calidad del servicio 

educativo que brinda. La necesidad de contar con alianzas estratégicas ha sido la 

preocupación y lo que dio origen a la presente investigación. Fue necesario utilizar 

fundamentos teóricos, que incluyen un fundamento epistemológico, teorías 

relacionadas con la gestión educativa, así como aportes teóricos relacionados con 

las estrategias de gestión y la calidad educativa.  

 

Palabras claves: estrategias de participación, gestión educativa, calidad 

educativa. 
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ABSTRACT 
 

The Educational Institutions of the public type, offer their services using the resources that 

the Peruvian State grants annually. The Peruvian State pays the teachers' salaries and covers 

the maintenance and operating expenses of these institutions, however, the resources are 

limited and thus the quality of the service is affected. On the other hand parents, 

organizations and the community in general share the idea that it is the State is solely 

responsible for financing the operation of education. The educational management seeks the 

participation of the organizations of the educational community through agreements in 

which strategic alliances are materialized to guarantee that the educational service reaches 

the levels of the quality that the society demands. Developing strategic alliances with 

companies to obtain support that guarantees educational quality, involves considering 

aspects of cultural partners, considering life experiences, the type of professional training 

received, cultural diversity, ways of thinking and the feelings of the teaching staff, etc. In 

the educational institution Nº 16057 of Rumibamba de Las Pirias in the province of Jaén, 

the strategies used to achieve an adequate level of participation in the management by the 

community is affecting the quality of the educational service that it provides. The need for 

strategic alliances has been the concern and the origin of this research. It was necessary to 

use theoretical foundations, which include an epistemological foundation, theories related to 

educational management, as well as theoretical contributions related to management 

strategies and educational quality. 

 

Key words: participation strategies, educational management, educational quality. 
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INTRODUCCION. 

 

Actualmente las instituciones educativas deben asumir nuevos retos que son propios de la 

sociedad del conocimiento que se derivan del desarrollo de la ciencia y de la tecnología. 

Nuevos modelos, nuevas teorías, la mundialización de la información, la presencia del 

internet, contribuye a modificar las prácticas de vida de las personas y de las organizaciones. 

La sociedad del conocimiento exige soluciones innovadoras, creativas y consideran la 

participación en este cambio o la “muerte” de las instituciones. Por ello es conveniente una 

adecuada formación del hombre moderno con la adaptación permanente al cambio, por lo que 

buscan mejorar la gestión educativa, prestando atención a las prácticas de gestión con la 

participación de otras organizaciones de la comunidad, que conduzcan a mejorar la calidad 

educativa. 

 

Para la mejora de la calidad en las Instituciones Educativa, requiere de recursos materiales y 

económicos que sirvan de apoyo para generar y gerenciar los cambios en procesos y en el 

desarrollo del profesionalismo del personal docente. Además es indispensable contar con 

indicadores de calidad que permita monitorear las actividades que se realizan en el seno de 

las Instituciones educativas. Buscar la calidad en el servicio implica que se atienda este 

problema como un todo dinámico, en el que deben participar todos los miembros de la 

comunidad educativa. 

 

Actualmente en las Instituciones educativas peruanas se han incorporado políticas de 

modernización y mejoramiento de la gestión pública orientadas a mejorar la calidad 

educativa, los avances son lentos y sin embargo los resultados obtenidos no satisfacen a las 

demandas y necesidades de la mayoría de la población. Estas limitaciones están generando 

protestas y desconfianza que afecta el trabajo en las Instituciones Educativas. 

 

La gestión educativa en Jaén, y particularmente en el distrito Las Pirias, no se han producido 

cambios debido a que como toda la educación rural, sufre la exclusión y los docentes que 

laboran en estas instituciones con bajas remuneraciones no tienen posibilidades de mejorar 

su formación profesional. El aprendizaje de la gestión se realiza por simple imitación y 

ejerciendo estilos de gestión tradicional, burocrático, autoritarios que repercute en las 

relaciones interpersonales entre directivos y la plana jerárquica, principalmente la 

insatisfacción del servicio de calidad educativa del alumnado, padres de familia. En estos 
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estilos de gestión la participación de los integrantes de la comunidad educativa es muy 

limitada. Promover alianzas estratégicas con organizaciones de la comunidad implica 

modificar las concepciones actuales de los directivos en las Instituciones educativas. 

 

La Gestión educativa y en especial la calidad del servicio que se ofrece en la Institución 

Educativa Nº 16057 de Rumibamba en el distrito Las Pirias en Jaén, busca incorporar la 

concepción de las alianzas estratégicas para garantizar la participación crítico constructivo 

de la comunidad en la gestión educativa y que busque garantizar una adecuada calidad del 

servicio educativo.  

 

En el proceso de la investigación se ha desarrollado integrando aportes de la metodologías 

cualitativas y cuantitativa. Se asumió que por las características principales del problema 

que se investigó se priorizó la investigación cualitativa y se trabajó con el diseño 

correlacional para establecer la correlación entre las variables. 

 

El problema de la investigación fue propuesto del modo siguiente: ¿De qué manera la actual 

gestión institucional no promueve el desarrollo de alianzas estratégicas para mejorar la 

calidad en la institución educativa N° 16057? 

 

Problema que se encuentra en el objeto Gestión educativa y el campo: Programa de alianzas 

estratégicas en la Gestión educativa para mejorar la calidad del servicio educativo en la 

Institución Educativa Nº 16057 de Rumibamba. 

 

Se propuso como objetivo diseñar un Programa de Alianzas Estratégicas para mejorar la 

calidad del servicio educativo en la Institución Educativa 16057. 

 

La hipótesis fue: Si se diseña un Programa de Alianzas Estratégicas, fundamentadas en las 

teorías de sistemas, la gestión educativa estratégica, la calidad educativa y las alianzas 

estratégicas entonces es posible contribuir a mejorar la calidad de los aprendizajes en la 

Institución Educativa 16057. Rumibamba. Las Pirias. Jaén. Región Cajamarca, 2014 

 

En el desarrollo de la investigación se utilizaron métodos teóricos como el análisis, la 

síntesis, el histórico lógico. Los métodos empíricos usados ha sido principalmente la 

observación. 
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Las teorías utilizadas fueron la teoría de sistemas, la teoría de la gestión educativa, la teoría 

de la calidad, aportes relacionados con las alianzas estratégicas con la participación de la 

comunidad en los procesos de la gestión de la Institución Educativa. 

 

El presente Informe se ha organizado en capítulos: En el capítulo I se presenta una 

descripción de la realidad económica, social y educativa de Jaén, se presenta una descripción 

de la Institución Educativa N° 16057, la problemática que atraviesa y se indican las 

principales características del problema de investigación, además se presenta un resumen de 

la metodología usada en el desarrollo de la investigación. En el capítulo II se considera los 

fundamentos teóricos como el de la teoría de sistema, la gestión educativa, la calidad, 

alianzas estratégicas. En el capítulo III se presenta los sustentos teóricos y prácticos para el 

desarrollo de la propuesta de Programa de alianzas estratégicas para mejorar la calidad 

educativa, sus componentes, fundamentos, los indicadores de calidad y el modelado teórico 

y operativo de la propuesta, se presentan los resultados obtenidos con las actividades 

desarrolladas en el proceso de implementación de la propuesta. En la parte final del informe 

se presentan las conclusiones y recomendaciones, la bibliografía y los Anexos. 
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CAPÍTULO I 

 

DIAGNOSTICO DE LA GESTION Y LA CALIDAD EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 16057 DE RUMIBAMBA - JAEN. 

 

En el siguiente capítulo se presenta una descripción de la problemática de la gestión 

educativa en la provincia de Jaén y en especial en la Institución Educativa N° 16057 de 

Rumibamba en el distrito Las Pirias, provincia de Jaén. Se presenta las principales 

características de la realidad social, los problemas relacionados con la educación, los 

problemas relacionados con la calidad. También se presenta una breve descripción de la 

metodología utilizada en el proceso de la investigación. 

 

1.1. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA REGIÓN JAÉN - CAJAMARCA. 

 

La provincia de Jaén es una de las trece provincias con que cuenta la Región 

Cajamarca. El territorio de esta Provincia, tiene una interesante historia y constituye 

una de las áreas de mayor interrelación regional e integración cultural del espacio 

andino amazónico. Es una típica provincia de ceja de selva, por su territorio surcan los 

ríos como el Huayllabamba y Huancabamba, que surcan gran parte de su territorio para 

desembocar el río Chamaya y éste entrega sus aguas al río Marañón.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vi
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1.1.1. Ubicación de Jaén. 

 

La provincia de Jaén está ubicada al norte del departamento de Cajamarca, entre los 

5º 15” y los 6ª 4” de latitud sur; y entre los 78º 33º y los 79º 38” de longitud 

occidental, su capital es la ciudad de Jaén. Tiene una extensión territorial de 5232.57 

Km que representa el 15,4% del total departamental. 

 

Los límites de la provincia de Jaén son los siguientes:  

Por el norte con la provincia de Cutervo,  

Por el suroeste: provincias de Ferreñafe y Lambayeque, departamento de 

Lambayeque,  

Por el este, provincia de Bagua y Utcubamba, del departamento de Amazonas,  

Por el Oeste: provincias de Huancabamba, departamento de Piura. 

 

Jaén se encuentra a una altitud de 729 Metros sobre el nivel del Mar. 

 

Políticamente se divide en 12 Distritos: Jaén, Bellavista, Colasay, Chontalí, 

Pomahuaca, Pucará, Sallique, San Felipe, San José del Alto, Santa Rosa, Las Pirias 

y Huabal. 

La provincia de Jaén posee la mayor extensión territorial en todo el departamento 

(15% del área total), y es la segunda provincia más poblada después de Caja-marca -

juntas concentran la tercera parte de la población departamental; su densidad 

poblacional (37.31 Hab/Km2) es menor al promedio departamental y su alta 

población se concentra en una sola ciudad: sólo el 38% de la población se ubica en 

el distrito de Jaén. Por otro lado hay un grupo de distritos cuya participación en el 

total poblacional disminuye: San José del Alto, Santa Rosa, Colasay, San Felipe y 

Chontalí. Todos ellos se ubican en la parte media y alta de la provincia y están 

probablemente, dotadas de menos tierras agrícolas y menos riego.   

 

1.1.2. Antecedentes históricos de Jaén. 

 

Los orígenes de Jaén se remontan a los tiempos de Los Pukamuros, llamados así 

porque se pintaban de rojo, se ha escrito que estos hombre vivían en cuevas, árboles 
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y se alimentaban de carnes de animales y de frutos. Eran un grupo de guerreros y 

excelentes nadadores, pues cruzaban a nado el río Marañón.  

 

La historia quedo documentada en las reliquias arqueológicas de sus grandes 

asentamientos humanos y centros ceremoniales como Montegrande, Tocaquillo, 

Shaupe, Huayurco, Tomependa, que con su arte lítico y pictórico, o su variada 

alfarería y metalurgia de oro entre otras muestras son las huellas que testimonian su 

ruta civilizatoria seguida desde tiempos anteriores a la gran formación de la Cultura 

Chavín. 

 

En el periodo formativo Temprano se percibe en su cerámica las influencias de los 

Pandache y Pacopampa; durante el formativo superior por los años 400 a. C. los 

Cupisnique (Chavín), arribaron al valle de Jaén y del Marañón a través de 

Pacopampa, su poderoso enclave, los que en su avance edificaron el gran centro 

ceremonial de Pomahuaca a orillas del río de Huancabamba, lugar al que se le 

denomina Ingatambo. 

 

Por su proximidad a la región costera y altoandina, siempre estuvo sujeta a través del 

tiempo a la influencia de fuertes desarrollos regionales, como los Vicús, Moche, 

Chimú, Cajamarca y Chachapoyas (Tabaconas, Salliques y Chontalies). Finalmente, 

sólo la parte de la sierra norte fue anexada al imperio del Tahuantinsuyo por Tupac 

Inca Yupanqui en la década de 1470 d. C. Los españoles, informados de sus grandes 

riquezas, priorizaron su conquista. En Lima, Francisco Pizarro encomendó está 

misión al Capitán Juan Porcel de Padilla, quien entró a la región de Chuquimayo (en 

lengua quehua “río de las pepitas de oro”) en 1536, y fue reemplazado por Diego 

Palomino, el que en 1549 fundó la Ciudad de Jaén de Bracamoros, en la margen 

izquierda de la desembocadura del Río Chinchipe en la confluencia con el Marañón 

cerca del actual Distrito de Santa Rosa (P.Martín Cuestas S.J). 

 

El Capitán Juan Porcel, fue quien fundó la primera ciudad por estos lares, con el 

nombre de Nueva Jeréz de la Frontera, la misma que estaría ubicada muy cerca al 

Pongo de Rentema en zona de la Provincia de Bagua (Amazonas); la misma que tres 

años después la trasladó a otro lugar a orillas del Río Chuquimayo (actual Río 
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Chinchipe). Sobre los restos de ésta segunda mencionada ciudad, el Capitán Diego 

Palomino fundó Jaén. 

 

Jaén, en la época colonial, formó parte del Virreinato del Perú. En 1563 pasó a 

depender política y administrativamente de la Real Audiencia de Quito, y en lo 

religioso, del obispado de Trujillo desde 1616. Sufrió la anexión al Virreinato de 

Nueva Granada en 1717, pero fue reincorporado al Virreinato del Perú en 1723. En 

1739, nuevamente Jaén de Bracamoros sufrió la segunda anexión al Virreinato de 

Nueva Granada, que duro hasta que se auto-declaro independiente de la Corona 

Española en 1821. 

 

En 1807 la ciudad de Jaén de Bracamoros fue trasladada a su actual emplazamiento, 

a orillas del Río Amojú Sector Quintana. 

 

En la gesta emancipadora, la gobernación de Jaén respaldó la independencia de 

Trujillo y proclamó su propia independencia de España y de la Real Audiencia de 

Quito, bajo el principio jurídico de libre determinación de los pueblos, el 4 de junio 

de 1821, mérito que lo convierte en cuna de la peruanidad (corazón del Perú). En 

1822 tuvo representación en el Congreso de la República. La Provincia fue creada el 

19 de mayo de 1828. En sus inicios formó parte del departamento de Trujillo, luego 

de La Libertad, hasta 1855 año en que fue creado el Departamento de Cajamarca. 

 

1.1.3. Situación socio económica de la Región Jaén - Cajamarca. 

 

La provincia de Jaén, está ubicada al nororiente del departamento de Cajamarca, 

limita por el norte, con la provincia de San Ignacio; al sur, la provincia de Cutervo; 

al este, con Amazonas y al oeste, con Piura y Lambayeque. Tiene una superficie de 

5,232.57 𝐾𝑚2, a una altitud 729 m.s.n.m, está a los 05º 15’ 15’’ latitud Sur, 78º 

48’29’’ longitud oeste. 

 

La producción de ganado vacuno es mayor y en menor cantidad los ovinos, porcinos, 

caprinos, equinos aves y cuyes. La pesca se realiza en menor cantidad, la artesanía 

se practica en menor cantidad. En la agricultura, el café es la principal fuente de 

riqueza, se cultiva en todos los alrededores y en la mayoría de los distritos, en las 
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llanuras el arroz, productos de pan llevar y árboles frutales. Una parte de la 

producción son consumidos en la región y el resto son comercializados en los 

mercados de la costa. 

 

La actividad minera es limitada, por ello la extracción de oro se hace mediante el 

lavado de arenas auríferas en el río Chinchipe, se obtienen volúmenes poco 

significativos, se explota la varita, piedra caliza, carbón de piedra, piedra imán 

localizado en el distrito de San Felipe. El desarrollo industrial es mínimo, la actividad 

está representada por establecimientos de carpintería, aserraderos, panaderías, 

tapicerías, destilación de aguardiente de caña, apiladoras de arroz y café. 

 

Posee abundantes recursos turísticos locales, destacamos el Museo Regional 

Hermógenes Mejía Solf, Jardín Botánico de Fila Alta, Catedral de Jaén, 

Hidroeléctrica cerro la pelota, Balnearios de Chamaya, Baños termales del 

Almendral. Ruinas Arqueológicas Montegrande. Se cuenta con el aeropuerto de 

Shumba. En los distritos existen atractivos turísticos entre algunos citamos: Las 

Ruinas de San Leandro de Jaén (santa Rosa), Bosque de Manta (Pomahuaca), 

Grabados de Corral Pampa, Guayacán y Bomboca (Colasay), Estela de Chontalí 

(Chontalí), Monolito de Pampas del Inca (San José del Alto), Ruinas Arqueológicas 

de El Huaco (Huabal), Catarata de Caraposa (Pucará) y Balneario el Turuko 

(Bellavista). En el sistema financiero se cuenta con el banco de la Nación, Banco de 

Crédito, cajas municipales y cooperativas de Ahorro. El transporte de Jaén a su inicio 

se realizó a pie y en acémilas, posteriormente se construyó la carretera que une 

Cajamarca, Chiclayo, Jaén y San Ignacio. 

 

El Distrito de Las Pirias es uno de los doce distritos de la Provincia de Jaén en el 

Departamento de Cajamarca, bajo la administración del Gobierno regional de 

Cajamarca, en el Perú. Limita por el norte con el Distrito de Huabal; por el sur con 

el Distrito de Jaén; por el este con el Distrito de Bellavista; y por el oeste con el 

Distrito de Jaén. El distrito de Las Pirias fue creado por Ley N° 24055 el 4 de enero 

de 1985, en el segundo gobierno del Presidente Fernando Belaúnde Terry, dejando 

de pertenecer desde ese entonces al distrito de Jaén. 
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Comprende un territorio denominado ceja de selva, cuenta con un centro poblado y 

21 caseríos. El distrito cuenta con una superficie de 60.41 km2, que representa el 4,5 

% del territorio de la provincia de Jaén. La capital distrital se ubica a 1 625 msnm y 

presenta un clima templado durante casi todo el año con lluvias pronunciadas durante 

los meses de enero a abril. Tiene una presencia de vientos fríos en los meses de junio 

y julio.  

 

Los pobladores de la zona, son migrantes que proceden de otras provincias y pueblos 

pequeños. En su mayoría trabajan en el campo, su alimentación está basada en 

diferentes clases de vegetales y frutas como por ejemplo: chirimoyas, paltas, 

naranjas, limones, guabas o pacay, mangos y variedad de plátanos que son preparado 

en diversas modalidades, fritos o sancochados, así también se consumen yuca y cuy. 

Son muy aficionados a la pelea de gallos. 

 

El Centro poblado de Rumibamba es un centro poblado del distrito de las Pirias se 

ubica al nor este del distrito, sus límites son al este con Huabal, al Norte Bellavista, 

al este con las Pirias y al sur con las Pirias, en este centro poblado se circunscribe la 

institución educativa Nº 16057 creada el 11 de agosto, con resolución ministerial Nº 

11144 y en la actualidad cuenta con tres docentes, su vía de acceso es una trocha 

carrozable, tiene instituciones como puesto de salud, municipalidad, rondas 

campesinas, comité vaso de leche, juzgado de paz, comités de productores 

cafetaleros. 

 

La institución educativa cuenta con local propio, debidamente registrado en margesí 

de bienes del estado, su mobiliario es antiguo, así como su infraestructura, atiende a 

una población aproximada de 52 estudiantes del nivel de educación primaria, el 

horario de clases se imparte en un solo turno de 8:30am a 13:30pm. 

 

1.1.4. La educación en Jaén - Cajamarca. 

 

En la provincia de Jaén se aprecia que la población escolar ha crecido, esto ha 

contribuido a que la población escolar también aumente y ha sido necesario atender 

a los estudiantes de inicial, primaria, secundaria y superior, en la ciudad funciona 
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muchos colegios primarios, secundarios estatales y privados, en los distritos y centros 

poblados colegios primarios y secundarios estatales.  

 

En la educación superior encontramos Institutos de educación superior Técnica y de 

formación docente. También cuenta con la sede de la Universidad de Cajamarca con 

tres especialidades de Enfermería, Forestal y Civil y la Universidad de Jaén cuenta 

con cinco especialidades: Tecnología médica, Ingeniería Mecánica Eléctrica, 

ingeniería civil, Ingeniería forestal y Ambiental e Ingeniería de Industrias 

Alimentarias y otras universidades particulares.  

 

1.1.5. La problemática de la gerencia educativa estratégica en Jaén - Cajamarca.  

 

La gerencia educativa en la provincia de Jaén, su funcionamiento está determinada 

por las normas, así tenemos el artículo 82 de la Ley órganos Municipales, fija 20 

competencias y funciones en materia de educación, cultura, deporte y recreación; que 

los gobiernos locales deben de cumplir con el Ministerio de Educación y el Gobierno 

Regional, estas son: diseñar, ejecutar y evaluar el Proyecto Educativo Local, en 

concordancia con las políticas Regionales y Nacionales, con el enfoque y acción 

intersectorial. 

 

Su función, es promover la diversificación curricular, incorporando contenidos 

significativos de su realidad sociocultural, económica, productiva y ecológica; 

monitorear la gestión pedagógica y administrativa de las instituciones educativas 

bajo su jurisdicción. Además, están facultades para construir, equipar, mantener la 

infraestructura de los locales escolares y de apoyar la incorporación de las 

tecnologías educativas. Deben promover, coordinar, ejecutar y evaluar; deben apoyar 

la creación de redes educativas como expresión de colaboración entre las 

instituciones educativas. Tiene facultades para impulsar y organizar el Consejo 

Participativo, a fin de realizar acuerdos concertados y promover la vigilancia y el 

control ciudadano. Deben realizar funciones de organizar y sostener centros 

culturales, bibliotecas, teatros y talleres de arte en provincias, distritos y centros 

poblados. 
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El actual proceso de descentralización se ha generado desorden e incoherencia 

normativa, por no haber realizado un avance gradual de la transferencia de 

competencias especializadas, no se ha cumplido con la entrega de recursos 

financieros y técnicos, ni la capacitación técnica, no han acompañado especialistas 

en el proceso, tiene inconsistencia normativa, una confusión de funciones y 

competencias. 

 

Todos estos problemas afectan el normal desarrollo y funcionamiento de las 

instituciones educativas; las transformaciones planteadas anteriormente, no ha 

quedado claro los roles de la UGEL, incluso existe el peligro de complicar aún más 

el esquema organizativo y funcionamiento del sistema educativo, con iniciativas 

aisladas, desarticuladas que no responden a una concepción de Gestión Estratégica 

del sector educativo provincial. 

 

Existe una superposición de funciones entre los Gobiernos Locales y la UGEL, por 

el exceso de funciones compartidas, en los siguientes puntos: Diseño, ejecución y 

evaluación del Proyecto Educativo Local, diversificación curricular, monitoreo de la 

gestión pedagógica y administrativa de las instituciones educativas, construcción, 

equipamiento y mantenimiento de la infraestructura de los locales escolares, apoyo a 

la creación de las redes educativas, impulso y organización del Consejo Participativo 

Local de Educación (COPALE), apoyo a la incorporación y desarrollo de nuevas 

tecnologías educativas, promoción, ejecución de los programas de alfabetización. 

 

Los problemas que la UGEL enfrenta son: Los vicios o desfases de normas que 

complican la gestión que es engorroso y en algunas veces incoherente; la existencia 

de un estilo formalista y burocrático, que predomina el control verticalista, haciendo 

más lenta la gestión, generando inacción por miedo a las sanciones; un desfase entre 

el cuadro de asignación de personal y la necesidad real de recursos humanos, 

generando inestabilidad y cambios permanentes de personal; destaque de docentes, 

muchas veces con problemas administrativos y faltas éticas. 

 

Una baja preparación profesional de algunos de los trabajadores; existencia de malas 

condiciones de trabajo y bajas remuneraciones y falta de incentivos y de sistema de 

evaluación; dificultades para el cumplimiento de Planes de trabajo de los Jefes de 
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Áreas y funcionarios, por falta de tiempo, recursos y desarticulación de la 

planificación con instancias superiores, escaso presupuesto de la UGEL, impide 

contar con materiales, recursos básicos de movilidad; una excesiva carga de trabajo 

de los especialistas para realizar su trabajo de visitas a las instituciones educativas; 

la atención de prioridades formales y administrativas en la UGEL que genera un 

descuido de los aspectos fundamentales relacionados a lo institucional y lo 

pedagógico. 

 

El escaso monitoreo, que realizan los especialistas a los docentes está centrado en lo 

formal y no en la asesoría y acompañamiento pedagógico y una baja capacitación 

realizada por la UGEL hacia las instituciones debido a la falta de pertinencia y uso 

de métodos inadecuados. Se concluye, que bajo las condiciones actuales la UGEL 

tiene serias limitaciones para realizar el proceso de mejora de la calidad educativa de 

las instituciones educativas en el logro de una equidad de la educación. 

 

Una reforma profunda de los sistemas administrativos y de gestión dentro de esta 

dependencia; un ordenamiento normativo lo logre la racionalización y simplificación 

administrativa y la agilización de la gestión; incremento y buen uso de los recursos 

económicos para apoyar a los estudiantes más pobres; mejora del nivel de 

capacitación y de los recursos humanos encargados de la supervisión y asesoría 

pedagógica de las instituciones educativas. 

 

El modelo de descentralización educativa, carece de una dirección de desarrollo. Las 

características principales ha sido la falta de continuidad y la improvisación, las 

reformas educativas carecen de un enfoque integral al no tener una visión del modelo 

de gestión, algunas veces se reforma la sede central y el resto de instancias superiores 

no cambian, se delegan responsabilidades a las instituciones educativas y las 

instancias superiores requiere menos burocracia. 

 

1.2. EL SURGIMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

El desarrollo biopsicosocial de los estudiantes es muy importante por ser la esencia 

para comprender como aprenden y como maduran a la vez, para ello es necesario 
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analizar el desarrollo humano desde tres aspectos como: el desarrollo biológico, el 

desarrollo psicológico y el desarrollo social. 

 

El desarrollo biológico del estudiantes es un aspecto que está muy ligado a su estado 

nutricional y a factores genéticos, para identificar si los estudiantes están logrando un 

desarrollo biológico adecuadamente se requiere del apoyo de los especialistas de la 

salud, quienes tendrán como tarea hacer una evaluación antropométrica y de salud 

integral a cada uno de los estudiantes, para identificar su estado de salud nutricional. 

 

Teniendo presente que en nuestro país el estado nutricional de los infantes está muy 

por debajo de la media esperada según la OMS, es necesario saber cómo están los 

estudiantes en su desarrollo biológico para determinar la problemática del rendimiento 

de los estudiantes; puesto que en el centro poblado de Rumibamba los pobladores en 

su mayoría se dedican al cultivo de café y dejan de lado el cultivo de algunos otros 

productos que son necesarios para una buena alimentación, tal es así que es necesario 

también orientar a los pobladores a cultivar alimentos saludables que les permitan 

lograr un estado nutricional bueno en sus hijos e hijas. 

 

El desarrollo psicológico de los estudiantes se manifiesta desde el punto de vista de su 

autoestima, los valores que practica y el entusiasmo o motivación que muestran en el 

aula, los estudiantes van a clase desmotivados, muchos de ellos solo van por cumplir, 

no se fijan metas u objetivos futuros, el aliento de los padres para que los hijos tengan 

mejores logros no se muestra, los resultados que muestra la ECE desde el 2012 al 2014 

nos da muestras del bajo rendimiento de los estudiantes y que es necesario lograr 

mejorar su autoestima y motivación por el estudio de los estudiantes. 

 

Para ello es necesario contar con psicólogos que brinden charlas no solo a los 

estudiantes sino también a los padres de familia y para el logro de este objetivo se 

requiere del apoyo del puesto de salud del centro poblado de Rumibamba. 

 

En el aspecto social son muchos los factores que influyen socialmente en el desarrollo 

de los estudiantes, desde los valores que se le inculcan en el hogar, las costumbres de 

la sociedad, la interacción intercultural por ser familias migrantes de diversos 

contextos geográficos y sociales, todo ello genera un conflicto en el estudiante, que es 
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necesario tratar adecuadamente para que asimile y valore las diferencias sociales que 

hay entre ellos y aprenda a convivir a la vez con sus compañeros. 

  

El problema de la mala convivencia y la agresividad escolar es  un problema que en 

los últimos años ha ido en crecimiento en las grandes ciudades de nuestro país por que 

no se han establecido políticas para apaliar las diferencias sociales y culturales de 

nuestros estudiantes en la escuela o en el barrio donde viven, los problemas de 

convivencia entre vecinos han sido trasladados a la escuela y con el crecimiento de las 

tecnologías de la comunicación han acrecentado el problema, además el acceso a la 

televisión y a los programas basuras que hacen negocio de la violencia, son factores 

negativos en la educación de los estudiantes. 

 

Para evitar este problema en la comunidad de Rumibamba se realizarán alianzas 

estrategias con la municipalidad, ministerio de salud y las rondas campesinas, los 

cuales mediante charlas a los pobladores se implementaran estrategias para evitar la 

violencia en las escuelas y la comunidad y la práctica de valores éticos y morales. 

 

Los vertiginosos cambios en las estructuras sociales y el acelerado desarrollo de los 

medios de comunicación y las formas de comercio exige que nuestros estudiantes estén 

preparados para hacer frente a este cambio, pero las instituciones educativas publicas 

les falta infraestructura y equipamiento que permitan brindar una educación de calidad, 

es por ello que urge la necesidad de aliarse con instituciones públicas y privadas que 

fortalezcan la forma de hacer frente a los retos que la sociedad le exige. 

 

El desarrollo psicosocial se refiere básicamente a cómo la interacción de la persona 

con su entorno está dada por unos cambios fundamentales en su personalidad. Tales 

cambios en la personalidad a su vez dependen de lo que Erikson llama etapas o puntos 

de viraje (cambios cualitativos). Cada etapa está marcada por una particular crisis o 

especial susceptibilidad de la persona a algo. Para Erikson, a lo largo de la vida hay 

una secuencia particular de susceptibilidades a cosas específicas, o sea, que todos los 

seres humanos pasan por las mismas crisis o lo que es lo mismo decir por las mismas 

etapas de desarrollo psicosocial. La resolución de una crisis está influida por el 

ambiente y puede ser positiva o negativa.  
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Las políticas neoliberales mundiales se trasladan al campo educativo en la cual se 

aplican reformas de corte economista en desmedro de lo social, se limitan los 

presupuestos a educación por las recetas del fondo monetario internacional y el banco 

mundial, trayendo como consecuencia el retraso educativo peruano. 

 

La inadecuada elaboración y ejecución de los instrumentos de gestión en las 

instituciones educativas, así como el desconocimiento y cumplimiento de la 

normatividad existente, la falta de planes estratégicos se ven reflejados en la poca 

efectividad en el desarrollo de las diferentes actividades programadas y en el limitado 

éxito de los logros de aprendizaje. 

 

En la actualidad la política educativa del Estado, es inconsistente por que se observa 

que los gobiernos cambian periódicamente los diseños curriculares, contamos con un 

proyecto educativo regional que carece de difusión, el proyecto educativo local que se 

encuentra en proceso de construcción. Esto dificulta cumplir con lo que está estipulado 

en el proyecto educativo nacional y tener una visión clara de los aprendizajes que 

queremos que nuestros estudiantes logren en las instituciones educativas en cada uno 

de los grados de estudio. 

 

Lo indicado hasta aquí nos muestra que las condiciones actuales de la vida en el seno 

de la Institución Educativa influyen en el desarrollo de los niños, afectando su 

autovaloración así como las formas de interrelacionarse con los demás. El aislamiento 

institucional constituye un factor que afecta el progreso tanto de la Institución 

Educativa como de sus miembros. Por eso es que en la Institución Educativa N° 16057 

con la finalidad de contribuir al mejoramiento de la calidad educativa planteamos 

realizar alianzas estratégicas con las instituciones de nuestro entorno.   

 

1.3. PLANTEAMIENTO DE LA PROBLEMÁTICA Y DEL PROBLEMA. 

 

La globalización es una de las fases del capitalismo donde se ejecuta el dominio de los 

pueblos del mundo a nivel económico, comercial, financiero, social, ideológico, 

cultural y educativo; por intermedio de la política liberal, centrada en la producción y 

el comercio, empleando la tecnología digital donde los modelos empresariales de las 

trasnacionales se caracterizan por ser eficientes y competitivas, centrada en la 
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productividad del capital y del trabajo en la diversificación de la producción y la 

calidad total. 

 

Las políticas neoliberales mundiales se trasladan al campo educativo en la cual se 

aplican reformas de corte economista en desmedro de lo social, se limitan los 

presupuestos a educación por las recetas del fondo monetario internacional y el banco 

mundial, trayendo como consecuencia el retraso educativo peruano. 

 

La inadecuada elaboración y ejecución de los instrumentos de gestión en las 

instituciones educativas, así como el desconocimiento y cumplimiento de la 

normatividad existente, la falta de planes estratégicos se ven reflejados en la poca 

efectividad en el desarrollo de las diferentes actividades programadas y en el limitado 

éxito de los logros de aprendizaje. 

 

En la actualidad la política educativa del estado, es inconsistente por que se observa 

que los gobiernos cambian periódicamente los diseños curriculares, contamos con un 

proyecto educativo regional que carece de difusión, el proyecto educativo local que se 

encuentra en proceso de construcción. Esto dificulta cumplir con lo que está estipulado 

en el proyecto educativo nacional y tener una visión clara de los aprendizajes que 

queremos que nuestros estudiantes logren en las instituciones educativas en cada uno 

de los grados de estudio. 

 

La Institución Educativa N° 16057 no es ajena a esta realidad, con la finalidad de 

contribuir al mejoramiento de las actividades educativas planteamos realizar alianzas 

estratégicas con las instituciones de nuestro entorno.  

 

Apreciamos que en nuestros estudiantes son afectados por enfermedades infectas 

contagiosas, muestran niveles de desnutrición, presencia de caries dentales, y muestran 

desconocimiento de prácticas de higiene, de una adecuada educación sexual, etc. Estos 

mismos problemas se encuentran en las familias de los estudiantes. Por otro lado la 

Institución carece de los adecuados recursos que le permitan contar con una adecuada 

infraestructura, equipamiento y materiales educativos que contribuyan con el mejor 

aprendizaje de los estudiantes. 
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Se muestra que los padres de familia tienen poca participación en las actividades que 

se programan en la Institución Educativa, la Asociación de Padres de Familia 

(APAFA) funciona para brindar aportes económicos y materiales por lo que lo padres 

no siempre participan activamente. La APAFA no realiza actividades que apoyen 

directamente el proceso formativo de los estudiantes, se encamina a brindar apoyo, 

muy limitado, en el aspecto de la infraestructura. 

 

En este contexto nos proponemos planificar, organizar y ejecutar Alianzas Estratégicas 

en la Institución Educativa N° 16057 del centro poblado menor de Rumibamba, distrito 

de Las Pirias, provincia de Jaén, región Cajamarca .Con el propósito de atender en 

forma organizada y eficaz a la población escolar con la intervención de los Ministerios 

de Educación, Salud,  Municipalidad del centro poblado y rondas campesinas.. 

 

La actual gestión de la institución educativa Nº 16057 del centro poblado menor de 

Rumibamba, no promueve las alianzas estratégicas que fortalezcan y favorezcan la 

calidad educativa. 

 

1.3.1. La Institución Educativa N° 16057 de Rumibamba. 

 

Ubicación. 

La Institución Educativa se ubica en la localidad de Rumibamba, que pertenece al 

distrito de Las Pirias en la provincia de Jaén, provincia de Jaén, región Cajamarca. 
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Los datos de la Institución Educativa. 

 

Número de la Institución Educativa : 16057. 

Nivel     : Primaria. 

Área geográfica   : Rural. 

Código modular   : 0263905 

Código de local    : 123845 

Centro poblado   : Rumi Bamba. 

Distrito    ; Las Pirias. 

Provincia    : Jaén. 

Departamento    : Cajamarca. 

UGEL     : Jaén. 

Latitud     : -5.62794 

Longitud    : -78.89442 
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La población escolar de la Institución Educativa según diferentes años se puede 

apreciar en el cuadro siguiente: 

 

 

Cuadro N° 1. 

Población escolar 2004 – 2014. Institución Educativa N° 16057. 

 

Fuente: Estadística MINEDU. 

 

Como se aprecia la población escolar ha aumentado en un 13%. 

 

1.3.2. Problemática en la Institución Educativa N° 16057 de Rumibamba. 

 

La Institución Educativa Nº 16057 de Rumibamba cuenta con la siguiente 

problemática:  

 

Los docentes siguen utilizando estrategias tradicionales, esencialmente memorísticas 

y centradas en los contendidos. Asimismo la utilización de estrategias tradicionales 

y desfasadas afecta un proceso de enseñanza aprendizaje de calidad en todas las 

áreas. 

 

En gestión, se aprecia la falta de coordinación para elaborar documentos y planes de 

la Institución Educativa, la falta de actualización de documentos como el P.E.I., 
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P.C.I.E. observándose también la falta de monitoreo y acompañamiento pedagógico 

por parte de la dirección de la Institución Educativa.  

 

Los problemas curriculares se evidencian en las programaciones curriculares que no 

abordan la problemática de la comunidad e Institución Educativa es decir no se hace 

una verdadera contextualización y diversificación de capacidades y contenidos. Los 

problemas se aprecian en el desconocimiento del enfoque curricular por 

competencias propuesto por el Ministerio de Educación y también la aplicación de 

estrategias metodológicas que no están acorde a los intereses y necesidades de los 

estudiantes.  

 

Los problemas relacionados con los padres de familia, mayormente se ve en la poca 

responsabilidad por la formación de sus menores hijos. También la poca 

participación en el proceso educativo de sus hijos, la inasistencia a reuniones 

informativas sobre el rendimiento académico de los estudiantes y a las 

convocadas por el docente de aula y las convocadas por el comité de aula, 

APAFA, de la dirección y otras de importancia para las mejoras educativas.  

 

En infraestructura la problemática se refleja en la necesidad de aulas, también se 

puede notar la falta de ambientes para una sala de cómputo, biblioteca, laboratorio, 

y sala de innovaciones tecnológicas.  

 

La supervisión por parte de la UGEL Jaén  muestra muchas deficiencias de logística, 

monitoreo y asesoramiento debido a los pocos especialistas con los que cuenta, muy 

poco se visitan las escuelas para supervisar el proceso educativo as bien lo hacen con 

fines administrativos. Sobre asesoramiento y capacitación pedagógica es muy 

escaza.  

 

1.3.3. Principales manifestaciones del problema de la investigación. 

 

Algunas de las características del problema que se ha estudiado son las siguientes: 
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En relación con la gestión y las alianzas estratégicas. 

 

 Se aprecian discrepancias entre los docentes, lo que limita su participación en 

apoyo a la gestión educativa. 

 Casi siempre las decisiones de las autoridades se perciben como no 

autoritarias y en las que no se toma en cuenta las opiniones de los docentes. 

Esta percepción contribuye a la escasa participación de los docentes en las 

tareas de gestión educativa. 

 Se aprecia escasa identificación con la Institución Educativa. La participación 

de los docentes para la realización de las actividades institucionales, son 

limitadas y casi siempre son asumidas como una obligación y no como una 

identificación institucional, por lo que su participación en la mejora de la 

calidad es lejana. 

 Una de las prácticas más aceptadas es que la Institución Educativa debe 

basarse en sus propias fuerzas, las interrelaciones con otras instituciones de 

la zona no son asumidas como una práctica necesaria. 

 No se promueve las alianzas estratégicas, se espera que las instituciones de 

los Gobiernos regional, local, central vayan a apoyar a la Institución 

Educativa, como que es su responsabilidad 

 

Los problemas de la calidad en la Institución Educativa. 

 

En el área de Gestión: se aprecian entre otros los problemas siguientes: 

 

 La IE cuenta con algunos de los instrumentos de gestión, sin embargo no se 

aplican de modo adecuado. La elaboración y presentación de estos 

instrumentos a las instancias de la UGEL se ha realizado con fines de cumplir 

con las exigencias burocráticas de dichos organismos. La ausencia de estos 

documentos implica también que las instancias intermedias del Ministerio de 

Educación no realizan las supervisiones correspondientes y tampoco brindan 

apoyo para su elaboración y el seguimiento correspondiente. 

 

 Carencia de planes y proyectos innovadores, productivos y de desarrollo 

institucional. El tipo de educación que se ofrece en esta Institución Educativa 
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es de carácter tradicional y tiene una orientación más bien memorística, de 

trasmisión de información, de repetición de lo que se encuentra en los textos 

o de lo que trasmite el Profesor, y por ello los proyectos para impulsar la 

innovación tanto en los procesos de aprendizaje como en los procesos 

productivos que permitan la obtención de recursos para dar cumplimiento a 

las actividades propias de la institución, están ausentes. 

 Inadecuada planificación con priorización de distribución de recursos 

humanos y económicos; sin presupuestos el uso de los recursos se realiza más 

de acuerdo con criterios particulares, inmediatistas. 

 

 Resistencia de padres de familia en brindar aporte económico para el 

mantenimiento y conservación de la infraestructura, mobiliario, material 

educativo. Esto se debería a que los padres de familia consideran que es el 

Gobierno o el Estado el que debe proveer lo necesario para que los locales 

escolares estén en las mejores condiciones para que sus hijos estudien. 

 

 Promoción comunal discontinua e insuficientes para el mejoramiento de la 

calidad de vida de la comunidad educativa. La relación con otras instituciones 

es muy débil y es resultado más bien de lo que cada integrante de la 

comunidad educativa, en especial de los docentes realiza, en relación con sus 

propias actividades. No se aprecia una política de desarrollo de alianzas 

estratégicas y la promoción de actividades institucionales en la comunidad. 

 

En el área pedagógica:  

 

 Inadecuada articulación entre los diferentes grados del nivel Primario; esta 

desarticulación es propia de la educación peruana y que en el caso de la 

educación regional de Jaén afecta la calidad del servicio educativo. Los 

estudiantes son promovidos a grados superiores sin cumplir con los perfiles 

propios de su nivel. 

 

 Algunos integrantes de la comunidad educativa resistentes al cambio y a 

asumir nuevos retos; la resistencia al cambio se muestra de diferentes formas 
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y constituye una traba para impulsar cambios en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, así como en la gestión de la Institución Educativa. 

 

 Inadecuado manejo de diversificación curricular y metodología actualizados 

en el proceso enseñanza aprendizaje de algunos docentes; las 

transformaciones del mundo en el presente siglo influyen significativamente 

en el campo educativo, el mismo que debe transformarse, sin embargo en el 

caso de la comunidad docente se continua utilizando prácticas educativas 

tradicionales afectando a las nuevas generaciones que son formadas para 

una sociedad que ya no existe y que no podrán asumir los retos de la 

sociedad en el presente siglo. 

 

 Alumnos con bajo rendimiento académico; las prácticas repetidoras de 

información, el uso de modelos tradicionales, la ausencia de objetivos claros 

y compartidos por la comunidad educativa trae como consecuencia un bajo 

rendimiento escolar en los estudiantes. Este bajo rendimiento académico 

afecta el prestigio institucional, así como limita la participación de nuestros 

egresados en las instituciones educativas de nivel secundario. 

 

 Infraestructura y mobiliario deteriorado debido al paso del tiempo y uso 

continuo. Las limitaciones materiales, la falta de apoyo del Estado, así como 

los escasos aportes de los padres de familia contribuyen a que no se invierta 

en renovación o el cuidado de la infraestructura, esta situación hace que el 

mobiliario se deteriore cada vez, así como la infraestructura se muestre 

descuidada. 

 

1.4. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Como se ha indicado anteriormente, la metodología utilizada en la investigación se 

caracteriza por ser cuantitativa, de diseño correlacional propositiva. 

 

Investigación Cuantitativa: El investigador busca analizar la problemática de la 

institución educativa basándose en variables y datos estadísticos que son cuantificables 

para ver la magnitud del problema y la interrelación que hay entre estas variables. 
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Diseño Correlacional propositivo: la investigación nos permitió organizar y analizar 

los datos para posteriormente plantear una propuesta de solución como el programa de 

alianzas estratégicas con las comunidades de la comunidad. 

 

1.4.1. El enunciado del problema de la investigación. 

 

¿De qué manera la actual gestión institucional no promueve el desarrollo de alianzas 

estratégicas para mejorar la calidad en la institución educativa N° 16057? 

 

1.4.2. Objeto y campo de la investigación. 

 

Objeto: Gestión institucional. 

 

Campo de acción: Programa de alianzas estratégicas en la Gestión educativa para 

mejorar la calidad del servicio educativo en la Institución Educativa Nº 16057 de 

Rumibamba. 

 

1.4.3. Objetivos de la investigación. 

 

Objetivo general. 

Proponer el Programa de Alianzas Estratégicas para mejorar la calidad del servicio 

educativo en la Institución Educativa 16057. Rumibamba. Las Pirias. Jaén. 2014. 

  

Objetivo específicos. 

 Realizar un diagnóstico de las alianzas estratégicas y sus implicancias en la 

calidad del servicio educativo en la IE Nº 16057 de Rumibamba. 

 Revisar el marco teórico sobre el estudio que se va a proponer sobre: los 

fundamentos de la teoría de sistemas, gestión educativa estratégica, la calidad 

educativa y las alianzas estratégicas; para comprender las implicancias del 

problema de investigación y así establecer mi propuesta. 

 Diseñar un Programa de Alianzas estrategias como parte de la gestión 

institucional para contribuir a mejorar la calidad educativa en la IE Nº 16057 

del centro poblado Rumibamba. 
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1.4.4. Hipótesis de la investigación o la pregunta científica. 

 

Si se diseña un Programa de Alianzas Estratégicas, fundamentadas en las teorías de 

sistemas, la gestión educativa estratégica, la calidad educativa y de las alianzas 

estratégicas entonces es posible contribuir a mejorar la calidad de los aprendizajes en 

la Institución Educativa 16057. Rumibamba. Las Pirias. Jaén. Región Cajamarca, 

2014. 

 

1.4.5. Diseño lógico de la investigación. 

 

Correlacional 

Permite reconocer el nivel de correlación o de influencia que existe entre las dos 

variables estudiadas. 

Se representa del modo siguiente: 
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4.1. POBLACIÓN Y MUESTRA 

Docentes: En la IE laboran 3 docentes por lo que se asume como Universo muestral. 

N=n=3 profesores. 

 

Padres de familia. 

La población estudiantil es de 44 padres de familia. 

Para calcular la muestra se asumen los valores siguientes: 

N= 44. 

P= 0.5 

Error= 5% 

Confianza= 95 

Muestra de padres de familia: 40. 

 

Se concluye que: 

 

1. La calidad educativa que se ofrece en la Institución Educativa N° 16057 de 

Rimibamba, no cumple con las expectativas, pues se enfrentan muchos problemas 

que van desde la carencia de recursos hasta los métodos de enseñanza aprendizaje 

utilizado por los docentes en los diferentes grados. 

2. El aislamiento constituye una de los problemas que afecta tanto a la vida institucional 

como al desarrollo de los estudiantes. 

3. Se aprecia la necesidad de que la Institución Educativa se interrelacione con las 

diferentes organizaciones de la comunidad local, del distrito, la provincia y el país. 



36 

 

CAPITULO II. 

 

MARCO TEÓRICO PARA EL ESTUDIO DEL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

En este capítulo se presentan los fundamentos teóricos utilizados en el estudio del problema 

de las alianzas estratégicas y sus implicancias en la calidad educativa que brinda. Se 

considera al proceso educativo como un sistema, se estudia la gestión educativa 

considerando los aspectos relacionados que señala el Ministerio de Educación, tratando la 

relacionado con la gestión administrativa, la gestión institucional, la gestión pedagógica y lo 

relacionado con las alianzas estratégicas. 

 

2.1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA INVESTIGACIÓN: TEORIA DE 

SISTEMAS.  

 

La Teoría General de Sistemas (TGS), llamada también Teoría de Sistemas o 

Enfoque Sistémico, se conceptualiza como “una teoría general de la totalidad, es una 

disciplina puramente formal en sí misma, pero aplicable a las diversas ciencias 

empíricas”.  

 

La teoría general de sistemas (TGS) se presenta como una forma sistemática y 

científica de aproximación y representación de la realidad, se caracteriza por su 

perspectiva holística e integradora donde es importante las relaciones y los conjuntos, 

la T.G.S ofrece un ambiente adecuado para la interrelación y comunicación entre 

especialistas y especialidades. Los objetivos de la T.G.S es impulsar el desarrollo de 

una terminología general que permita describir las características, funciones y 

comportamientos sistémicos, desarrollar un conjunto de leyes aplicables a los 

comportamientos; promover una formalización de estas leyes. 

 

Para Ludwig von Bertalanffy la T.G.S debería constituirse en un mecanismo de 

integración entre las ciencias naturales y sociales y ser el mismo tiempo un 

instrumento básico para la formación y preparación de científicos, también señala que 

“teoría” no debe entenderse en su sentido restringido, sino que la palabra teoría está 

más cerca a la idea de paradigma de Kuhn en el que distingue la filosofía, ontología y 

la epistemología de sistemas. 
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 La Teoría de Sistemas lleva a la Teoría General Gerencial porque se considera como 

un paradigma para el estudio de las organizaciones y su gestión, una base para pensar 

en la organización como sistema abierto en plena interacción con su medio. Brinda 

una óptica diferente para entender las interrelaciones entre los principales 

componentes organizacionales objetivos, tecnología, estructura y relaciones 

psicosociales. 

 

La T.G.S permite un análisis de la organización como un sistema abierto donde los 

diversos elementos (profesores, materiales, alumnos, currículo, personal 

administrativo, director etc.) se organizan e integran para hacerlos interactuar 

armónica y coordinadamente en aras del logro de los objetivos educacionales. Este 

enfoque sostiene que la Educación es un sistema integrado por elementos, procesos 

y factores que interactúan ordenadamente para logar fines y objetivos 

predeterminados. 

 

La historia de la ciencia atribuye como padre de esta Teoría al biólogo Ludwing Von 

Bertalanffy (1968) por los trabajos publicados entre los años 1950 y 1968. La Teoría 

General de Sistemas tiene su base en el humanismo científico, ya que no es posible 

ningún cambio tecnológico sin la base de la especie humana, que fundamenta todos 

los cambios y productos de la era de la información y la tecnología. Los sistemas en 

los que interviene la especie humana como elemento constitutivo, sociedad, 

educación, comunicación, etc., suelen considerarse sistemas abiertos a la tecnología 

(Martínez – Sánchez). Esta teoría no busca solucionar problemas o intentar dar 

soluciones prácticas, pero si producir teorías y formulaciones conceptuales que 

puedan crear condiciones de aplicación en la realidad empírica. Se fundamenta en 

tres premisas básicas: 

 

a) Los sistemas existen dentro de sistemas: cada sistema existe dentro de otro 

más grande. 

b) Los sistemas son abiertos: es consecuencia del anterior. Cada sistema que 

se examine, excepto el menor o mayor, recibe y descarga algo en los otros 

sistemas, generalmente en los contiguos. Los sistemas abiertos se 

caracterizan por un proceso de cambio infinito con su entorno, que son los 
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otros sistemas. Cuando el intercambio cesa, el sistema se desintegra, esto 

es, pierde sus fuentes de energía. 

c) Las funciones de un sistema dependen de su estructura: para los sistemas 

biológicos y mecánicos esta afirmación es intuitiva. Los tejidos 

musculares, por ejemplo, se contraen porque están constituidos por una 

estructura celular que permite contracciones. 

 

Según Bertalanffy, sistema es un conjunto de unidades recíprocamente relacionadas. 

De ahí se deducen dos conceptos: propósito (u objetivo) y globalismo (o totalidad).  

 

 Propósito u objetivo: todo sistema tiene uno o algunos propósitos. Los 

elementos (u objetos), como también las relaciones, definen una 

distribución que trata siempre de alcanzar un objetivo. 

 Globalismo o totalidad: un cambio en una de las unidades del sistema, con 

probabilidad producirá cambios en las otras. El efecto total se presenta 

como un ajuste a todo el sistema. Hay una relación de causa/efecto. De 

estos cambios y ajustes, se derivan dos fenómenos: entropía y 

homeostasia. 

 Entropía: es la tendencia de los sistemas a desgastarse, a desintegrarse, 

para el relajamiento de los estándares y un aumento de la aleatoriedad. La 

entropía aumenta con el correr del tiempo. Si aumenta la información, 

disminuye la entropía, pues la información es la base de la configuración 

y del orden. De aquí nace la negentropía, o sea, la información como medio 

o instrumento de ordenación del sistema.  

 Homeostasia: es el equilibrio dinámico entre las partes del sistema. Los 

sistemas tienen una tendencia a adaptarse con el fin de alcanzar un 

equilibrio interno frente a los cambios externos del entorno. 

  

El sociólogo Niklas Luhmann es considerado como uno de los teóricos alemanes 

más importantes de la época contemporánea.  Su contribución más significativa es la 

renovación de la teoría de sistemas sociales, basado en un cambio de paradigma 

fundamental: avanzar en la distinción entre el todo y las partes, para distinguir entre 

sistema y entorno, en relación con el concepto de complejidad. 
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Aquí se muestra como el ser humano es un entorno del sistema; produce ruido, se 

irrita, es desestabilizador, etc. Luhmann realiza una labor descriptiva de la sociedad 

actual, y el esquema teórico, indica que el individuo y la sociedad son realidades 

autónomas. La teoría representa, entonces, una contraposición frente a los 

voluntarismos individuales sin aptitud explicativa. Su concepción supone una 

comprensión y previsión de los mecanismos sociales en su complejidad y 

diferenciación que debe ser aceptada tal cual es. 

 

La teoría de Luhmann invita pues a una ruptura con el pensamiento único y 

normativo; exige romper con los criterios de regulación de las normas académicas, 

su fragmentación cognitiva y metodológica; y propone la construcción de un 

pensamiento interdisciplinario, entendido éste como la transformación de los objetos 

de conocimiento e investigación en áreas conexas.  

 

El conocimiento desde una mirada constructivista se concibe como una construcción 

del mundo en el mundo, y por tanto, el mismo es un acto de creación por la 

observación y la distinción. 

 

Luhmann supera la dicotomía, en la teoría del conocimiento, entre sujeto y objeto y 

propone una posición más activa en la que observador y observado quedan integrados 

en el acto creativo del conocimiento. El observador conoce mediante esquemas de 

distinción y construye teorías, las cuales no agotan sus posibilidades de explicación 

en lo dado, sino que su interés está en lo contingente, en la pregunta por las otras 

posibilidades, en los equivalentes funcionales (punto de vista cambiable) que podrían 

ofrecer soluciones comparables a un mismo problema.  

 

2.2. FUNDAMENTOS DE LA GESTIÓN ESTRATÉGICA. 

 

2.2.1. Gestión Educativa Estratégica. Teoría para fortalecer las alianzas 

estratégicas. 

La UNESCO (2000), señala “que la gestión educativa es un conjunto de procesos 

teórico-prácticos integrados y relacionados, tanto horizontal como verticalmente, 
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dentro del sistema educativo para atender y cumplir las demandas sociales realizadas 

a la educación” (p.25).  

 

Bajo este contexto se entiende la gestión educativa como el conjunto de acciones 

desplegadas por los directores quienes dirigen estos espacios organizacionales 

integrando conocimiento, acción ética, política y administración de procesos que 

buscan el mejoramiento de la calidad del servicio que se brinda, de las prácticas 

educativas y la innovación permanente. 

 

La gestión educativa estratégica es, entonces, una nueva forma de comprender, 

organizar y conducir, tanto al sistema educativo como a la organización escolar; pero 

esto sólo es así cuando el cálculo estratégico situacional y transformacional se 

reconoce como uno de sus fundamentos y sólo en la medida en que éste precede, 

preside y acompaña a la acción educativa de modo tal que, en la labor cotidiana de la 

enseñanza, llega a ser un proceso práctico generador de decisiones y comunicaciones 

específicas.  

 

Características: 

Centralidad en lo pedagógico. Parte de la idea de que las escuelas son la unidad 

clave de organización de los sistemas educativos y que el trabajo medular, de las 

escuelas y del sistema mismo, consiste en la generación de aprendizajes para todos 

los alumnos. 

Reconfiguración, nuevas competencias y profesionalización. Supone la necesidad 

de que los diversos actores educativos posean los elementos indispensables para la 

comprensión de los nuevos procesos, oportunidades y soluciones a la diversidad de 

situaciones. 

 

Trabajo en equipo, que proporcione a la institución escolar una visión compartida 

acerca de hacia dónde se quiere ir y de cuáles son las concepciones y los principios 

educativos que se quieren promover. También tiene que ver con los procesos que 

faciliten la comprensión, planificación, acción y reflexión conjunta acerca de qué se 

quiere hacer y cómo, que para ser efectivos deben desarrollarse de manera colegiada.  
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Apertura al aprendizaje y a la innovación. Ésta se basa en la capacidad de los 

actores de encontrar e implementar nuevas ideas para el logro de sus objetivos 

educacionales; así como para romper inercias y barreras, favoreciendo la definición 

de metas y priorizando la transformación integral. Las organizaciones abiertas al 

aprendizaje son capaces de encarar y resolver sistemáticamente situaciones adversas, 

generar nuevas aproximaciones, aprender de la propia experiencia y de la de otros, y 

originar conocimiento y trasladarlo a sus prácticas. 

 

Asesoramiento y orientación para la profesionalización. Consiste en que existan 

espacios de reflexión para la formación permanente, para “pensar el pensamiento”, 

repensar la acción, ampliar el poder epistémico y la voz de los docentes; se trata de 

habilitar circuitos para identificar áreas de oportunidad y generar redes de 

intercambio de experiencias en un plan de desarrollo profesional. 

 

Culturas organizacionales cohesionadas por una visión de futuro, que se planteen 

escenarios múltiples ante situaciones diversas, a partir de objetivos claros y consensos 

de altura para arribar a estadios superiores como institución; donde los actores 

promuevan una organización inteligente, rica en propuestas y creatividad que 

estimulen la participación, la responsabilidad y el compromiso compartido. 

 

Intervención sistémica y estratégica. Supone visualizar la situación educativa, 

elaborar la estrategia y articular acciones para lograr los objetivos y metas que se 

planteen; supone también, hacer de la planificación una herramienta de 

autorregulación y gobierno para potenciar las capacidades de todos para una 

intervención con sentido. 

 

A. Teoría de las relaciones humanas.  

Una institución que promueva una gestión educativa estratégica, tiene que fortalecer 

las relaciones humanas dentro de sus equipos de trabajo tal es así que Chiavenato 

(2006) manifiesta “en el lugar de trabajo, las personas participan en grupos sociales 

existentes dentro de la organización, y se mantienen en una constante interacción 

social” (p.52).  
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Fue el estudio de esta interacción que dio origen a la teoría de las relaciones humanas, 

pues son las acciones y actitudes desarrolladas a partir de los contactos entre personas 

y grupos. Cada persona posee una personalidad propia y diferenciada que influye en 

el comportamiento y en las actitudes de las otras personas con las que entra en 

contacto y, por otro lado, también es influenciada por las otras personas. Las personas 

tratan de adaptarse a las demás personas y grupos: quieren ser comprendidas, 

aceptadas y participar, con objeto de atender a sus intereses y aspiraciones personales.  

 

El comportamiento humano se ve influenciado por las actitudes y normas informales 

que existen en los grupos de los que forman partea Dentro de la organización es donde 

surgen las oportunidades de las relaciones humanas, debido a la gran cantidad de 

grupos e interacciones que se crean. La comprensión de las relaciones humanas 

permite al administrador obtener mejores resultados de sus subordinados y la creación 

de una atmósfera en la que cada persona es alentada a expresarse de manera libre y 

sana. 

 

Para la realización de las alianzas estratégicas tiene que contarse con una institución 

donde se muestren sólidas relaciones entre los actores educativos y la comunidad, de 

tal manera que las responsabilidades y tareas sean compartidas, en los equipos de 

trabajo, para el cumplimiento de las metas propuestas. 

 

2.2.2. Teoría de la Transdiciplinariedad o de la Complejidad. 

Una institución educativa como toda organización tiene que realizar diversas 

actividades muchas de ellas ya son conocidas o mejor dicho son rutinarias, pero casi 

siempre hay alguna actividad o acontecimiento que le proporciona cierta 

incertidumbre, esta incertidumbre en palabras de Flores, J (2013) es la esencia de la 

complejidad quien afirma que “trabajar la incertidumbre y la inconmensurabilidad 

del saber, compartiendo con los estudiantes lo que nos es desconocido”  es trabajar 

desde una perspectiva de la transdiciplinariedad o la complejidad, la cual busca la 

unidad del conocimiento sustentada en la Multidisciplinariedad, Interdisciplinariedad 

y Transdisciplinariedad. 
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De esta forma, “si la realidad es compleja, ella requiere un pensamiento 

obligatoriamente multidimensional, capaz de comprender la complejidad de lo real y 

construir un conocimiento que tenga en consideración la misma amplitud” (Moraes, 

2000: 30), mientras que para Edgar Morin (1994), el término complejidad expresa 

nuestras propias perturbaciones, confusiones e incapacidad para poder definir de una 

manera simple, para poner orden nuestras ideas. No significa sin embargo, renunciar 

a la complejidad, por el contrario, es necesario aprender a convivir con ella y formar 

a las nuevas generaciones dentro de sus dominios. Citado en (Flores, J. 2013). 

 

Las instituciones educativas muestran diversas situaciones complejas, tanto en la 

gestión escolar como en la gestión administrativa eso nos exige tratar diversas 

situaciones desde la perspectiva de la complejidad, la cual se sustenta en los pilares 

de: 

 La enseñanza como proceso interactivo. 

 Fomento a la investigación formativa. 

 Ejercicio de habilidades intelectuales. 

 Estímulo a la capacidad expresiva oral y escrita. 

 Estímulo al trabajo en grupo. 

 La plasmación de una axiología de vida.  

 

Nuestro país por ser un país megadiverso requiere ser tratado desde el punto de vista 

de la diversidad y como afirma Canduelas, A. (2012) “La educación transdisciplinar 

requiere de un currículo transdisciplinar” es por ello que este enfoque se adapta al 

Perú por ser un país de diversidad cultural, étnica y ecológica, es así que el docente, 

estudiante, objeto y la relación entre ellos incorporan en sí mismos las propiedades 

de la complejidad (Tejer, trenzar, mallar ensamblar, enlazar, articular, vincular, unir 

el principio con el final, incorporar el azar y la incertidumbre, y la auto organización) 

dando paso así a una serie de flujos que concentran estas características en las formas 

de aprender, conocer, recordar y estructurar la información. Es en este momento 

donde la metacognición como herramienta interna del sujeto que aprende dialoga 

internamente con su “yo-interno”; toma conciencia de la visión metacompleja 

(pensamiento complejo-metacognición) de lo que investiga. 
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Las alianzas estrategias resultan una estrategia de gestión capaz de permitirnos 

convivir en y con la complejidad y aprender a interactuar dentro de la misma. 

 

2.2.3. Aspectos generales de la gestión educativa. 

Con respecto a la gestión educativa existen diversas posiciones las cuales serán 

presentadas las concepciones de principales autores que de una u otra forma tiene 

relación con la presente investigación. 

 

Según Arana Arenas, María Elena, “la gestión educativa viene a ser el conjunto 

articulado de acciones de conducción de un centro educativo a ser llevadas a cabo con 

el fin de lograr los objetivos contemplados en el PEI.” 

 

Según Alvarado Oyarce, Otoniel. “La gestión puede entenderse como la aplicación 

de un conjunto de técnicas, instrumentos y procedimiento en el manejo de los recursos 

y el desarrollo de las actividades institucionales.” 

 

Sin embargo, existe otra concepción que se adecúa más al presente trabajo y se 

adoptará como la base teórica y se refiere al planteamiento de Dueñas Santander, 

Claudia quien manifiesta: “La gestión educativa es la dirección de una entidad 

educativa que articula la administración y el aspecto técnico pedagógico y que vincula 

al centro educativo con otras instituciones”. 

 

Godet Michael considera: “La Gestión Educativa se refiere a no sólo efectuar un plan 

o planificar un grupo de actividades, debe articular los procesos teóricos y prácticos 

para recuperar el sentido y la razón de ser de la gobernabilidad, del mejoramiento 

continuo de la calidad, la equidad y la pertinencia de la educación para todos de todos 

los niveles del sistema educativa: los equipos docentes y las Instituciones educativa, 

las aulas, los procesos de enseñanza”. 

 

El concepto de Gestión educativa se entrelaza la idea del fortalecimiento, la 

integración y la retroalimentación del sistema. Supone la interdependencia de: 

 

a. Multidisciplinariedad de saberes pedagógicos, gerenciales y sociales. 
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b. Prácticas de aula, de dirección, inspección, evaluación y gobierno. 

c. Juicios de valor integrado en las decisiones técnicas. 

d. Principios útiles para la acción, múltiples actores en múltiples espacios de acción. 

e. Temporalidades diversas, personales, grupales y sociedades superpuesta y/o 

articulados.” 

 

Godet, Michael “Se considera como un conjunto de procesos teórico práctico 

integrados horizontal y verticalmente dentro del sistema educativo, para cumplir los 

mandatos sociales, es un saber de síntesis capaz de ligar conocimiento y acción, ética 

y eficacia, política y administración en procesos que tienden al mejoramiento continuo 

de todas las posibilidades y a la innovación permanente como proceso sistemático.”  

 

Todo lo indicado anteriormente tiene relación directa con la teoría general de sistemas 

propuesto por Bertalanffy y la teoría holística fundamentalmente; dentro de la sociedad 

del conocimiento propuesto por Peter F. Drucker: Para quién el recurso básico de la 

sociedad que inicia el tercer milenio no es ya el capital ni el trabajo, ni mucho menos 

los recursos naturales sino el conocimiento y en consecuencia las actividades 

principales dedicada a la creación de la riqueza no será la asignación del capital o la 

transformación de materias primas en productos elaborados ni el trabajo mismo sino 

la creatividad y la innovación que es aplicación del conocimiento al trabajo. 

 

Este autor distingue 3 clases de conocimiento relacionados con la gestión: 

 

1. Aquel que se requiere para la mejora continua del proceso, productos y/o 

servicios. 

2. El tipo de conocimiento utilizado para la explotación continua del conocimiento 

existente con el fin de desarrollar nuevos y diferentes productos y servicios. 

3. El conocimiento que se emplea para producir innovaciones genuinas. 

 

Drucker opina “Que la innovación, es decir la aplicación del conocimiento para 

producir nuevos conocimientos no es cuestión de “inspiración” ni es realizada por 

individuos aislados en el garaje de su casa sino producto del esfuerzo sistemático y un 

alto grado de organización. 
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Según Peter Senge se identifican 3 componentes esenciales que operan 

interrelacionados porque la gestión educativa implica y fomenta la integración de 

diversos saberes, prácticas y competencias, que son: el pensamiento sistémico y 

estratégico, liderazgo pedagógico y aprendizaje organizacional. 

 

A. Pensamiento estratégico. 

 

Comienza con la reflexión y observación de la naturaleza del emprendimiento a 

realizar que se da a través de un reflexivo y estudiado toma de decisiones, la gestión 

educativa se construye las acciones y comunicaciones necesarias para concretar una 

visión de futuro consensuada y compartida y unos objetivos de intervención para el 

logro de impactos y de calidad que se da a través del diagnóstico, alternativas 

edificables, los objetivos, las acciones o proyecto a desarrollar y la evaluación. 

 

B. Liderazgo pedagógico. 

 

Referido a las prácticas de liderazgo para concertar, acompañar, comunicar, motivar y 

educar en la transformación educativa. La construcción de escuelas eficaces requiere 

líderes pedagógicos puesto que no hay transformación sobre la base de autoridades 

formales, impersonales y reproductoras de conductas burocráticas. 

 

C. Aprendizaje organizacional. 

 

La esencia de las nuevas formas de organización debe de aproximarse a la institución 

de un equipo donde sus miembros adquieren, comparten y desarrollan nuevas 

competencias, sensibilidades y esquemas de observación y auto observación. 

 

El aprendizaje organizacional supone procesos intermedios de apertura y facilitación 

de la comunicación interna y externa, de retroalimentación permanente respeto a logros, 

carencias y demandas; que tiende a elevar el mejoramiento realizado y los nuevos 

desafíos y finalmente acumular un conocimiento que generen innovaciones e 

incremente permanentemente el valor agregado a los procesos de educación. El 

aprendizaje sobre las organizaciones educativas y su acumulación es esencial para la 



47 

 

planificación estratégica y a su vez la semilla de la transformación educativa lo cual 

implica que es imposible eludir o rehuir del aprendizaje. 

 

2.2.4. Las dimensiones de la gestión educativa. 

 

Existen diferentes formas de agrupar las dimensiones que componen la gestión 

educativa, Sovero Hinostroza, Franklin, señala las dimensiones administrativa, 

institucional y pedagógica. La dimensión institucional comprende los aspectos a 

construir y mejorar un modelo Institucional que motive la participación de la 

comunidad educativa y mejore las relaciones humanas entre los miembros de la 

comunidad educativa, asimismo pactar alianzas estratégicas con otras instituciones y 

esto depende del tipo de liderazgo de la persona quien asume el rol de líder. En la 

dimensión administrativa según Paredes Adrianzen, Víctor considera a la gestión 

“como el conjunto de acciones de movilización de recursos (personas, tiempo, dinero, 

materiales, etc.) para conseguir los objetivos planificados en plazos determinados” La 

dimensión administrativa comprende la organización de la institución, planificación 

educativa a través de diversos instrumentos, así como el manejo de recursos humanos 

y financieros de una institución educativa. 

 

En la dimensión pedagógica según Sovero Hinostroza manifiesta: “El aspecto 

pedagógico está referido a mejorar el aprendizaje de los alumnos a partir del 

conocimiento de la realidad y su adaptación a ella mediante la ejecución de actividades 

que tienden a mejorar el nivel académico del alumnado” Esta dimensión está referida 

a lograr el aprendizaje de los educandos a partir de una planificación curricular 

utilizando diversas estrategias metodológicas y materiales educativos, adecuados y 

pertinentes a la naturaleza de los contenidos curriculares y ritmo de aprendizaje de los 

alumnos. 

 

El Ministerio de Educación del Perú considera que la gestión educativa se compone 

de las dimensiones administrativa, institucional, pedagógica y comunal. 
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2.2.5. La gestión educativa del Ministerio de Educación. 

 

El Ministerio de Educación reconoce que: “La gestión educativa es una función 

dirigida a generar y sostener en el centro educativo, tanto las estructuras 

administrativas y pedagógicas, como los procesos internos de naturaleza 

democrática, equitativa y eficiente, que permitan a niños, niñas, adolescentes, 

jóvenes y adultos desarrollarse como personas plenas, responsables y eficaces y 

como ciudadanos capaces de construir la democracia y el desarrollo nacional, 

armonizando su proyecto personal con un proyecto colectivo” (RM 168-2002-ED 

Gestión del Sistema Educativo) 

 

Esta definición apunta hacia la democratización del sistema, entendiendo la gestión 

no sólo en su aspecto administrativo sino también pedagógico. De esta manera, una 

buena gestión implicaría el desarrollo de ciudadanos capaces de construir un país en 

democracia. 

 

En tal sentido, la gestión educativa puede definirse como el conjunto de actividades 

y diligencias estratégicas guiadas por procedimientos y técnicas adecuadas para 

facilitar que las instituciones educativas logren sus metas, objetivos y fines 

educacionales. Mientras que la administración educativa es el sistema de teorías, 

categorías y conceptos que describen y explican toda la temática de la organización, 

conducción y dirección de la educación, la gestión de la educación, es el conjunto de 

métodos, procedimientos y técnicas que permiten llevar a la práctica la teoría 

explicativa de la conducción de la educación, en otras palabras, son las estrategias 

concretas que posibiliten administrar el desarrollo de la educación. 

 

En el Manual para Directores publicado por la UNESCO se indica que existen 

diferentes formas de señalar las dimensiones de la gestión educativa, y a continuación 

indican que la propuesta más sintética y comprensiva es la que plantea cuatro 

dimensiones: la institucional, la pedagógica, la administrativa y la comunitaria. 

 

Dimensión Institucional: a) Organiza la institución, la estructura, las instancias y 

responsabilidades de los diferentes actores, b) Formas de relacionarse Normas 

explícitas e implícitas. 
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Dimensión pedagógica: a) Manejo de recursos económicos, materiales, humanos, 

procesos técnicos, de tiempo, de seguridad e higiene y control de la información; b) 

Cumplimiento de la normatividad y supervisión de las funciones. 

 

Dimensión Administrativa: a) Opciones educativas metodológicas; b) 

Planificación, evaluación y certificación; c); Desarrollo de prácticas pedagógicas; d) 

Actualización y desarrollo personal y profesional de docentes. 

Dimensión Comunitaria: a) Respuesta a necesidades de la comunidad; b) 

Relaciones de la escuela con el entorno; c) Padres y madres de familia; d) 

Organizaciones de la localidad; e) Redes de apoyo. 

 

En el mismo documento se representan las dimensiones de gestión educativa con el 

gráfico siguiente: 
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Fuente: UNESCO. Manual de Gestión para Directores de Instituciones Educativas. 

(2011)  

 

 

2.2.6. Teoría de las relaciones humanas.  

Una institución que promueva una gestión educativa estratégica, tiene que fortalecer 

las relaciones humanas dentro de sus equipos de trabajo tal es así que Chiavenato 

(2006) manifiesta “en el lugar de trabajo, las personas participan en grupos sociales 

existentes dentro de la organización, y se mantienen en una constante interacción 

social”.  

 

Fue el estudio de esta interacción que dio origen a la teoría de las relaciones humanas, 

pues son las acciones y actitudes desarrolladas a partir de los contactos entre personas 

y grupos. Cada persona posee una personalidad propia y diferenciada que influye en 

el comportamiento y en las actitudes de las otras personas con las que entra en 

contacto y, por otro lado, también es influenciada por las otras personas. Las personas 

tratan de adaptarse a las demás personas y grupos: quieren ser comprendidas, 

aceptadas y participar, con objeto de atender a sus intereses y aspiraciones personales.  

 

El comportamiento humano se ve influenciado por las actitudes y normas informales 

que existen en los grupos de los que forman partea Dentro de la organización es donde 

surgen las oportunidades de las relaciones humanas, debido a la gran cantidad de 

grupos e interacciones que se crean. La comprensión de las relaciones humanas 

permite al administrador obtener mejores resultados de sus subordinados y la creación 

de una atmósfera en la que cada persona es alentada a expresarse de manera libre y 

sana. 

 

Para la realización de las alianzas estratégicas tiene que contarse con una institución 

donde se muestren sólidas relaciones entre los actores educativos y la comunidad, de 

tal manera que las responsabilidades y tareas sean compartidas, en los equipos de 

trabajo, para el cumplimiento de las metas propuestas. 
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2.2.7. Teoría de la Transdisciplinaridad o de la Complejidad. 

Una institución educativa como toda organización tiene que realizar diversas 

actividades muchas de ellas ya son conocidas o mejor dicho son rutinarias, pero casi 

siempre hay alguna actividad o acontecimiento que le proporciona cierta 

incertidumbre, esta incertidumbre en palabras de Flores, J (2013) es la esencia de la 

complejidad quien afirma que “trabajar la incertidumbre y la inconmensurabilidad 

del saber, compartiendo con los estudiantes lo que nos es desconocido”  es trabajar 

desde una perspectiva de la Transdisciplinaridad o la complejidad, la cual busca la 

unidad del conocimiento sustentada en la Multidisciplinariedad, Interdisciplinariedad 

y Transdisciplinaridad. 

 

De esta forma, “si la realidad es compleja, ella requiere un pensamiento 

obligatoriamente multidimensional, capaz de comprender la complejidad de lo real y 

construir un conocimiento que tenga en consideración la misma amplitud” (Moraes, 

2000: 30), mientras que para Edgar Morin (1994), el término complejidad expresa 

nuestras propias perturbaciones, confusiones e incapacidad para poder definir de una 

manera simple, para poner orden nuestras ideas. No significa, sin embargo, renunciar 

a la complejidad, por el contrario, es necesario aprender a convivir con ella y formar 

a las nuevas generaciones dentro de sus dominios. Citado en (Flores, J. 2013). 

 

Las instituciones educativas muestran diversas situaciones complejas, tanto en la 

gestión escolar como en la gestión administrativa eso nos exige tratar diversas 

situaciones desde la perspectiva de la complejidad, la cual se sustenta en los pilares 

de: 

 La enseñanza como proceso interactivo. 

 Fomento a la investigación formativa. 

 Ejercicio de habilidades intelectuales. 

 Estímulo a la capacidad expresiva oral y escrita. 

 Estímulo al trabajo en grupo. 

 La plasmación de una axiología de vida.  

Nuestro país por ser un país megadiverso requiere ser tratado desde el punto de vista 

de la diversidad y como afirma Canduelas, A. (2012) “La educación transdisciplinar 

requiere de un currículo transdisciplinar” es por ello que este enfoque se adapta al 



52 

 

Perú por ser un país de diversidad cultural, étnica y ecológica, es así que el docente, 

estudiante, objeto y la relación entre ellos incorporan en sí mismos las propiedades 

de la complejidad (Tejer, trenzar, mallar ensamblar, enlazar, articular, vincular, unir 

el principio con el final, incorporar el azar y la incertidumbre, y la auto organización) 

dando paso así a una serie de flujos que concentran estas características en las formas 

de aprender, conocer, recordar y estructurar la información. Es en este momento 

donde la metacognición como herramienta interna del sujeto que aprende dialoga 

internamente con su “yo-interno”; toma conciencia de la visión metacompleja 

(pensamiento complejo-metacognición) de lo que investiga. 

 

Las alianzas estrategias resultan una estrategia de gestión capaz de permitirnos 

convivir en y con la complejidad y aprender a interactuar dentro de la misma. 

 

2.3. TEORÍA RELACIONADA CON GESTIÓN EDUCATIVA ESTRATÉGICA. 

2.3.1. Teorías sobre la gestión educativa: alianzas estratégicas. 

A.-Teoría evolutiva. 

El carácter dinámico y evolutivo de los procesos y desarrollo de alianzas es uno 

de los temas que despierta mayor interés en la investigación sobre alianzas. El 

objetivo del trabajo es analizar la contribución que la teoría co-evolutiva de 

alianzas propuesta por Koza y Lewin (1998) realiza su estudio. Esta 

perspectiva evolutiva explica, no solo la secuencia de etapas que suceden desde 

que las empresas deciden entrar en una alianza hasta que esta finaliza, sino 

también la adaptación del propio acuerdo a las estrategias de los socios, así 

como la conexión con el entorno. El análisis de esta triple interconexión, la 

evaluación de la alianza, las instituciones participan en el acuerdo y el entorno 

es una de las principales aportaciones del trabajo que permite una constante 

renovación de las condiciones iniciales que conllevan al éxito de la alianza. 

 

B.- Teoría co-evolutiva de alianzas  

Es la que se produce en ecosistemas como un proceso de desarrollo colectivo 

para crear las condiciones del crecimiento de sus componentes. Se trata de un 

crecimiento contractual de un grupo de organizaciones a través de la 
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interdependencia recíproca en el largo plazo con el fin de mejorar los procesos 

de negocios. 

 

El concepto co-evolutivo es muy importante que la competencia y la 

cooperación. Para esto se ha puesto el acento en el fortalecimiento de las 

relaciones con los clientes claves y las relaciones con los proveedores, y en 

muchos casos con los competidores directos mediante iniciativas como 

estandarización y el compartir investigaciones a fin de mejorar las condiciones 

de todas las partes intervinientes. 

 

La teoría co-evolutiva es compatible con el modelo de la acción colectiva que 

propugna que el entorno económico de las organizaciones es guiado y 

construido por un propósito y una elección colectiva; lo que es posible para la 

colaboración entre organizaciones a través de la construcción de un regulado y 

controlado entorno social. 

 

La co-evolución es un proceso de desarrollo colectivo para crear las 

condiciones necesarias que permitan el crecimiento de las organizaciones 

dentro de un ecosistema. 

 

Los ecosistemas es el espacio socio económico en el cual un conjunto de 

organizaciones puede desarrollar sus procesos de negocio. En el enfoque de la 

estrategia co-evolutiva todos son colaboradores dispares para crear un fuerte 

poder para sumar soluciones o experiencias y luego formar ecosistemas 

dedicados a prever soluciones a los clientes. James. J. MOORE, Dr. Héctor F. 

Alvares 

 

2.3.2. La calidad educativa. 

“La calidad no se puede definir con precisión sin ser cuantificada. Esto quiere 

decir que tenemos que dedicar tanto esfuerzo y meditación como podamos para 

idear métodos para medirla. Hace falta especial inteligencia para idear métodos 

de medida de las características verdaderas de la calidad, ya que muchas de ellas 

se expresan en las propias palabras de los consumidores y, por tanto, son difíciles 

de medir; de hecho, a menudo acabamos por tener que depender de ensayos 

sensoriales”. (Ishikawa, 2001. P.29) 

 



54 

 

La calidad comprende varias dimensiones, las mismas que pueden variar de 

acuerdo con la realidad concreta. En el estudio “Garantía de la calidad de la 

Atención de Salud en los Países en Desarrollo” publicado por el Proyecto de 

Garantía de calidad, se explican cada una de estas dimensiones que 

contextualizadas para el servicio educativo se propone de la siguiente manera: 

 

Competencia profesional. Se refiere a la capacidad y al desempeño de las 

funciones de los grupos, del personal administrativo y del personal de apoyo. 

La competencia profesional se relaciona con la ejecución de las pautas y 

normas para el ejercicio de la profesión y la realización en términos de 

fiabilidad, precisión, confiabilidad y uniformidad. La competencia 

administrativa profesional exige idoneidad en la supervisión, capacitación y 

solución de problemas.  

 

- Acceso a los servicios. Implica la eliminación de las barreras que 

obstaculizan el uso eficaz de los servicios educativos. Esta dimensión de 

calidad comprende barreras de índole geográfica, económica, social, 

organizacional, cultural, o lingüística. 

- Eficacia. La calidad de los servicios de la educación depende de la 

eficacia de las normas de prestación de servicios y las de orientación educativa 

La evaluación de la eficacia debe responder a las preguntas: Cuándo el 

aprendizaje se realiza correctamente, ¿Produce los resultados deseados? y ¿Es 

el tratamiento recomendado y la tecnología usada la más apropiada para el 

medio en el cual se presta el servicio? La eficacia es una dimensión importante 

de la calidad en el ámbito central donde se definen las normas y 

especificaciones. 

- Satisfacción del cliente. La dimensión de satisfacción del usuario se 

refiere a la relación entre proveedores y clientes, entre administradores y 

proveedores de servicios y entre el equipo de docentes y la comunidad. Las 

buenas relaciones interpersonales contribuyen a la eficacia de la asesoría 

prestada en materia de educación y al establecimiento de una buena relación 

general con los estudiantes. Dichas relaciones son las que producen confianza 

y credibilidad, y se demuestran por medio del respeto, la confidencialidad, la 

cortesía, la comprensión y la compenetración.  
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- Eficiencia. La eficiencia de los servicios educativos es una dimensión 

importante de la calidad dado que los recursos de atención de la educación son 

generalmente limitados. Los servicios eficientes son los que suministran 

atención más óptima al estudiante y a la comunidad; es decir, suministran el 

mayor beneficio dentro de los recursos con los que se cuenta. La eficiencia 

exige que los proveedores de la educación eviten suministrar atención 

innecesaria o inapropiada y que la atención deficiente que se da como resultado 

de normas inefectivas se minimice o se elimine. 

- Continuidad. La continuidad implica que el cliente puede recibir la serie 

completa de servicios educativos que necesita sin interrupciones, suspensiones 

ni repeticiones innecesarias de evaluación, diagnosis o tratamiento. Los 

servicios deben ofrecerse en forma constante. El cliente debe tener acceso a la 

atención primaria y preventiva de un proveedor que conozca su historia clínica, 

para poder derivarlo oportunamente a servicios especializados, cuando sea 

necesario. 

- Seguridad. La seguridad, como dimensión de la calidad, implica la 

reducción de riesgos, efectos colaterales perjudiciales u otros peligros que 

pudieran relacionarse con la prestación de servicios. El sistema educativo tiene 

la responsabilidad de asegurar que los servicios se presten con un mínimo de 

riesgos. 

- Comodidades. Las comodidades se refieren a las características de los 

servicios educativos que no están directamente relacionados con la eficacia de 

la Institución educativa, pero que acrecientan la satisfacción del cliente y su 

deseo de volver al establecimiento para recibir atención educativa en el futuro. 

 

Existen diversos conceptos sobre este aspecto, sin embargo, se detalla los conceptos 

que se relacionan con el presente trabajo Según Francisco Farro Custodio la calidad 

comienza comprendiendo las necesidades y expectativas del cliente para luego 

satisfacerlas y superarlas, esto se logra con la participación activa de todo el personal 

bajo nuevos estilos de liderazgo. 

 

Según Casanova Antonia “La calidad educativa se refiere al buen rendimiento del 

alumnado, satisfacción de la comunidad en su conjunto y una mejor respuesta del 

Centro y a las exigencias de la sociedad actual.” 
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La Oficina Regional de Educación de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) para América latina y el Caribe ha 

establecido 5 dimensiones para definir una educación de calidad, desde la perspectiva 

de un enfoque de derechos que son: relevancia, pertinencia, equidad, eficacia y 

eficiencia que están estrechamente relacionadas al punto que la ausencia de alguna de 

ellas determinaría una concepción equivocada. 

 

A pesar que desde la década del año de 1960 se introdujo el término “Calidad” al 

plantearse desde los organismos internacionales como la UNESCO, la Fundación Ford 

y el Banco Mundial, la propuesta de Mejoramiento de la calidad”, indudablemente la 

coyuntura actual no es la misma que la de hace 50 años atrás. Hoy la palabra “Calidad”, 

está encuadrada dentro de los nuevos conceptos que se vienen manejando en el campo 

de la economía y las políticas de desarrollo nacional, existiendo una relación casi 

inmediata entre el concepto de calidad total y calidad educativa, haciéndose más 

consciente la relación existente entre Educación, economía y desarrollo. Desde esa 

época hasta la actualidad, con algunos retoques, la concepción ideológica del currículo 

se orienta a la búsqueda de la eficiencia social, la misma que está directamente 

vinculada con la corriente conductista del aprendizaje, llamada tecnología educativa, 

por lo tanto, el hablar de calidad de la educación se convierte en sinónimo de 

efectividad y estas se sintetiza en el Rendimiento Académico que se logra al final de 

cada proceso terminal. 

 

2.3.3. Enfoques de la calidad educativa. 

 

Actualmente los enfoques considerados son los siguientes: 

 

A. Enfoque centrado en el producto o resultado. 

Relacionado con los resultados educativos, la medición de la calidad está orientada a 

la producción de conocimiento e instrumentos, especialmente relacionado a medir 

competencias y capacidades en término de rendimientos académico siendo de carácter 

cuantitativo. 
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Este enfoque no sólo se orienta rendimiento de los estudiantes sino también la 

medición de las capacidades de los docentes en términos de conocimientos de 

programas, metodologías educación continua, etc. 

La eficacia de la gestión respecto a resultados no es la única necesidad de la educación, 

ni su finalidad porque la educación, aunque se concreta en actividades, rebasa éstas en 

la medida que no satisfacen su función.  

 

B. Enfoque centrado en el proceso. 

En este enfoque la calidad educativa está direccionado a una forma de ir haciendo las 

cosas poco a poco para alcanzar los mejores resultados en relación a lo que se demanda 

tomando en cuenta las posibilidades y limitaciones reales que en el mismo camino se 

vayan encontrando, puesto que se visiona que la riqueza de la calidad está en el camino 

y mejor aun cuando se considera el concepto basado en valores. Este enfoque es de 

carácter cualitativo. 

 

C. Enfoque ecléctico. 

La calidad educativa conlleva a considerar los fines y objetivos, los procesos y medios 

y los resultados debido a su estrecha relación, siendo necesario considerar la 

coherencia entre los fines generales de la educación, las metas institucionales y los 

objetivos específicos que orientan la acción de los actores, así como la eficiencia entre 

costos y beneficios y la eficacia de los resultados. 

 

La coherencia entre todos los aspectos de la educación es concebida como la necesidad 

de que cada uno de los elementos de la educación tenga la importancia correspondiente 

a su papel en la vida humana y la eficacia estaría condicionada por el hecho de que 

cada uno de los actores sociales intervinientes en la educación cumplan 

adecuadamente su función, desarrollando sus posibilidades y superando todo tipo de 

límites. 

 

2.3.4. Concepto de calidad educativa en la actualidad. 

 

En los últimos años se ha introducido en el mundo empresarial un nuevo concepto de 

«calidad» denominado «calidad total». Este concepto de «calidad total» surgió en la 
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postguerra como una exigencia de elevar los valores estandarizados de calidad que 

regían las producciones de bienes y servicios en la década de los 30, en orden a 

satisfacer una mayor demanda. Dicha idea, elaborada primero por americanos y 

japoneses y luego a partir de los 80 por europeos, se ha ido enriqueciendo con el 

tiempo. Aquí nos basta sintetizarla con la enumeración de las cuatro características o 

condiciones que deben ser cumplidas para poder hablar con propiedad de «gestión de 

calidad total»  

 

Su primera característica pone énfasis en la satisfacción del «cliente» con sus 

demandas tanto explícitas como ocultas, que pueden llegar a ser descubiertas y 

satisfechas por una oferta inteligente. La «calidad total» exige en segundo lugar, la 

«mejora continua» de la gestión empresarial y de sus procesos. Unida a esta exigencia, 

está en tercer lugar, la necesidad de una «participación» gratificada y gratificante de 

todos los agentes intervinientes en la producción empresarial. Ya no se trata, como era 

antes, de una gestión específica del «departamento de calidad» de la empresa. Ahora 

todos, desde el presidente hasta el último empleado, están involucrados en la mejora 

de la calidad, para lo cual deben asumir una función de creciente liderazgo sustentada 

en la competencia y la motivación, que no están exentas de valores.  

 

En el modelo de calidad total educativa el «foco» se pone también en el «destinatario» 

del quehacer educativo, que es ante todo el educando, llamado «beneficiario», que 

ocupa el lugar del «cliente» en el ámbito empresarial. Tal posición central del 

«educando» es coincidente con los avances de la nueva pedagogía, que ha desplazado 

la importancia que en otros tiempos tuvieron los «contenidos» o los «docentes» y que 

ahora posee el mismo sujeto de la educación que es el educando, pero sin descuidar el 

rol del docente ni el de los contenidos educativos. 

 

Pero para poder centralizar el acto educativo en el sujeto es preciso, en segundo lugar, 

mejorar y optimizar «la gestión educacional de un modo continuo». Para ello, la 

escuela necesita tener bien claro su proyecto educativo, sus propuestas didáctico-

pedagógicas, sus estructuras institucionales y sus propios procesos de gestión. Esto 

implica, tener en cuenta la «participación» de todos los docentes de una institución 

educativa y de todos aquellos que son parte de la comunidad educativa como los 

directivos, padres y personal no docente. Por último, también es necesario arbitrar los 
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medios para que las instituciones escolares no entren en la «competencia» escolar a 

fin de ganar «matrículas», práctica que lamentablemente ya está instalada entre 

nosotros en los más diversos niveles. 

 

La calidad educativa se puede estudiar en las diferentes dimensiones: 

 

a. Dimensión pedagógico-didáctica 

Se refiere a las actividades propias de la institución educativa, que la diferencian de 

otras y que son caracterizadas por los vínculos que los actores construyen con el 

conocimiento y los modelos didácticos: las modalidades de enseñanza, las teorías de 

la enseñanza y del aprendizaje que subyacen a las prácticas docentes, el valor y 

significado otorgado a los saberes, los criterios de evaluación de los procesos y 

resultados. 

 

b. Dimensión organizacional. 

Esta dimensión ofrece un marco para la sistematización y análisis de las acciones 

referidas a aquellos aspectos de estructura que en cada centro educativo dan cuenta de 

un estilo de funcionamiento. Entre estos aspectos se consideran tanto los que 

pertenecen a la estructura formal (los organigramas, la distribución de tareas y la 

división del trabajo, el uso del tiempo y de los espacios) como los que conforman la 

estructura informal (vínculos y estilos en que los actores de la institución dan cuerpo 

y sentido a la estructura formal, a través de los roles que asumen sus integrantes). 

 

En ésta dimensión es pertinente valorar el desarrollo de capacidades individuales y 

colectivas y la facilitación de las condiciones estructurales y organizativas para que la 

escuela pueda decidir de manera autónoma y competente, sin perder de vista sus 

finalidades educativas, las transformaciones que requiere y la evolución del contexto 

escolar. 

 

c. Dimensión comunitaria 

Se entiende como el conjunto de actividades que promueven la participación de los 

diferentes actores en la toma de decisiones y en las actividades de cada centro. 

 

Se incluye también el modo o las perspectivas culturales en que cada institución; 
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considera las demandas, las exigencias y los problemas que recibe de su entorno 

(vínculos entre escuela y comunidad: demandas, exigencias y problemas; 

participación: niveles, formas, obstáculos, límites, organización, reglas de 

convivencia). En esta dimensión resulta imprescindible el análisis y reflexión sobre la 

cultura de cada escuela. 

 

d. Dimensión administrativa 

Se analizan las acciones de gobierno que incluyen estrategias de manejo de recursos 

humanos, financieros y tiempos requeridos, así como el manejo de la información 

significativa, que, tanto desde el plano retrospectivo como desde el prospectivo, 

contribuya con la toma de decisiones. Esta dimensión se refiere a todos los procesos 

técnicos que apoyarán la elaboración y puesta en marcha del proyecto educativo, La 

dimensión administrativa se vincula con las tareas que se requieren realizar para 

suministrar, con oportunidad, los recursos humanos, materiales y financieros, 

disponibles para alcanzar los objetivos de una institución, así como las múltiples 

demandas cotidianas, los conflictos y la negociación, con el objeto de conciliar los 

intereses individuales con los institucionales. 

 

2.3.5. Gestión para la mejora de la calidad. 

 

En la I.E. Nº 16057 de Rumibamba en el distrito Las Pirias como en cualquier otra 

institución, las características que tienen importancia para lograr un buen rendimiento 

giran en torno a su gestión y los niveles de motivación que tiene el personal docente y 

los estudiantes. Las instituciones eficaces tienen una gestión que, a pesar de lo limitado 

de los recursos, asegura la disponibilidad de lo que pueda existir, comunican una visión 

de la institución que incluye altas expectativas a los estudiantes y un entorno ordenado, 

proporcionan orientación pedagógica y apoyo a los docentes. No necesariamente se 

requiere plena autonomía respecto del presupuesto, el plan de estudios o del personal, 

pero es deseable. 

 

Por su parte los docentes deben fomentar las condiciones de enseñanza que han 

demostrado promover el aprendizaje, tal como ocurre con la gestión, si los profesores 

que tienen altas expectativas respecto de los estudiantes y ofrecen recompensas por el 
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rendimiento académico, estos estudiantes aprenderán más. En todas las 

consideraciones está implícito considerar al estudiante como el centro de la atención, 

lo que no siempre sucede. Los docentes tienen que convertirse en instrumentos de 

cambio, los centros educativos tienen que convertirse en organizaciones con un perfil 

diferente al actual. Una institución educativa organizada y estructurada con esas 

perspectivas generalmente reúne las características siguientes: 

 

a . Un Director con alta capacidad de liderazgo, que trabaje con objetivos definidos 

para la institución educativa, desarrolle una visión, sea dedicado, vital y asuma la 

orientación de las funciones pedagógicas. 

b Promover el trabajo en equipo al interior de la institución educativa que debe ser 

constantemente evaluado, en particular el de los docentes. 

c La mayor parte de su tiempo en la institución educativa, el estudiante lo emplea en 

actividades de aprendizaje. 

d Tanto el horario como las prácticas diarias de los docentes que dirigen a los 

estudiantes dedican el máximo de su tiempo a actividades de aprendizajes. 

e  Se monitora constantemente el progreso del estudiante. 

f  El director y los docentes verifican sistemáticamente lo que este aprende, y utilizan 

esa información para disponer de un plan de estudios y estrategia didácticas más 

efectivas. 

g Los planes de estudio son cuidadosamente organizados, los cambios se deben de 

prever con anticipación. 

h La institución educativa debe ser atractiva y segura, el personal docente y directivo 

crean una atmosfera de orden seriedad y seguridad. Los docentes tienen una alta 

expectativa en cuanto al aprendizaje de sus estudiantes. El director y sus docentes 

son conscientes de que sus estudiantes pueden aprender tanto como cualquier otra 

persona y trabajen en ese propósito. 

 

2.3.6. Calidad educativa e ISO 9001-2000 

 

ISO 9000 es una serie de estándares internacionales para desarrollar sistemas 

administrativos que aseguren la calidad, fueron creadas dichas normas por la 

Organización Internacional para la Estandarización (ISO) fundada en 1947 y que 
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radica en Ginebra Suiza. Por tanto, la familia de normas ISO 9000 es una herramienta 

que puede ayudar en el diseño, la administración y operación de ciertas partes del 

modelo natural de recursos humanos. La Organización Internacional de Normalización 

ISO tiene el propósito de crear y consensuar normas que faciliten el intercambio de 

productos y servicios en el mundo. La conformidad con y la certificación bajo normas 

ISO constituye un reconocimiento de calidad, es decir, la capacidad inherente de los 

productos y servicios en cuestión, para satisfacer los requerimientos mínimos 

establecidos. 

 

ISO se aplica a las organizaciones educativas y formativas con el fin de direccionar 

una gestión de la calidad bien direccionada pretendiéndose lograr lo siguiente: 

 

 Una mejor percepción e imagen exterior de la calidad, gracias a opciones 

políticas internas más claras, mayor orientación hacia el cliente y 

comercialización más eficaz. 

 

 Una organización interna más eficaz, con cuadros más eficientes, personal más 

motivado y mejor comunicación interna. 

 

 Una mayor profesionalidad en los servicios no educativos, esto es, los servicios 

y actividades que funcionan dentro de una institución, además de la 

importación de los cursos programados. 

 

 Un incremento en la calidad de los propios servicios y productos educativos y 

formativos: La pertinencia de los cursos programados, la calidad didáctica de 

la enseñanza, la eficacia de los análisis de necesidades, los procesos de 

evaluación. 

 

Este instrumento al aplicarlo se convierte en un sistema de gestión de la calidad, 

porque permite y exige desarrollar un círculo de mejora continua desde un punto de 

partida de unos datos que reflejan de acuerdo a la misión, visión, objetivos de la 

organización hacia donde debe mejorar, haciendo explícitos los puntos fuertes y los 

puntos débiles habrá de atacar. 
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2.3.7. La medición de la calidad educativa. 

 

Alcanzar la calidad de la educación que favorezca a los niños y jóvenes que reciben la 

educación, es una de las aspiraciones principales de las autoridades en los diferentes 

niveles del servicio educativo. Sin embargo, es necesario considerar que a pesar de los 

diferentes esfuerzos que realizan el gobierno, la sociedad, los docentes y en general 

todos los miembros de la comunidad educativa, los logros en cuanto a calidad siguen 

siendo insuficientes. 

 

El Consejo Nacional de Educación ha reconocido que “… no estamos ante una reforma 

o transformación educativa como la que propone el Proyecto Educativo Nacional. No 

se ha generado aún una dinámica sostenida de cambio que constituya un punto de 

inflexión, que permita romper los círculos de exclusión, baja calidad y falta de 

pertinencia que aquejan a la educación y capitalicen el potencial educativo que tiene 

el país”. (CNE, 2007: 1)  

 

Del mismo modo en el Informe de Progreso Educativo - Perú se señala que “la 

educación peruana no parece haberse transformado radicalmente entre los años 2002 

y 2005. Si bien se han producido avances parciales en varias materias, áreas prioritarias 

como el rendimiento educativo, la carrera docente, la rendición de cuentas y la equidad 

no han experimentado cambios notables, y su situación sigue siendo mala o muy 

mala.” (PREAL, GRADE, 2006: 4).  

 

Para conocer los niveles de logro de la calidad educativa se requiere realizar 

mediciones de diferentes componentes del proceso educativo que constituyen los 

elementos básicos para garantizar la calidad. La calidad se mide y para ello se requiere 

contar con indicadores para la medición de la calidad educativa. 

 

Un indicador es un instrumento que permite realizar una medición de características 

de los componentes de entrada, de proceso o de resultado. Es una medida que se usa a 
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través del tiempo para determinar el rendimiento de procesos y funciones. Se usa 

también para valorar un estándar o logro de metas de calidad. Es un valor cuantificable 

que se usa para evaluar el rendimiento a través del tiempo y en forma periódica. Puede 

ser una tasa o una proporción, lo que es útil para medir tendencias. 

 

Algunos ejemplos de indicadores son las tasas de mortalidad materna, rendimiento 

promedio en matemática, niveles de comprensión lectora, niveles de promoción por 

grado, índice de deserción escolar, culminación de la educación básica, gasto en 

educación por estudiante, tipo de gasto por estudiante, relación profesores y número 

de estudiantes, etc.  

 

Para establecer indicadores, es importante comenzar con una definición clara de los 

términos y del numerador y denominador que se utilizarán. Se puede encontrar un 

ejemplo al establecer un indicador para controlar el rendimiento escolar. El numerador 

se puede definir como el número de estudiantes con bajo rendimiento que desaprueban 

una Área en un bimestre y el denominador se puede definir como el número de 

estudiantes que participan en el desarrollo del área en el mismo período. 

 

Un indicador, debe mostrar que es: válido, confiable, se relaciona con estructuras, 

procesos o resultados clave en el proceso de enseñanza aprendizaje o en la gestión 

educativa, es medible, es objetivo, puede ajustarse según el riesgo o la severidad, 

puede ser obtenido de las fuentes disponibles de datos (por ejemplo, registros e 

evaluación, entrevistas con los estudiantes, etc.) 

 

Un sistema de indicadores puede ser útil para controlar las estructuras, los procesos y 

los resultados a un nivel organizativo individual, así como a un nivel comunitario, 

regional o nacional. 

 

La evaluación de los resultados, mediante bases de datos centralizadas que almacenan 

información acerca de medidas clave de rendimiento o indicadores, es una fuente 

valiosa de información de calidad para una Institución Educativa. 

 

El uso de estándares e indicadores en la evaluación de la calidad, en forma combinada 

maximiza las ventajas y beneficios de cada uno para proporcionar un cuadro más 
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completo de todo aquello que se desea medir. Dado que los indicadores a menudo se 

basan en estándares, es natural integrar ambos. 

 

Es necesario precisar indicadores de calidad a nivel de la gestión de la institución 

educativa, del ambiente educativo y de las competencias docentes que constituyen 

áreas críticas en las que producen diferencias y bases para generar alteraciones en las 

relaciones interpersonales. 

 

Lo que se ha indicado en este segundo capítulo ayuda a concluir que: 

 

1. Para comprender los temas relacionados con la gestión educativa, las alianzas 

estratégicas y la calidad educativa es indispensable apoyarse en el uso de referentes 

teóricos. La comprensión de estos procesos como sistemas, es muy importante 

porque nos ayuda a comprender los elementos de entrada, sus transformaciones y los 

resultados que origina.  

 

2. Para impulsar la participación de las organizaciones de la sociedad se requiere de 

utilizar estrategias que motiven esa participación, que la participación implique 

aporte y mejora a la tarea directiva que actualmente conduce la institución y que esta 

participación sea sostenible. 
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2.4. DEFINICIONES DE TÉRMINOS. 

          Gestión Educativa Estratégica. 

La gestión educativa estratégica es, entonces, una nueva forma de comprender, 

organizar y conducir, tanto al sistema educativo como a la organización escolar; pero 

esto sólo es así cuando el cálculo estratégico situacional y transformacional se 

reconoce como uno de sus fundamentos y sólo en la medida en que éste precede, 

preside y acompaña a la acción educativa de modo tal que, en la labor cotidiana de la 

enseñanza, llega a ser un proceso práctico generador de decisiones y comunicaciones 

específicas.  

 

Características: 

Centralidad en lo pedagógico. Parte de la idea de que las escuelas son la unidad 

clave de organización de los sistemas educativos y que el trabajo medular, de las 

escuelas y del sistema mismo, consiste en la generación de aprendizajes para todos 

los alumnos. 

Reconfiguración, nuevas competencias y profesionalización. Supone la necesidad 

de que los diversos actores educativos posean los elementos indispensables para la 

comprensión de los nuevos procesos, oportunidades y soluciones a la diversidad de 

situaciones. 

 

Trabajo en equipo, que proporcione a la institución escolar una visión compartida 

acerca de hacia dónde se quiere ir y de cuáles son las concepciones y los principios 

educativos que se quieren promover. También tiene que ver con los procesos que 

faciliten la comprensión, planificación, acción y reflexión conjunta acerca de qué se 

quiere hacer y cómo, que para ser efectivos deben desarrollarse de manera colegiada.  

 

Apertura al aprendizaje y a la innovación. Ésta se basa en la capacidad de los 

actores de encontrar e implementar nuevas ideas para el logro de sus objetivos 

educacionales; así como para romper inercias y barreras, favoreciendo la definición 

de metas y priorizando la transformación integral. Las organizaciones abiertas al 

aprendizaje son capaces de encarar y resolver sistemáticamente situaciones adversas, 

generar nuevas aproximaciones, aprender de la propia experiencia y de la de otros, y 

originar conocimiento y trasladarlo a sus prácticas. 
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Asesoramiento y orientación para la profesionalización. Consiste en que existan 

espacios de reflexión para la formación permanente, para “pensar el pensamiento”, 

repensar la acción, ampliar el poder epistémico y la voz de los docentes; se trata de 

habilitar circuitos para identificar áreas de oportunidad y generar redes de 

intercambio de experiencias en un plan de desarrollo profesional. 

 

Culturas organizacionales cohesionadas por una visión de futuro, que se planteen 

escenarios múltiples ante situaciones diversas, a partir de objetivos claros y consensos 

de altura para arribar a estadios superiores como institución; donde los actores 

promuevan una organización inteligente, rica en propuestas y creatividad que 

estimulen la participación, la responsabilidad y el compromiso compartido. 

 

Intervención sistémica y estratégica. Supone visualizar la situación educativa, 

elaborar la estrategia y articular acciones para lograr los objetivos y metas que se 

planteen; supone también, hacer de la planificación una herramienta de 

autorregulación y gobierno para potenciar las capacidades de todos para una 

intervención con sentido. 
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CAPITULO III.  

PROGRAMA DE ALIANZAS ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA CALIDAD EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 16057 RUMIBAMBA. LAS PIRIAS. JAÉN. 

 

El tercer capítulo contiene la propuesta de alianzas estratégicas, sus fundamentos, los 

procesos a realizar y sus implicancias en la mejora de la calidad del servicio educativo que 

se ofrece. Se describe la propuesta, sus componentes, se hace representación de la propuesta 

desde el punto de vista teórico así como desde el punto de vista práctico. 

 

3.1. RESULTADOS DE LA PROBLEMÁTICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

Nº 16057 RUMIBAMBA. LAS PIRIAS. JAÉN 

3.1.1. Descripción del diagnóstico de la problemática de la Institución Educativa Nº 

16057 

Gráfico Nº 1 

Diagnóstico del liderazgo y toma de decisiones del equipo directivo 

 
Fuente: encuesta aplicada a los padres de familia 

 

 



69 

 

Interpretación y Análisis: 

Como se puede observar en el grafico el 35% de los padres encuestados afirma que el equipo 

directivo nunca muestra liderazgo y toma de decisiones, el 63% afirma que lo hace pocas 

veces y solo el 2% afirma que casi siempre toma decisiones oportunas, demostrando 

liderazgo. 

Los padres de familia son conscientes del deficiente liderazgo y la falta de toma decisiones 

oportunas, lo que se evidencia en la inadecuada elaboración y ejecución de los instrumentos 

de gestión, así como el desconocimiento y cumplimiento de la normatividad existente, la 

falta de planes estratégicos se ve reflejados en la poca efectividad en el desarrollo de las 

diferentes actividades programadas y en el limitado éxito de los logros de aprendizaje. 

 

 

Gráfico Nº 2 

Diagnóstico del liderazgo y toma de decisiones del equipo directivo 

 
 

Interpretación y Análisis: 

Según el grafico el 42,50% de los padres encuestados afirma que la dirección nunca 

comunica los resultados de la gestión de la escuela, el 57,50% afirma que lo hace pocas 

veces. 

Como se puede observar los canales de comunicación del director son inadecuados o no 

están llegando a la mayoría de los padres de familia, lo cual trae deficiencias en gestión, se 
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aprecia la falta de coordinación para elaborar documentos y planes de la Institución 

Educativa, la falta de actualización de documentos como el P.E.I., P.C.I.E. observándose 

también la falta de monitoreo y acompañamiento pedagógico debido a la inoperancia del 

comité y dirección de la Institución Educativa. 

 

 

Gráfico Nº 3 

Diagnóstico del funcionamiento del equipo docente 

 

Interpretación y Análisis: 

Según el grafico el 42,50% de los padres encuestados afirma que el equipo docente nunca 

cumple sus funciones, el 57,50% afirma que cumple pocas veces. 

 

Las deficiencias del equipo docente se evidencian en las programaciones curriculares que no 

abordan la problemática de la comunidad e Institución Educativa es decir no se hace una 

verdadera contextualización y diversificación de capacidades y contenidos. Los problemas 

se aprecian en el desconocimiento del enfoque curricular por competencias propuesto por el 

Ministerio de Educación y también la aplicación de estrategias metodológicas que no están 

acorde a los intereses y necesidades de los estudiantes. 
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Gráfico Nº 4 

Diagnóstico de la participación de los estudiantes en la gestión escolar 

 

 
 

Interpretación y Análisis: 

Según el grafico el 90% de los encuestados afirma que los estudiantes no participan en la 

escuela y comunidad, el 10% afirma que participa pocas veces. 

Estos resultados se evidencian en alumnos con bajo rendimiento académico; las prácticas 

repetidoras de información, el uso de modelos tradicionales, los enfrentamientos entre 

grupos, la ausencia de objetivos claros y compartidos por la comunidad educativa trae como 

consecuencia un bajo rendimiento escolar en los estudiantes. Este bajo rendimiento 

académico afecta el prestigio institucional, así como limita la participación de nuestros 

egresados en las instituciones educativas de nivel superior estatal 
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Gráfico Nº 5 

Diagnóstico de la participación de los docentes en la gestión escolar 

 

 

Interpretación y Análisis: 

Según el grafico el 80% de los encuestados afirma que los docentes no participan en la 

gestión de la escuela y comunidad, el 20% afirma que participa pocas veces. 

Se evidencia en la carencia de planes y proyectos innovadores, productivos y de desarrollo 

institucional. El tipo de educación que se ofrece en esta Institución Educativa es de carácter 

tradicional y tiene una orientación más bien memorística, de trasmisión de información, de 

repetición de lo que se encuentra en los textos o de lo que trasmite el Profesor, y por ello los 

proyectos para impulsar la innovación tanto en los procesos de aprendizaje como en los 

procesos productivos que permitan la obtención de recursos para dar cumplimiento a las 

actividades propias de la institución, están ausentes. 
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Gráfico Nº 6 

Diagnóstico de la participación de los padres de familia en la gestión escolar 

 

 
 

Interpretación y Análisis: 

Según el grafico el 75% de los encuestados es consciente de la no participación de los padres 

de familia en la gestión de la escuela, el 25% afirma que participa pocas veces. 

 

Los problemas relacionados con los padres familia, mayormente se ve en la poca 

responsabilidad por la formación de sus menores hijos. También la poca participación en el 

proceso educativo de sus hijos, la inasistencia a reuniones informativas sobre el rendimiento 

académico de los estudiantes y a las convocadas por el docente de aula y las convocadas por 

el comité de aula, APAFA, de la dirección y otras de importancia para las mejoras 

educativas.  
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Gráfico Nº 7 

Diagnóstico de la participación de las instituciones públicas y privadas de la comunidad, en 

la gestión escolar 

 
 

Interpretación y Análisis: 

Según el grafico el 90% de las instituciones públicas y privadas nunca participa en la gestión 

de la escuela, el 10% afirma que participa pocas veces. 

Es evidente la promoción comunal discontinua e insuficiente para el mejoramiento de la 

calidad de vida de la comunidad educativa. La relación con otras instituciones es muy débil 

y es resultado más bien de lo que cada integrante de la comunidad educativa, en especial de 

los docentes realiza, en relación con sus propias actividades. No se aprecia una política de 

desarrollo de alianzas estratégicas y la promoción de actividades institucionales en la 

comunidad. 
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3.2. LA PROPUESTA DE PROGRAMA DE ALIANZAS ESTRATEGICAS PARA 

MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO EN LA IE N° 16057 DE 

RUMIBAMBA. 

La propuesta de Programa de alianzas estrategias implica realizar un conjunto de 

actividades en las que participan los miembros de la comunidad educativa y también 

de las organizaciones de la localidad. Dentro del conjunto de actividades se consideran 

las actividades de: difusión y promoción, visitas – intercambios, reuniones de trabajo 

entre los representantes de las diferentes organizaciones,  ejecución de actividades 

compartidas, etc. También será necesario realizar actividades de capacitación entre los 

padres de familia, los estudiantes y los profesores, capacitación orientada a 

comprender el proceso de alianza estratégica, que es necesario para el desarrollo 

institucional. 

 

La propuesta de alianzas estratégicas que dinamicen la participación de los miembros 

de la comunidad educativa y contribuyan a mejorar la calidad del servicio educativo 

que se ofrece en la Institución Educativa Nº 16057 de Rumibamba en Las Pirias – Jaén. 

La propuesta se cumplirá los momentos siguientes:  

 

Sensibilización de la comunidad educativa. En esta etapa se busca promover la 

reflexión sobre la situación actual de la Institución Educativa Nº 16057.  

La fase de sensibilización consiste en motivar la participación y el compromiso de las 

autoridades, de los docentes, de los padres de familia, de los estudiantes y la 

comunidad de Rumibamba, para buscar diferentes formas de contribuir a superar la 

situación actual.  

 

Se busca crear las condiciones para que la comunidad educativa se comprometa a 

desarrollar los esfuerzos necesarios para promover alianzas estratégicas con diferentes 

instituciones públicas y privadas de la localidad. 
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En esta etapa también se busca comprometer la participación de la comunidad en el 

mejoramiento continuo de la calidad del servicio educativo. Se consideran las 

siguientes actividades: 

 

a) Examinar la situación actual de la Institución educativa, sobre todo lo 

relacionado con las formas que usa la Institución Educativa para 

relacionarse con otras organizaciones de la localidad.  

b) Priorizar las necesidades institucionales y las oferta institucional para 

obtener el apoyo de otros organismos,  

c) Proponer el proyecto de alianzas estratégicas y de mejoramiento de la 

calidad. 

d) Establecer los aspectos normativos que legalicen el desarrollo del programa 

de alianzas estratégicas. 

e) Proponer un equipo de trabajo que asuma la conducción para desarrollar las 

alianzas estratégicas. 

 

Diseño de modelo de alianzas estratégicas a desarrollar. Se considera que el Equipo de 

trabajo debe realizar un conjunto de reuniones en las que debe elaborar el Programa de 

Alianzas Estratégicas.  

El equipo también debe trabajar una propuesta de mejora de la calidad educativa que ofrece 

la Institución Educativa, la cual debe considerar indicadores de calidad, priorizando los 

propuestos por los correspondientes organismos del Estado Peruano.  

 

Para diseñar el Modelo de Programa de Alianzas estratégicas se debe considerar el esquema 

siguiente u otro modelo que el Equipo estime conveniente: 

 

Datos generales. 

 Nombre del Programa. 

 Nombre de la Institución educativa. 

 Nombre del Director 

 Ubicación 

 UGEL 
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Objetivos generales / Resultados esperados. 

 Desarrollar alianzas estratégicas con organizaciones de la localidad para mejorar la 

calidad del servicio que se brinda en la Institución Educativa. 

 Garantizar la continuidad de las alianzas estratégicas de la Institución Educativa con 

organizaciones locales. 

 

Líneas de acción 

 Promoción y difusión. Se realizan actividades para hacer de conocimiento público 

las actividades que se realizan con las Alianzas y los beneficios institucionales. 

 Convenios de cooperación. Establecer los convenios de cooperación con las 

organizaciones seleccionadas. Atiende todos los aspectos legales. 

 Capacitación. Se realizan actividades de capacitación necesarias para alcanzar 

mejores éxitos con las alianzas estratégicas. se orienta a impulsar en los docentes la 

sostenibilidad de la propuesta a partir de su desarrollo personal y profesional mediante su 

participación en programas de capacitación continua. 

 Calidad. Se relaciona con el establecimiento de indicadores de calidad, el 

seguimiento y monitoreo de los procesos de calidad que se implementa en la Institución 

Educativa. 

 Gestión. Se realizan actividades para garantizar una adecuada gestión educativa 

(Institucional administrativa, pedagógica y comunal). Aquí se debe considerar la realización 

reuniones de trabajo entre los representantes de las organizaciones participantes, así como 

las visitas e intercambios. 

 Infraestructura. Se realizan actividades para mejorar la infraestructura de la 

Institución Educativa con ayuda de las organizaciones con las que se tiene convenios de 

cooperación. 

 

Metodología de trabajo. 

El Equipo de trabajo debe definir una metodología de trabajo que sea un referente para 

realizar el conjunto de actividades de cooperación inter institucional. En esta parte debe 

considerar: 

Precisar las necesidades estratégicas institucionales. 

Identificación de los aliados principales. 

Precisar los intereses comunes. 

Dinamizar permanentemente la relación interinstitucional. 



78 

 

 

La idea fundamental de nuestra propuesta es que necesariamente en las instituciones 

educativas en general, deben existir nuevas formas de gestión educativa, donde los miembros 

de la comunidad educativa enfaticen un sentido de colaboración y confianza entre cada uno 

de los indicados miembros y de las organizaciones locales.  

 

1. Identificación y selección de las Instituciones para hacer alianzas. 

 

Se realizan acciones tendientes a reconocer y seleccionar las organizaciones de la Región 

con las que se debe realizar alianzas estratégicas. 

 

2. Negociar acuerdos. 

Se realizan actividades orientadas a establecer los contenidos, a fijar los aspectos formales y 

legales (Proponer los reglamentos, manuales, etc como documentos normativos), las formas 

de organización así como las formas de planificar las acciones a realizar como parte de la 

alianza estratégica institucional. 

 

3. Planificar la ejecución. 

 

Implicar asignar recursos humanos, materiales, financieros, así como elaborar los planes 

operativos. En esta parte es muy importante establecer las estrategias a utilizar. 

 

4. Ejecutar. 

 

Inicio de actividades y hacer los ajustes necesarios que se visualizan a partir del monitoreo 

que se realiza. 
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Concepción teórica de la propuesta. 

 

Desde el punto de vista teórico la propuesta de Programa de alianzas estratégicas se concibe 

como un sistema, sistema de alianzas estratégicas para mejorar la calidad educativa, es un 

aspecto esencial, también se asumen las orientaciones de orden teórico que en relación con 

la gestión establece el Ministerio de Educación, la gestión educativa y la gestión educativa 

estratégica y la participación, la participación y la calidad, y el desarrollo de la autoestima 

en los docentes. 

 

Concertación y participación como un sistema. 

 

Las afirmaciones referidas a la necesidad de consensos nacionales o que involucren a todas 

las organizaciones sociales, en torno a la política educativa a desarrollar, muchas veces 

parten del supuesto de que existe una alta probabilidad de alcanzar acuerdos o consensos 

básicos que involucren a todos los interesados, y que lo único que hace falta es voluntad 

política para sentarse a discutir y negociar. 

 

Pero la educación es un hecho complejo. Involucra valores, concepciones sociales, recursos 

e intereses múltiples. Por tanto, el presupuesto más razonable a asumir es que lo normal será 

que los consensos no se logren y que la mayor parte de las veces las políticas educativas se 

lleven adelante sin consenso total. 

 

Presuponer como posible un consenso de todos los grupos humanos (profesores, directivos, 

estudiantes, personal administrativo, estudiantes, etc) y plantearlo como condición 

indispensable para mejorar la calidad del servicio educativo. 

 

En un mundo culturalmente cada vez más diferenciado y complejo, los actores y sus visiones 

del mundo -y por tanto sus legítimas expectativas respecto de la educación- son difícilmente 

conciliables. Las contradicciones entre los grupos humanos o dentro de una misma persona 

es parte del motor que hace que los grupos, las instituciones y las personas mejoren 

permanentemente. Cuando se invoca el consenso de todos los integrantes de la comunidad 

educativa es necesario recordar que dicha categoría está integrada por una amplia y 

heterogénea diversidad de personas, de todo tipo, grupos con visiones culturales, familias, 

religiones, gustos, visiones del mundo, perspectivas de la educación, etc, etc. Cada persona 
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tiene un conjunto de valores particulares que desea ver reflejado en la educación, así como 

en el cumplimiento de la tarea directiva. Generalmente cada uno tiene su propia visión 

parcializada del sistema educativo de acuerdo con sus propios intereses. 

 

La concertación como componente complejo de las alianzas estratégicas. 

Es conveniente que se realicen los esfuerzos invirtiendo el tiempo y recursos necesarios para 

construir consensos amplios en torno a la misión, visión y los objetivos estratégicos 

institucionales que están en concordancia con los lineamientos básicos de la política 

educativa nacional y regional. Se debe considerar que este logro no es fácil y no debe 

considerada una tarea sencilla y cuyos resultados se vean inmediatamente. Habrá más de una 

vez que se obtendrán rechazos sin embargo la persistencia y la búsqueda de un área en 

Común es lo que conducirá a los logros esperados, para ello será necesario superar conflictos, 

diferencias, frustraciones, y en determinados momentos, sencillamente no existirán las 

condiciones para que un "gran acuerdo institucional". 

 

En este proceso es recomendable reemplazar la noción de un gran acuerdo de toda la 

comunidad educativa por consensos sobre temas específicos en distintos niveles del sistema, 

en los que se discute, dialoga y acuerda sobre líneas de trabajo o transformaciones 

específicas, puede ser un modo de avanzar hacia una modalidad de gestión concertada. 

 

Algunas condiciones para la viabilidad de las alianzas. La construcción de espacios de 

diálogo y de una modalidad concertada de gestión requiere ciertas condiciones para su 

viabilidad que no siempre existen. 

 

En primer término, debe existir un conjunto de actitudes de respeto y reconocimiento 

mutuo de legitimidad por parte de todos los actores que intervienen en las Alianzas. Cada 

uno de los actores debe partir de la aceptación de que la otra parte tiene derecho a una postura 

diferente y que ella deriva de una visión distinta de la realidad, pero que su objetivo último 

es aportar al mejoramiento de la educación de todos.  

 

Es necesario asumir la actitud de que el otro tiene buena voluntad, aunque pueda estar 

equivocado; y, no menos importante, dejar un espacio de duda para asumir que a veces 

también puede ser uno el equivocado. Si se parte de la premisa de que el objetivo de la otra 
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parte es atentan contra la Institución o contra sus autoridades, difícilmente se podrá iniciar 

algún proceso de concertación. 

 

En segundo lugar, es imprescindible una actitud de apertura, escucha y negociación de 

quien detenta la autoridad. Debe asumir que su visión de la realidad es parcial y que los 

aportes de otros pueden enriquecerla. Debe tener capacidad para comprender y articular 

distintos aportes y miradas sobre la realidad en una visión incluyente que permita el 

compromiso de los distintos actores. Debe poseer creatividad para la construcción de 

visiones o soluciones que conciten apoyo y en las que las distintas partes se sientan 

representadas o, al menos, cuyos puntos de vista hayan sido tenidos en cuenta aunque sea 

parcialmente. 

 

Finalmente, quien está en roles directivos debe poseer solvencia técnica suficiente, a los 

efectos de contar con legitimidad a la hora de convocar a la participación. 

 

En tercer lugar, es necesaria una actitud de respeto a las normas y reglas de juego que rigen 

el sistema educativo de la Institución N° 16057 y a la legitimidad de las actuales autoridades. 

Ello implica, para quienes no son directivos, la capacidad para aportar a sabiendas de que la 

última palabra le corresponde a quien tiene el mandato institucional o legal para conducir 

las labores en la Institución.  

 

La participación se examina considerando tres niveles: informativa (ser informado de lo que 

se está haciendo), consultiva (ser informado y poder emitir opinión sobre lo que se está 

haciendo) y decisoria (tener la posibilidad real de tomar decisiones). En muchos casos, se 

considera participación real únicamente a la participación decisoria y de esta manera, se 

desconoce el ordenamiento normativo vigente y se construye una utopía que impide valorar 

y aprovechar otros espacios de participación más modestos pero posibles. Si se juega al "todo 

o nada" o "acordamos todo o no se negocia nada", es imposible construir concertación y por 

lo tanto se crean las bases para el autoritarismo y se impide la participación. 

 

Finalmente, en cuarto término, es fundamental que todo espacio de la alianza tenga un 

encuadre claro. Esto significa que se explicite qué es lo que está decidido y por tanto no 

sujeto a negociación; qué es lo que sí está siendo sometido a discusión, consulta o 

negociación; y qué tipo de participación se está ofreciendo. 
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De todos modos, nunca hay garantías de éxito. La convocatoria a una instancia de 

participación no garantiza la productividad de dicha instancia. Ella depende de las 

coyunturas específicas, del juego de confianzas y recelos mutuos, del grado en que todos los 

actores realmente privilegian una lógica de construcción y acuerdo por sobre las lógicas 

particularistas y de la capacidad para tolerar la frustración y para valorar los acuerdos que 

sea posible alcanzar, aunque sean modestos. 

 

La gestión educativa en los documentos del MINEDU. 

 

En el documento de la Unidad de Capacitación Docente (UCAD 2, 2000), dirigido a los 

Órganos Intermedios, se define el modelo de gestión de una manera más instrumental, 

encaminada a la solución de problemas en el corto y mediano plazo: [...] entendemos como 

modelo de gestión educativa a ese conjunto de estrategias diferenciadas dirigidas a la 

solución de problemas, que deben ser claramente identificados y caracterizados. A diferencia 

de la planificación que tiende a realizar previsiones más a largo plazo, el modelo de gestión 

que proponemos aspira a objetivos de corto y mediano plazos; propone un mayor número de 

alternativas posibles para un futuro más remoto debido a la incertidumbre, propone un mayor 

margen para las acciones de ajuste y le da un gran peso a las prioridades en la medida en que 

éstas indican dónde iniciar las acciones a corto plazo. 

 

Sin embargo en la RM 168-2002-ED se propone como definición de la gestión educativa: 

una función dirigida a generar y sostener en el centro educativo, tanto las estructuras 

administrativas y pedagógicas, como los procesos internos de naturaleza democrática, 

equitativa y eficiente, que permitan a niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos 

desarrollarse como personas plenas, responsables y eficaces; y como ciudadanos capaces de 

construir la democracia y el desarrollo nacional, armonizando su proyecto personal con un 

proyecto colectivo. 

 

Los documentos sobre democratización y descentralización de la UDECE3 (Unidad de 

Descentralización de Centros Educativos), desarrollan un enfoque de gestión, en donde 

democratizar es el objetivo principal: Democratizar la gestión educativa para mejorar 

aprendizajes de niños, niñas y jóvenes formándolos como ciudadanos [...]. (UDECE, 2002) 
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Democratización de la gestión educativa para el desarrollo de capacidades y uso de recursos 

de manera eficiente orientados a la mejora de aprendizajes de niños, niñas y jóvenes de las 

sociedades rurales [...]. (UDECE 1, 2002)  

 

Generar estructuras organizativas y procesos democráticos y eficientes que permitan a niños, 

niñas y jóvenes mejorar la calidad de sus aprendizajes, desarrollar valores, construir su 

ciudadanía y aportar a los procesos de desarrollo local, regional y nacional. (UDECE 2, 

2002) 

 

Los tres documentos señalan como finalidad mejorar los aprendizajes y como participantes 

a los actores educativos, la comunidad y la sociedad civil organizada. En estos documentos 

se percibe una mayor coherencia entre los aspectos relacionados a la organización y 

democratización y el aprendizaje y beneficio de alumnas y alumnos. 

 

La UCAD (Unidad de Capacitación Docente) (2, 2000), en cambio, menciona «cualquier 

tipo de gestión», sin hacer más precisiones y plantea un enfoque más gerencial, referido más 

a aspectos generales de la planificación: 

 

Cualquier tipo de gestión, no puede ejecutarse si no existen visiones comunes, que 

necesariamente deben sustentarse en planes y proyectos, los cuales sirven también para una 

mejor orientación y clarificación ideológica y organizativa y posibilitar acciones educativas 

y gestoras coordinadas, coherentes y no contradictorias [...]. 

 

Asimismo, este documento explica cinco estrategias que «convergen para innovar la 

organización y funcionamiento del centro educativo». Estas cinco proposiciones para lograr 

una eficiente gestión educativa son: 

 

• Mejor aprovechamiento de los recursos (materiales y humanos) de la institución 

• Estrategias de formación permanente del personal  

• Criterios y pautas para legitimar actuaciones particulares y promover actuaciones solidarias 

y corregir errores 

• Continuidad y revisión permanente de los proyectos y planes de trabajo 

• Implementación de una cultura cooperativa y corporativa 
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La gestión educativa y la participación. 

 

Como se ha indicado en el capítulo II, la gestión educativa comprende la gestión 

administrativa, la gestión institucional, la gestión pedagógica y la gestión comunitaria. 

 

Gestión institucional 

Ésta se enfoca en la manera en que cada organización traduce lo establecido en las políticas; 

se refiere a los subsistemas y a la forma en que agregan al contexto general sus 

particularidades. En el campo educativo, establece las líneas de acción de cada una de las 

instancias administrativas. 

 

El ámbito de la cultura organizacional, conformada por directivos, el equipo docente, las 

normas, las instancias de decisión y los actores y factores que están relacionados con la 

‘forma’ peculiar de hacer las cosas en la escuela, el entendimiento de sus objetivos e 

identidad como colectivo, la manera como se logra estructurar el ambiente de aprendizaje y 

los nexos con la comunidad donde se ubica.  

 

De acuerdo con Loera (2003), se entiende por gestión escolar el conjunto de labores 

realizadas por los actores de la comunidad educativa (director, maestros, personal de apoyo, 

padres de familia y alumnos), vinculadas con la tarea fundamental que le ha sido asignada a 

la escuela: generar las condiciones, los ambientes y procesos necesarios para que los 

estudiantes aprendan conforme a los fines, objetivos y propósitos de la educación básica.  

 

Tapia (2003-1) señala: convertir a la escuela en una organización centrada en lo pedagógico, 

abierta al aprendizaje y a la innovación; que abandone certidumbres y propicie acciones para 

atender lo complejo, lo específico y lo diverso; que sustituya las prácticas que no le permiten 

crecer, que busque el asesoramiento y la orientación profesionalizantes, que dedique 

esfuerzos colectivos en actividades enriquecedoras, que concentre la energía de toda 

comunidad educativa en un plan integral hacia su transformación sistémica, con una visión 

de conjunto y factible 

 

Gestión pedagógica  

Es en este nivel donde se concreta la gestión educativa en su conjunto, y está relacionada 

con las formas en que el docente realiza los procesos de enseñanza, cómo asume el currículo 
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y lo traduce en una planeación didáctica, cómo lo evalúa y, además, la manera de interactuar 

con sus alumnos y con los padres de familia para garantizar el aprendizaje de los primeros.  

 

La gestión pedagógica en América Latina es una disciplina de desarrollo reciente, por ello 

su nivel de estructuración, al estar en un proceso de construcción, la convierte en una 

disciplina innovadora con múltiples posibilidades de desarrollo, cuyo objeto potencia 

consecuencias positivas en el sector educativo.  

 

Rodríguez (2009) menciona que para Batista la gestión pedagógica es el quehacer 

coordinado de acciones y de recursos para potenciar el proceso pedagógico y didáctico que 

realizan los profesores en colectivo, para direccionar su práctica al cumplimiento de los 

propósitos educativos. Entonces, la práctica docente se convierte en una gestión para el 

aprendizaje. 

 

La gestión pedagógica está ligada a la calidad de la enseñanza y su responsabilidad reside 

principalmente en los docentes frente al grupo, para Zubiría (2006) el concepto que cada 

maestro tiene sobre la enseñanza es el que determina sus formas o estilos para enseñar, así 

como las alternativas que ofrece al alumno para aprender. 

 

Gestión administrativa 

En esta dimensión se incluyen acciones y estrategias de conducción de los recursos humanos, 

materiales, económicos, procesos técnicos, de tiempo, de seguridad e higiene, y control de 

la información relacionada a todos los miembros de la institución educativa; como también, 

el cumplimiento de la normatividad y la supervisión de las funciones, con el único propósito 

de favorecer los procesos de enseñanza-aprendizaje. Esta dimensión busca en todo momento 

conciliar los intereses individuales con los institucionales, de tal manera que se facilite la 

toma de decisiones que conlleve a acciones concretas para lograr los objetivos 

institucionales. 

 

Algunas acciones concretas serán la administración del personal, desde el punto de vista 

laboral, asignación de funciones y evaluación de su desempeño; el mantenimiento y 

conservación de los bienes muebles e inmuebles; organización de la información y aspectos 

documentarios de la institución; elaboración de presupuestos y todo el manejo contable-

financiero. 
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Gestión comunitaria 

Esta dimensión hace referencia al modo en el que la institución se relaciona con la 

comunidad de la cual es parte, conociendo y comprendiendo sus condiciones, necesidades y 

demandas. Asimismo, cómo se integra y participa de la cultura comunitaria. 

 

También alude a las relaciones de la institución educativa con el entorno social e 

interinstitucional, considerando a los padres de familia y organizaciones de la comunidad, 

municipales, estatales, organizaciones civiles, eclesiales, etc. La participación de los 

mismos, debe responder a un objetivo que facilite establecer alianzas estratégicas para el 

mejoramiento de la calidad educativa. 

 

La gestión educativa estratégica y la participación. 

 

La gestión educativa estratégica es una nueva forma de comprender, de organizar y 

de conducir, tanto al sistema educativo como a la Institución Educativa; pero esto 

sólo es así cuando el cálculo estratégico situacional y transformacional se reconoce 

como uno de sus fundamentos y sólo en la medida en que éste precede, preside y 

acompaña a la acción educativa de modo tal que, en la labor cotidiana de la enseñanza 

y de los aprendizajes, llegan a ser un proceso práctico generador de decisiones y de 

comunicaciones específicas. 

 

Las principales características de la gestión educativa estratégica que se deben considerar en 

la tarea directiva de la IE Nº  16057 de Rumibamba. 

 

a) Centralidad en lo pedagógico. Implica compartir o tener comunidad en el modelo 

pedagógico propio de la Institución. La organización de los sistemas que forman la 

Institución debe tener como base la generación de aprendizajes para todos los alumnos. 

Priorizar los aprendizajes y la generación de conocimiento. 

 

b) Participación, implica desarrollo de nuevas prácticas que permitan o que contribuyan 

a comprometer la participación de los miembros de la comunidad educativa, 

empezando con el personal docente y administrativo y luego promoviendo la 

participación de los estudiantes, de los padres de familia y de la comunidad en general. 
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Un aspecto que deben contener las estrategias es alcanzar el consenso entre los 

integrantes de la comunidad educativa. 

 

c) Trabajo en equipo. Que proporcione a la institución educativa una visión compartida 

acerca de hacia dónde se quiere ir y cuáles son las concepciones y los principios 

educativos que se pretenden promover. También tiene que ver con los procesos que 

faciliten la comprensión, la planificación, la acción y la reflexión conjunta acerca de 

qué se quiere hacer y cómo, que para ser efectivos deben desarrollarse de manera 

colegiada.  

 

d) Apertura al aprendizaje, la innovación y el desarrollo de conocimiento. Ésta se 

basa en la capacidad de los docentes de encontrar e implementar nuevas ideas para el 

logro de sus objetivos educacionales; así como para romper inercias y barreras, fa-

voreciendo la definición de metas y priorizando la transformación integral. 

 

e) Asesoramiento y orientación para la profesionalización. Consiste en que existan 

espacios de reflexión para la formación permanente, para “pensar el pensamiento”, 

repensar la acción, ampliar el poder epistémico y la voz de los docentes; se trata de 

habilitar circuitos para identificar áreas de oportunidad y para generar redes de 

intercambio de experiencias en un plan de desarrollo profesional.  

 

f) Cultura organización cohesionada por una visión de futuro. Sugiere plantear 

escenarios múltiples ante situaciones diversas, a partir de objetivos claros y consensos 

de altura para arribar a estadios superiores como institución; donde los actores 

promuevan una organización inteligente, rica en propuestas y creatividad que 

estimulen la participación, la responsabilidad y el compromiso compartido.  

 

g) Intervención sistémica y estratégica. Supone visualizar la situación educativa, 

elaborar la estrategia y articular acciones para lograr los objetivos y las metas que se 

planteen; hacer de la planificación una herramienta de autorregulación y gobierno, para 

potenciar las capacidades de todos para una intervención con sentido.  

 

h) Uso de las redes institucionales, las tecnologías de la información y de los modelos 

2.0. Actualmente las Instituciones se integran a redes que comparten experiencias y 
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aprenden de ellas, en ese proceso hacen uso de las tecnologías de la información –tanto 

hacia el exterior como a su interior- y van desarrollando modelos 2.0.  

 

La actitud 2.0 se relaciona con el desarrollo de prácticas en las que se comparte el 

conocimiento, aprendiendo de los demás e involucrándose en el uso de las Tecnologías 

cuyo eje son las redes sociales para interconectarse a la sociedad global del 

conocimiento. 

 

Con esta mirada de la Gestión Educativa Estratégica se busca la concurrencia de los 

actores en los distintos ámbitos, para la discusión inteligente de las políticas institucionales 

y de las maneras de intervención, en función de propósitos educativos amplios, como la 

renovación curricular, la profesionalización docente, la definición del perfil de egreso, el 

aseguramiento de resultados, el abatimiento del rezago, entre otros factores asociados a la 

calidad. Es por ello que la gestión educativa estratégica cobra un fuerte sentido en razón de 

que los docentes la asuman como un modo regular de pensar y hacer, para plantear acciones 

siempre en función de retos y perspectivas de largo alcance. 

 

La inteligencia emocional y la participación. 

 

La propuesta es concebida como un sistema, con sus componentes esenciales, como los de 

entrada, las transformaciones y los resultados que se le denomina clima institucional.  

 

El sistema es el de la participación en la gestión y el desarrollo de la calidad en el seno de la 

IE N° 16057 de Rumibamba, que como entrada se consideran el conjunto de desequilibrios 

que se manifiestan actualmente así como el conjunto de potencialidades que tienen cada uno 

de los miembros de la comunidad educativa, estos factores deben influenciarse mediante el 

uso de adecuadas estrategias de intervención que actuando sobre los componentes internos 

de cada uno de los docentes se puede generar modificaciones y mejorar las formas de 

participación. En los factores internos se espera influenciar en la inteligencia emocional de 

los docentes, se busca desarrollar la capacidad para reconocer sentimientos propios y los de 

otros docentes así como las formas de utilización actual. Como se sabe Goleman estima que 

la inteligencia emocional se puede organizar entorno a cinco capacidades: conocer las 

emociones y sentimientos propios, manejarlos, reconocerlos, crear la propia motivación, y 

gestionar las relaciones. 
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El entendimiento de los miembros de la comunidad educativa parte por entenderlo como un 

proceso cuyo estudio requiere de una mirada multidimensional y por lo mismo ha sido 

materia de debate entre diferentes investigadores desde los años sesenta. Se le considera 

como el conjunto de las características relativamente permanentes en una organización que 

influencian la conducta de sus integrantes.  

 

El “clima” en una institución educativa, se integra con muchos “microclimas”, los mismos 

que se originan en diferentes contextos pero que interactúan y coexisten entre ellos. Por 

ejemplo, el clima de los estudiantes, o el clima de los profesores en su conjunto, el clima de 

los profesores y sus estudiantes amigos, el clima de los estudiantes varones y el clima de las 

estudiantes mujeres, de los profesores varones, de los profesores femeninos, etc. Estos 

microclimas son los que realmente conforman lo que se conoce como clima institucional, el 

cual actúa como elemento mediador entre los objetivos y los procesos, con los resultados 

obtenidos en la institución, en lo relacionado a su participación. El clima institucional 

constituye un componente importante para garantizar la implementación de sistemas de 

participación.  

 

Conocer los procesos dentro de la Institución Educativa obliga a una mirada integral de la 

misma, pero también es necesario conocer las particularidades de los microclimas 

específicos, ambos conocimientos ayudará a diseñar estrategias de intervención dirigidos a 

crear y mejorar los niveles de participación de la comunidad educativa en la gestión dentro 

de la IE. 

 

La participación y la calidad. 

 

En la actualidad con los nuevos vientos de la modernidad en América Latina, el concepto de 

“calidad educativa”, ha sufrido profundas variaciones en los aspectos conceptuales, 

fenomenológicos y formales que cambian el contenido y la esencia del quehacer educativo. 

 

En este caso, los análisis para justificar el cambio de enfoque pedagógico se han centrado en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje al interior del aula y la institución educativa. De esta 

forma calidad educativa no se aborda en su real y total dimensión, sino en un aspecto del 

problema educativo. Plantear los problemas de la educación a partir de la repitencia, 
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deserción escolar o los bajos rendimientos en el estudio no hace más que encubrir los grandes 

males latentes en el sistema educativo y en la educación en general que se da en la sociedad, 

porque hablar de educación de un pueblo o país, significa referirnos a su cultura. 

 

El concepto de calidad educativa, reducido a su accionar con la calidad de la enseñanza, el 

ultimo nivel del sistema educativo, se orienta solo a mejorar la calidad del aprendizaje, 

obviando de esta forma los diversos aspectos fundamentales y esenciales que le dan sustento 

a la conceptualización de la calidad educativa y más aún en camino a la excelencia. Ello 

requiere, por lo tanto, plantear la calidad educativa desde los aspectos ideo políticos, sociales 

y culturales, lo que define en última instancia la concepción de la calidad educativa que el 

estado debe brindar a la sociedad y a las generaciones venidera, significa tener una propuesta 

del rol de las instituciones, entidades u organizaciones sociales, estatales y privadas 

orientando a dar una propuesta integral de educación, donde el sistema educativo es una 

parte de ella.  

 

Resaltando los avances que se vienen dando al interior del sistema educativo, como es la 

propuesta de los proyectos educativos integrales a nivel de las instituciones educativas, 

mejora la gestión educativa, la búsqueda de innovaciones pedagógicas, la capacitación 

docente, el rol del estado en la Educación, los proyectos innovadores, etc., están orientados 

hacia dicho fin, porque hoy la educación requiere que el sistema educativo sea eficiente en 

procesos y no solamente en productos con el fin de dar una mejor formación a una mayor 

cantidad de personas con igualdad y equidad, eficiencia que no puede plantearse a partir de 

la lógica económica sino en la lógica pedagógica de una educación con calidad. 

 

Descripción de la propuesta de estrategias. 

 

El gráfico siguiente muestra los aspectos esenciales de la estrategia, en tres etapas. Para cada 

etapa se consideran un conjunto de actividades que se ejecutan, dependiendo de los 

escenarios sociales, en diferentes momentos. En el gráfico se ha resumido el listado de 

actividades que se pueden desarrollar en cada momento en el que se ejecutan las estrategias. 

 

No es posible describir de modo detallado una sola estrategia, pues el uso de determinados 

procedimientos y recursos depende de lo que se busca, de los escenarios que ocurren dentro 

y fuera de la Institución Educativa y de las organizaciones con las que se realiza la Alianza 
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Estratégica. Por eso se proponen diferentes actividades para la etapa de sensibilización; 

también actividades diversas pero que tienen de común el impulso de la participación en la 

gestión y la calidad, como acciones a realizar durante la etapa de diseño y ejecución de las 

estrategias. Finalmente se proponen actividades para garantizar la continuidad de la 

propuesta y de ese modo tener calidad, participación en la gestión de parte de los integrantes 

de la comunidad educativa. 

 

 

 

3.3. LÍNEAS DE ACCIÓN. 

3.3.1. Diagnóstico. 

Implica realizar investigaciones sobre los diferentes aspectos de la problemática 

en la Institución Educativa y sus implicancias en la Alianzas estratégicas que 

promueve la gestión. 

Estos trabajos deben realizarse con los recursos humanos propios de la 

comunidad educativa, de los padres y de organizaciones especializadas. 
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3.3.2. Difusión y promoción.  

Consiste esencialmente en difundir e informar a la comunidad educativa y del 

área de influencia de la IE sobre las actividades que se realizan como parte de la 

ejecución de las Alianzas estratégicas así como incentivar el desarrollo de las 

acciones de promoción de las mismas para comprometer mayor participación de 

la comunidad. 

 

3.3.3. Visitas – intercambios. 

Consiste en que grupo de estudiantes y de padres de familia visiten a otras 

organizaciones y promover que equipos de las otras organizaciones visiten 

nuestra Institución Educativa. 

 

3.3.4. Reuniones de trabajo entre los representantes de las diferentes 

organizaciones. 

Constituyen reuniones de trabajo entre los miembros de las organizaciones 

participantes de las alianzas estratégicas para atender los procesos de 

planificación, ejecución y control de las actividades. 

 

3.3.5. Planificación y ejecución de actividades compartidas. 

Constituyen acciones de gestión de los procesos implicados en las alianzas 

estratégicas inter institucionales. 

 

3.3.6. Capacitación entre los padres de familia, los estudiantes y los profesores. 

Se relaciona con el desarrollo de acciones de capacitación para docentes, padres 

de familia y estudiantes. 

 

3.4. LOS PROCESOS DIDÁCTICOS. 

 

Los procesos didácticos. 

Los procesos didácticos en una sesión de enseñanza aprendizaje de matemática, se 

pueden resumir en: 
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Comprensión del problema. 

Leer atentamente el problema 

Ser capaz de expresarlo con sus propias palabras 

Explique a otro compañero de qué trata el problema y qué se está solicitando. 

Explique sin mencionar números. 

Juegue con los datos (relaciones) 

 

Búsqueda de estrategias 

El estudiante debe explorar formas o procedimientos para enfrentar el problema. 

Luego debe elegir el procedimiento que considera el más adecuado. 

El profesor debe promover el uso de estrategias diversas y debe proponerlas 

como herramientas para resolver nuevos problemas. 

 

Representación (de lo concreto – simbólico) 

Implica la selección, la interpretación, la traducción y la utilización de diversas 

formas para expresar o representar la situación problemática que se le propone. 

Es un proceso que va desde la vivenciación, representación con material propio 

de la zona hasta que pueda construir las representaciones gráficas y simbólicas. 

 

Formalización 

En esta etapa se debe poner en común lo que cada estudiante ha aprendido, 

comparten las formas usadas por cada uno para resolver el problema, así como 

las diferentes formas como expresa las propiedades matemáticas estudiadas. 

 

Reflexión 

Es el momento en el que se piensa sobre lo realizado, los aciertos, las 

dificultades, los errores y las posibles formas como resolver. 

Es el momento en el que el estudiante es consciente de sus preferencias para 

aprender y las emociones experimentadas durante el proceso de solución del 

problema. 

 

Transferencia 
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Transferir los saberes matemáticos es el resultado de prácticas reflexivas, al 

enfrentar nuevos problemas o retos y que ofrecen la oportunidad para que el 

estudiante aproveche sus saberes en nuevos escenarios. 

3.5. EL MODELADO DE LA PROPUESTA. 

 

3.5.1. Modelado de la propuesta teórica. 
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3.5.2. Modelado de la propuesta operativa. 

 

 

 

 

De lo señalado en el capítulo se obtienen las conclusiones siguientes: 

 

La carencia de recursos y los problemas de la calidad en la Institución Educativa obligan a 

buscar nuevas formas de gestión para ofrecer servicios acorde con las exigencias de la 

sociedad del conocimiento. 

La propuesta de Programa de Alianzas estratégicas debidamente fundamentadas constituye 

una oportunidad para mejorar la calidad en la educación de la Institución Educativa N° 

16057 de Rumibamba en el distrito de Pirias en la provincia de Jaén. 
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CAPITULO IV.  

 

CONCLUSIONES. 

 

1. Como se puede observar en el análisis de los datos recogidos se ve la falta de 

liderazgo del equipo directo y la poca participación de la comunidad educativa, se ha 

logrado detectar deficiencias en la organización de la institución educativa sobre todo 

en la formación de  Alianzas Estratégicas con otras instituciones públicas y privadas 

locales.   

2. El análisis del marco teórico me ha permitido comprender, para potenciar mi trabajo 

de investigación dirigido a mejorar la calidad educativa en la institución educativa 

N° 16057 del centro poblado Rumibamba, distrito de Las Pirias, provincia de Jaén, 

región Cajamarca; basado en la teoría de sistemas, la gestión educativa, la calidad 

educativa y las alianzas estratégicas.   

 

3. Como alternativa a esta problemática se ha diseñado un programa de alianzas 

estratégicas con la finalidad de mejorar la calidad de la gestión educativa con el 

apoyo de las instituciones como son: puesto de Salud, rondas campesinas y 

Municipalidad del centro poblado de Rumibamba.   
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RECOMENDACIONES 

 

1. Realizar otras investigaciones para mejorar la propuesta y empezar su 

implementación como modelo que pueda ser replicado para otras Instituciones 

Educativas, 

2. Realizar investigaciones que contribuyan a precisar las acciones específicas que 

deben ser atendidas en la ejecución de las actividades que se originen con las alianzas 

estratégicas. 
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ANEXO 1  

CONVENIO DE COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL CON PUESTO DE 

SALUD DE RUMIBAMBA 

 

Centro Poblado Rumibamba, 23 de agosto del 2014 

 

REUNIDOS 

 

De una parte, el Sr. Sebastián Vargas Requejo identificado con DNI Nº 27749422, 

como director de la institución educativa Nº 16057 centro poblado de Rumibamba distrito 

de las Pirias, provincia de Jaén, con código modular Nº 0263905 

 

Y, de otra, la Sra. Noelia Anatole Llatas Bautista, licenciada enfermera, identificada 

con DNI Nº 43761331, como representante del puesto de salud de Rumibamba, en virtud de 

las competencias que le otorga el Ministerio de Salud. 

 

Se reconocen mutuamente la capacidad legal suficiente para representar a sus 

respectivas entidades y 

 

CONSIDERAN 

 

I Que ambas instituciones tienen objetivos comunes y/o complementarios en áreas de 

promoción de la salud como brindar una atención integral y oportuna a la población; 

velar por el desarrollo y la formación integral de las personas, y que por tanto la 

colaboración permitirá aprovechar al máximo sus potenciales. 

 

II Que tiene interés positivo la unión y la coordinación de las dos instituciones a fin de 

sumar esfuerzos para establecer caminos de actuación que favorezcan e incrementen el 

beneficio mutuo. 

 

II Que ambas instituciones han mantenido contactos a través de los diversos programas de 

promoción de la salud y los convenios celebrados entre el Ministerio de Salud y el 

Ministerio de Educación. 

 

IV Que, sobre la base de lo anteriormente expuesto, se abre un amplio espectro de 

posibilidades de colaboración, por lo cual, se considera oportuno suscribir un protocolo 

que permita un aprovechamiento de los recursos más óptimo y una cooperación activa 

en el desarrollo de temas de interés común, por lo tanto, acuerdan suscribir el presente 

convenio de colaboración que se regirá por las siguientes 

 

CLAUSULAS 

 

PRIMERA. - Finalidad de la colaboración 

El presente convenio de colaboración tiene por objetivo enmarcar y coordinar la actuación 

de la institución educativa y del puesto de salud en asesoramientos, intercambios de 

información y actividades, en los campos de la prevención de la salud, mejorar los niveles 

de nutrición en la población infantil, Implementar la atención integral de las y los 
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adolescentes, desarrollar procesos para el logro de las comunidades saludables, con 

participación ciudadana e Identificar y mitigar los principales riesgos ambientales. 

 

SEGUNDA. - Formalización 

Cada organización podrá proponer a la otra, mediante una comisión, las actividades que crea 

convenientes y que estén contempladas en el objeto del presente convenio de colaboración 

 

TERCERA. - Relación de recursos humanos y materiales 

Cada una de las instituciones aportará recursos humanos y materiales al convenio para que 

se pueda llegar a buen fin. 

 

CUARTA. - Establecimiento de una comisión mixta 

Para facilitar el seguimiento de la colaboración, se constituirá una comisión mixta integrada 

por un docente de la institución educativa y un representante del puesto de salud. La tarea 

de la comisión mixta es la de proponer los temas y actividades de interés común. 

 

QUINTA. - Equipo humano 

Por parte de la institución educativa la persona responsable de la presente colaboración será 

la profesora Blanca Merly Rioja Vásquez, identificada con DNI N° 16670149 del nivel de 

educación primaria. 

 

Por parte del puesto de salud será la licencia enfermera Sra. Noelia Anatole Llatas Bautista, 

identificada con DNI N° 43761331 responsable de la presente colaboración. 

 

SEXTA. - Efectos económicos 

Todas las colaboraciones que representen implicaciones presupuestarias, requerirán la firma 

del convenio específico pertinente, que contemplará estas cuestiones. Los convenios 

específicos que puedan derivarse del presente, serán estudiados y informados por la 

Comisión Mixta prevista por el presente acuerdo. 

 

SÉPTIMA. - Duración 

El presente convenio de colaboración es vigente desde el momento de su firma y tendrá una 

vigencia de dos años, prorrogables previo acuerdo escrito de las partes 

 

Y, en prueba de conformidad, ambas partes firman el presente convenio de colaboración, en 

el centro poblado y en la fecha mencionada, por triplicado y a un sólo efecto. 
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ANEXO 2 

ACUERDO DE COLABORACIÓN O ALIANZA ESTRATÉGICA 
Entre:  

Municipalidad delegada del centro poblado de Rumibamba y la institución educativa Nº 16057 con 

código modular 0263905 

En el Centro Poblado de Rumibamba distrito de las Pirias, el día 27 de setiembre del 2014, entre 

Municipalidad delegada del centro poblado de Rumibamba, legalmente constituida, representada 

legalmente por el sr Eduar Carrasco Barreda identificado con documento nacional de identidad Nº 

44230089, y la institución educativa Nº 16057, con código modular Nº 0263905, representado por 

Sebastián Vargas Requejo, identificado con  documento nacional de identidad Nº 27749422, 

domiciliada en la ciudad de Jaén, cada una denominada la (parte) y en conjunto las (partes),  

convinieron lo siguiente: 

CONSIDERANDO 

Que en razón de la alianza se busca, la mejora de la calidad educativa y alternativas en la búsqueda 

de mejores oportunidades para los estudiantes que les permitan formarse como personas 

competitivas, las cuales se generarán con el presente acuerdo. 

En consideración de lo anterior la municipalidad delegada, por una parte y la institución educativa 

Nº 16057, por la otra, han convenido el siguiente acuerdo de colaboración o alianza. 

ACUERDO 

PRIMERO: Las partes que concurren a la suscripción del presente instrumento declara, de común 

acuerdo, que sus términos sólo comprometen una colaboración voluntaria de la municipalidad 

delegada, y de la institución educativa Nº 16057, en la concreción de los objetivos tenidos a la vista, 

siempre que estos contribuyan efectivamente al interés general de las partes y dentro del ámbito de 

las atribuciones y competencias que establece el orden jurídico nacional. 

SEGUNDO: La municipalidad delegada de Rumibamba, colaborará con la institución educativa Nº 

16057, en las formas, medios y áreas que se estipulen en este acuerdo. Se propondrá en su 

oportunidad a las contrapartes, los actos administrativos o documentos que sean necesarios para el 

cumplimiento del presente acuerdo. 

TERCERO: Contenido y ámbito de aplicación: 

a) Capacitación. 

La institución educativa Nº 16057, compromete la coordinación de alianza con actores e 

instituciones del mercado con el fin de: 

Brindar capacitación a los docentes de la Institución Educativa Nº 16057 con la finalidad que 

los docentes brinden un buen servicio a los estudiantes, para tener ciudadanos capaces de afrontar 

los retos y necesidades que les demanda la sociedad. 

Para lograr este propósito la institución educativa Nº 16057, se compromete hacer la 

coordinación necesaria con los actores del medio o con las instituciones públicas y privadas para 

lograr contar con personal docente de la institución educativa preparada que brinde una educación 

de calidad. 
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b) Implementación de Elementos Estratégicos 

La municipalidad, compromete la coordinación de alianza para la implementación de elementos 

necesarios que permitan el desarrollo de: 

 Espacios de sano esparcimiento como deportes y juegos recreativos para los estudiantes y 

comunidad en general. 

 Mejorar la calidad de vida de los estudiantes brindando capacitación a las familias del centro 

poblado. 

 Espacios que mantengan a los estudiantes ocupados en los momentos de ocio, con la 

finalidad de prevenir el uso indebido de sustancias psicoactivas o bebidas alcohólicas. 

c) Suministro de Recursos. 

La municipalidad delegada de Rumibamba, compromete la coordinación de alianza para el 

suministro de recursos necesarios que permitan el desarrollo de: 

Las actividades propuestas en la institución educativa y la comunidad; gestionar los recursos 

necesarios para las actividades se desarrollen con toda normalidad y se alcancen las metas propuestas. 

CUARTA: Domicilio. Las partes fijan su domicilio en el centro poblado de Rumibamba, 

específicamente en la dirección de la institución educativa Nº 16057, para todos los efectos a que 

dieren lugar el presente Acuerdo de Alianza o Colaboración. 

QUINTO: Partes independientes. De conformidad con este Acuerdo las partes serán interpretadas 

como contratantes independientes. Nada en este acuerdo será interpretado como estableciendo una 

sociedad u otra relación similar entre las partes. 

SEXTO: Fuerza Mayor. Si el incumplimiento del Acuerdo o de cualquier obligación incluida en el 

presente fuera impedido, restringido o interrumpido por causa que estuviere fuera del control de la 

parte afectada, dicha parte, previa notificación por escrito a la otra parte, será liberada del 

cumplimiento con el alcance del impedimento, restricción o inferencia mencionados anteriormente. 

 

 

  



105 

 

ANEXO 3 

ACUERDO DE COLABORACIÓN O ALIANZA ESTRATÉGICA 
 

Entre:  

Comité de Rondas campesinas del centro poblado de Rumibamba y la institución educativa 

Nº 16057 con código modular 0263905 

En el Centro Poblado de Rumibamba distrito de las Pirias, el día 25 de setiembre del 2014, 

entre el comité de rondas campesinas del centro poblado de Rumibamba, legalmente 

constituida, representada legalmente por el sr Raúl Chumacero Torres, identificado con 

documento nacional de identidad Nº 27724203 , y la institución educativa Nº 16057, con 

código modular Nº 0263905, representado por Sebastián Vargas Requejo, identificado con  

documento nacional de identidad Nº 27749422, domiciliada en la ciudad de Jaén, cada una 

denominada la (parte) y en conjunto las (partes),  convinieron lo siguiente: 

CONSIDERANDO 

Que en razón de la alianza se busca, la mejora de la calidad educativa y alternativas en la 

búsqueda de mejores oportunidades para los estudiantes que les permitan formarse como 

personas competitivas, las cuales se generarán con el presente acuerdo. 

En consideración de lo anterior el comité de rondas campesinas, por una parte y la institución 

educativa Nº 16057, por la otra, han convenido el siguiente acuerdo de colaboración o 

alianza. 

ACUERDO 

PRIMERO: Las partes que concurren a la suscripción del presente instrumento declara, de 

común acuerdo, que sus términos sólo comprometen una colaboración voluntaria del comité 

de rondas campesinas, y de la institución educativa Nº 16057, en la concreción de los 

objetivos tenidos a la vista, siempre que estos contribuyan efectivamente al interés general 

de las partes y dentro del ámbito de las atribuciones y competencias que establece el orden 

jurídico nacional. 

SEGUNDO: El comité rondas campesinas de Rumibamba, colaborará con la institución 

educativa Nº 16057, en las formas, medios y áreas que se estipulen en este acuerdo. Se 

propondrá en su oportunidad a las contrapartes, los actos administrativos o documentos que 

sean necesarios para el cumplimiento del presente acuerdo. 

TERCERO: Contenido y ámbito de aplicación: 

d) Capacitación. 

La institución educativa Nº 16057, compromete la coordinación de alianza con actores 

e instituciones del mercado con el fin de: 
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Brindar charlas a los estudiantes de la Institución Educativa Nº 16057 con la finalidad 

de informar a los estudiantes sobre las funciones de las rondas campesinas, para tener 

ciudadanos capaces de afrontar los retos y necesidades que les demanda la sociedad. 

Para lograr este propósito la institución educativa Nº 16057, se compromete hacer la 

coordinación necesaria con los actores del medio o con las instituciones públicas y privadas 

para lograr contar con personal docente de la institución educativa preparada que brinde una 

educación de calidad. 

e) Implementación de Elementos Estratégicos 

El comité de ronda campesina, compromete la coordinación de alianza para la 

implementación de elementos necesarios que permitan el desarrollo de: 

- Información de la ley N°27908 de creación de las rondas campesinas y funciones dentro 

de la comunidad. 

 

-Charlas sobre manejo de conflictos y soluciones pacíficas con los estudiantes 

 

-Formación del comité de ronda escolar elegida en forma democrática y sus funciones 

serán las siguientes: 

 

-Controlar la agresión física y verbal entre estudiantes. 

 

-Controlar la pérdida de útiles escolares. 

 

-Contribuir con el cuidado y conservación de los biohuerto instalados. 

 

-Contribuir con la formación de valores entre los estudiantes. 

 

- Cuidar la infraestructura, mobiliario y otros enseres de la institución educativa. 

 

f) Suministro de Recursos. 

El comité de ronda campesina de Rumibamba, compromete la coordinación de alianza para 

el suministro de recursos necesarios que permitan el desarrollo las actividades propuestas en 

la institución educativa y la comunidad; gestionar los recursos necesarios para las 

actividades se desarrollen con toda normalidad y se alcancen las metas propuestas. 

Los recursos son principalmente recursos humanos de apoyo ante cualquier eventualidad 

que requiera la institución educativa. 

 

CUARTA: Domicilio. Las partes fijan su domicilio en el centro poblado de Rumibamba, 

específicamente en la dirección de la institución educativa Nº 16057, para todos los efectos 

a que dieren lugar el presente Acuerdo de Alianza o Colaboración. 

QUINTO: Partes independientes. De conformidad con este Acuerdo las partes serán 

interpretadas como contratantes independientes. Nada en este acuerdo será interpretado 

como estableciendo una sociedad u otra relación similar entre las partes. 
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SEXTO: Fuerza Mayor. Si el incumplimiento del Acuerdo o de cualquier obligación 

incluida en el presente fuera impedido, restringido o interrumpido por causa que estuviere 

fuera del control de la parte afectada, dicha parte, previa notificación por escrito a la otra 

parte, será liberada del cumplimiento con el alcance del impedimento, restricción o 

inferencia mencionados anteriormente. 

Firma. 
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ANEXO 4 

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS 
Trabajo con personal del puesto de salud  
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Trabajo con las rondas campesinas en la conservación del medio ambiente y la prevención 

de la salud  
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Limpiando la quebrada que lleva el agua para el consumo de la población  

 

Trabajo de apoyo de la municipalidad delegada  

Apoyando al deporte de los niños de la institución educativa  

 

Apoyo con material deportivo 
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Inauguración del campeonato interaulas de la institución educativa  

 

 

Apoyo a la cultura de nuestros pueblos festival de danza de los estudiantes  

 


