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RESUMEN 

 

Se realizó el presente trabajo de investigación, con el objetivo de diseñar un modelo 

de planeamiento prospectivo para mejorar la gestión en la institución educativa “Alberto 

Escobar” del distrito de El Milagro, provincia de Utcubamba, región Amazonas. 2018. 

Para ello se aplicó encuestas y el análisis documental de fuentes primarias de la 

Institución Educativa. Luego de haber terminado esta parte se procedió a examinar el 

problema a la luz del planeamiento estratégico y prospectivo que sirvió de fundamento a 

la propuesta de la investigación. Los resultados confirman que la I.E. “Alberto Escobar”, 

se ha quedado relegada al igual que otras instituciones educativas de la Provincia de 

Utcubamba, es una organización que no verifica el cumplimiento del proceso pedagógico 

en el aula y también se ha descuidado de su desarrollo institucional al no buscar el sistema 

de alianzas estratégicas que le permita lograr metas macros en función de sus problemas 

y necesidades no satisfechas por el propio Estado, subsisten varios problemas como 

limitaciones de capacitación, carencia de material educativo, deficiencias 

infraestructurales, actualización de sus docentes en manejo de técnicas y estrategias 

metodológicas, lo que implica que no podrían resolverlos solos, siendo similar el hecho 

en el contexto de la provincia de Utcubamba, con otras instituciones. Esto entonces exige 

un manejo gerencial estratégico para asumir juntos un problema colectivo. Se concluye 

como logro de la investigación, haber formulado una propuesta de gestión pedagógica e 

institucional fundamentada científicamente en el planeamiento estratégico prospectivo 

para resolver el problema de la investigación. 

 
PALABRAS CLAVE: Planeamiento estratégico prospectivo, trabajo en equipo, 

Gestión educativa. 
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ABSTRACT 

 

The present research work was carried out, with the objective of designing a 

prospective planning model to improve the educational, institutional management in the 

"Alberto Escobar" Educational Institution in the district of El Milagro, province of 

Utcubamba, Amazonas region. 2018. For this purpose, surveys and documentary analysis 

of primary sources of the Educational Institution were applied. After having finished this 

part, we proceeded to examine the problem in light of the strategic and prospective 

planning that served as the basis for the research proposal. The results confirm that the 

I.E. "Alberto Escobar", has been relegated like other educational institutions of the 

Province of Utcubamba, is an organization that does not verify the fulfillment of the 

pedagogical process in the classroom and has also neglected its institutional development 

by not looking for the system of strategic alliances that allow you to achieve macro goals 

according to your problems and needs not met by the State itself. In the educational 

institution "Alberto Escobar" of the District of El Milagro, several problems persist such 

as training limitations, lack of educational material, infrastructural deficiencies, updating 

of their teachers in handling techniques and methodological strategies, which implies that 

they could not solve them alone , the fact being similar in the context of the province of 

Utcubamba, with other institutions. This then demands strategic management to take a 

collective problem together. It is concluded as an achievement of the research, to have 

formulated a pedagogical and institutional management proposal based scientifically on 

the prospective strategic planning to solve the research problem. 

KEYWORDS: Prospective strategic planning, teamwork, educational management. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En su afán de transformar a la sociedad y prepararlo para estar acorde a las 

necesidades del contexto en que se desenvuelve, el aspecto educativo adquiere 

importancia en este proceso de cambio. 

La planeación educativa no es nueva en el mundo, puesto que existe desde hace 

2500 años prueba de ello son los trabajos realizados por Jenofonte con su “Constitución 

Lacademónica”, posteriormente Platón con la “República”; en esta época ya se 

vislumbraba la funcionalidad de este proceso. Sin embargo, los primeros intentos de 

planeación educativa, de manera más formal, se elaboraron en 1923 con un primer plan 

denominado “Plan cinco años de la Unión Soviética”, en el cual se indica que la 

planeación educativa era determinante para lograr avances sustantivos que se verán 

reflejados en los cambios que la sociedad estaba manifestando, convirtiéndole a la ex 

Unión Soviética en una de las naciones más avanzadas. 

Entre los años 20 hasta el inicio de la II guerra mundial, la planeación era parte del 

trabajo que realizaba un administrador educativo, donde se realizaba una planeación 

fragmentaria, desintegrada y estática, pues sus modelos educativos, no observaban 

variación significativa que denotaran estar al tanto de los cambios generados. 

De 1945 a 1960 el mundo sufre una trasformación drástica, cuya tendencia es hacia 

lo científico y la técnica, provocando mayor movilidad en los ámbitos económicos, 

demográficos, políticos y culturales; razón que exigía a partir de ese momento tareas 

importantes en la educación. Es así que la planeación educativa según Coombs 

experimento notables cambios como: a) Reconstrucción del sistema educativo. b) 

Preparación de mano de obra preparada. c) La expansión. d) La innovación. 

En la década de los 60s. la planeación educativa tuvo avances sustantivos basados 

en la investigación y el diagnostico que aclaraban los problemas como: el entrenamiento 
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del personal que había de aplicar los resultados de la investigación y la metodología a 

situaciones prácticas y la creación y adaptación de dispositivos de organización y la 

administración que permitan su funcionamiento. 

En América Latina la planeación educativa se implantó con la adopción de modelos 

externos con la idea de reforzar el desarrollo económico y social de los países, 

estructurando organismos de planeación nacional y planes de desarrollo que involucran 

al sector educativo y definen como objetivo y metas cuantitativas y financieras, para 

incluirlos en un plan global o sectorial que reorientan el rumbo de la educación en los 

países en vías de desarrollo de América Latina. 

Fernández y Aguerrondo (1990), plantean tres etapas de desarrollo de la planeación 

educativa en América Latina: 

1) Reactiva: Implementación de pequeñas oficinas de planeamiento educativo de 

no muy alta jerarquía institucional e intentaron fijar metas educativas. Dicha 

etapa comprende la primera mitad de los años 60s. 

2) Programática: Surgen con ello los primeros planes de educación, integrándose a 

la planeación profesionales de otras disciplinas (economistas, sociólogos, 

estadísticos y otros), pero este tipo de planeación no satisfacía plenamente las 

verdaderas necesidades de los estudiantes y de la sociedad Latina, puesto que la 

capacitación estaba a cargo de organismos internacionales. 

3) Funcionalidad: Burocrática iniciada en la década de los 70s. y permanece en la 

actualidad, formula proyectos de transformación, regionalización y micro 

planeación con base a una macro planeación. 

La administración educativa y gestión educativa, comparten una misma matriz 

teórica y metodológica, proveniente de la ciencia o teoría administrativa, ambas son 

disciplinas que comprenden y aplican los aspectos teóricos e instrumentales de la ciencia 
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administrativa al funcionamiento de las organizaciones o instituciones educativas, 

existiendo también diferencias concretas entre ambas. La administración educativa se 

dio bajo la lógica tradicional, burocrática y mecanicista, teniendo como referencia central 

la funcionalidad de las organizaciones, apareciendo el sujeto como simple apéndice 

organizacional; resultando la administración educativa inocua a los sistemas de gestión 

estatal centralizados, con variadas tareas administrativas de aplicación. A la presencia del 

centro educativo como escalón de base sobre el que se levantan escalones intermedios de 

una cadena administrativa vertical, y con pocas posibilidades de influir en las decisiones 

sobre gestión de recursos humanos, como parte de las cuales los docentes cuentan sólo 

como cifra de planilla. Tampoco toma postura ante los programas nacionales educativos 

que no reconocen las diferenciaciones culturales y que mantiene la rigidez, formalización 

y despersonalización en la aplicación de las reglas. 

En tanto que la gestión educativa responde a modelos administrativos participativos 

y democráticos. Su referencia central es el sujeto, sus relaciones y dinámica en el logro 

del objetivo común y su transformación, por lo cual va más allá de la funcionalidad de la 

entidad, ingresando al mundo complejo y variado de cómo los sujetos se involucran en 

dicho funcionamiento, sin dejar de lado la perspectiva social y una cultura de formación 

de sujetos, conscientes de sí y su realidad. 

La gestión educativa, aún en sistemas educativos bajo clara dependencia estatal, 

mantiene su enfoque centrado en los actores y sus relaciones internas y con el entorno; es 

sensible a procesos en los cuales el poder de decisión sea compartido por quienes forman 

parte de la organización educativa. 

Se puede definir la gestión educativa como una disciplina que busca comprender y 

orientar las múltiples interrelaciones que desarrollan las personas que integran las 

organizaciones educativas, en la consecución de los propósitos institucionales. Bajo una 
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amplia perspectiva, la gestión educativa abarca dos ámbitos: el macro sistema educativo, 

al que le concierne la administración nacional, regional o municipal del quehacer 

educativo; y el microsistema educativo, que son aquellas unidades sobre las que descansa 

directamente la responsabilidad social de la educación formal, llámese escuela, colegio, 

instituto o universidad, responsable de la educación formal privada o estatal de cualquier 

nivel educativo, vale decir desde el inicial hasta la educación superior universitaria y no 

universitaria. 

En el mundo actual caracterizado por el proceso de globalización, donde la ciencia 

y la tecnología han tenido un notable desarrollo, pero que de estos se han apoderado los 

países desarrollados, han ahondando aún más las diferencias entre personas. Frente a los 

numerosos desafíos del porvenir, la educación constituye un instrumento indispensable 

para que la humanidad pueda progresar hacia los ideales de paz, libertad y justicia social. 

Para que esto ocurra la educación debe estar bien conducida y tener sus objetivos claros. 

López (2009) dice que toda organización educativa es compleja y 

multidimensional. La planificación estratégica se enmarca en un estilo de dirección 

denominado dirección estratégica y consiste en la instrumentalización técnica y racional 

de un proyecto político de organización, mediante la cual se toman decisiones en la 

dirección de resultados esperados y que conforman lo que la organización quiere alcanzar. 

En el mundo los países desarrollados y los llamados países emergentes como China, 

Rusia, los tigres del Asia y otros a finales del siglo pasado dieron un vuelco en el manejo 

de su sistema educativo, utilizando la planificación como un instrumento para mejorar 

ésta. 

 

La escuela, en los momentos actuales, amplía su función social, ya que no sólo 

trabaja por educar a los estudiantes, sino también por incidir en el desarrollo de la familia 

y la comunidad en que se encuentra enclavada, lucha por convertirse en un lugar de 

http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
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encuentro afectivo y solidario, de confianza, seguridad y establecimiento de relaciones 

sociales, que propicie medios interesantes, atractivos y en el que se enfatice el trabajo 

colectivo, donde sea grato vivir los valores compartidos. 

En las directrices aprobadas y trazadas en las Cumbres de los países 

iberoamericanos, en las Declaraciones de la UNESCO, a través de la Oficina Regional 

para la Educación de los países de América Latina y el Caribe, se enfatiza en destacar los 

nuevos roles de los sistemas educativos, cómo la escuela debe ampliar sus vínculos con 

la comunidad, la necesidad de que los estudiantes se formen como ciudadanos más plenos, 

que estén preparados para el diálogo y que se desarrollen en ellos valores propios de una 

comunidad democrática, equitativa y justa. 

A la escuela no le basta con ser eficiente, debe además ser eficaz. Ambas categorías 

son necesarias y complementarias y hoy se necesita, además, manejar criterios de calidad, 

para que la escuela responda a las necesidades que satisfagan a su comunidad educativa, 

estando muy a tono con los criterios de pertinencia. 

Estos cambios sólo se logran si se transforman los estilos y las formas de dirección 

en los diferentes niveles y, en especial, en la escuela, dándole una nueva orientación a las 

formas tácticas y operativas, es decir, en el mediano y corto plazos, por aquéllas que se 

basan en el largo plazo, con un enfoque estratégico. 

Se define el enfoque estratégico como una actitud extrovertida, voluntarista, 

anticipada, crítica y abierta al cambio, que se ha plasmado en los conceptos de estrategia 

organizacional, planificación y dirección estratégica, constituyendo su base fundamental. 

El enfoque estratégico, no hace obsoleta toda la dirección tradicional, sino que da una 

nueva orientación a las dimensiones táctica y operacional. 

En América Latina experiencias recientes de países como México, Brasil, 

Argentina, Chile, Colombia, evidencian que es posible optimizar el nivel de formación 

http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/amlat/amlat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dialarg/dialarg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos901/praxis-critica-tesis-doctoral-marx/praxis-critica-tesis-doctoral-marx.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
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de los estudiantes, teniendo claro los planes, procesos que se van a ejecutar. Pero por otro 

lado el resto de Países de América Latina están tardando demasiado en hacer suyo esta 

propuesta de planificación estratégica. 

En nuestro país la educación no es ajena a esta realidad; instituciones mal 

conducidas, por diferentes factores como la mala interpretación de los conceptos y sobre 

todo la falta de planificación; que por lo tanto no brindan una educación óptima. Esto se 

ve reflejado en qué últimas décadas nuestra educación ha sido un conejillo de indias 

donde se ha experimentado diferentes propuestas algunas mal interpretadas y otras mal 

aplicadas que han llevado empeorar la crisis educativa en el país. 

Realidad de la que no se escapa la institución educativa “Alberto Escobar, distrito 

de El Milagro, provincia de Utcubamba, región Amazonas. Donde se está conduciendo 

de manera deficiente dicha institución. 

El problema se planteó en razón de que; en la institución educativa “Alberto 

Escobar”, distrito de El Milagro, provincia de Utcubamba, región Amazonas, se observa 

dificultades en la conducción de la Institución Educativa, manifestada en las deficiencias 

que muestran la planeación, organización, dirección y control de los procesos de gestión 

institucional. 

La formulación del problema de investigación lo planteamos de la siguiente forma: 

 

¿El diseño y propuesta de un modelo de gestión basado en el planeamiento estratégico 

prospectivo fundamentará mejorar el proceso de gestión de la institución educativa 

“Alberto Escobar” , distrito de El Milagro, provincia de Utcubamba, región Amazonas?. 

El Objeto de estudio es: Proceso de gestión de la institución educativa “Alberto 

Escobar”, distrito de El Milagro, provincia de Utcubamba, región Amazonas. 

 

La investigación es importante porque tiene valor teórico, precisamente en el 

análisis del objeto de estudio y problema formulado, se utilizará para su solución, teoría 
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y principios científicos válidos, que permita describir y explicar el objeto. Por otro lado 

los resultados del análisis permitirán aplicar la medida correctiva pertinente. 

Tiene valor metodológico, porque se utilizará estrategias metodológicas de conocer 

y transformar la realidad objetiva delimitada. 

El valor práctico de este estudio radica en la propuesta del modelo de gestión de 

planificación educativa, para contar con un diagnóstico sustentable y eficaz que permita 

darle confiabilidad y calidez a la propuesta, que permita superar en breve tiempo esta falta 

de un enfoque prospectivo en los aspectos académico y administrativo de la entidad. 

La administración moderna nos indica que es necesario que se planifique 

estratégicamente todo el proceso de gestión de una institución. Para la cual debe de contar 

con los instrumentos básicos de gestión, con la finalidad de mejorar la calidad educativa 

de la institución. 

El desarrollo de este trabajo de investigación nos va a permitir adquirir los 

conocimientos necesarios para abordar dicho problema, además de los docentes también 

los beneficiarios directos serán los futuros ciudadanos del distrito de El Milagro, es decir 

los alumnos. 

El objetivo como una aspiración subjetiva, se propuso diseñar y proponer un 

modelo de gestión basado en el planeamiento estratégico prospectivo para mejorar el 

proceso de gestión de la institución educativa “Alberto Escobar”, distrito de El Milagro, 

provincia de Utcubamba, región Amazonas. 

Los objetivos específicos como tareas del trabajo de investigación, se determinó en 

tres niveles: Analizar la planeación, organización, dirección y control de la institución 

educativa “Alberto Escobar”, distrito de El Milagro, provincia de Utcubamba, región 

Amazonas. Analizar el proceso de gestión de la institución educativa “Alberto Escobar”, 

distrito de El Milagro, provincia de Utcubamba, región Amazonas y diseñar y elaborar 
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un modelo de gestión basado en el planeamiento estratégico prospectivo para la 

institución educativa “Alberto Escobar”, distrito de El Milagro, provincia de Utcubamba, 

región Amazonas. 

El campo de acción es el modelo de gestión para la conducción de la institución 

educativa “Alberto Escobar”, distrito de El Milagro, provincia de Utcubamba, región 

Amazonas. 

La hipótesis que se defiende en la presente tesis es: Si se diseña y propone un 

modelo de gestión basado en el planeamiento estratégico prospectivo, entonces se 

fundamentará la mejora del proceso de gestión de la institución educativa “Alberto 

Escobar”, distrito de El Milagro, provincia de Utcubamba, región Amazonas. 

La investigación se estructuró en tres capítulos: 

 

En el capítulo primero se hace el análisis del objeto de estudio, donde se encuentra 

la ubicación de institución educativa Alberto Escobar, además de las características que 

presenta. 

En el capítulo segundo se encuentra el sustento teórico de la investigación, donde 

se destaca los enfoques de la gestión educativa, la planificación estratégica y la 

prospectiva como teoría que sustenta la presente investigación. 

En el capítulo tercero se hace el análisis e interpretación de los datos obtenidos de 

la aplicación de los instrumentos de investigación y el diseño de la propuesta de la 

investigación. 

El presente trabajo no agota el tema de investigación ya que en trascurso del mismo 

han surgido nuevos elementos que compromete a la autora seguir investigando el tema. 

 
Verónika Pilar 
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CAPÍTULO I 
 

 

ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO. 

1.1 Ubicación 

El estudio se llevó a cabo en la institución educativa “Alberto Escobar” se encuentra 

ubicada en la localidad de El Milagro, en el Jr. Mesones Muro s/n. del distrito de El 

Milagro, provincia de Utcubamba, región Amazonas. Sus límites son: Por el frente: limita 

con la calle Manuel Antonio Mesones Muro. Por el lado derecho, entrando: limita con el 

cerro denominado campo de tiro de la sexta brigada de selva, con una longitud de 125 m., 

por el lado izquierdo, entrando: limita con la propiedad del Sr. E. Dávila Montenegro, 

con una longitud de 125 m., por el fondo: limita con la propiedad del Sr. Mario Gonzales 

Silva, con una longitud de 80 m., su extensión territorial; según consta con el contrato de 

compra venta, donado por la municipalidad distrital de El Milagro, a favor del estado en 

el ramo del ministerio de educación, con fecha 25 de marzo de 1992 tiene un perímetro 

de 410 metros lineales y un área de diez mil m2 (10 000), la construcción consta de 02 

pabellones de material noble, el pabellón A cuenta con 25 años de antigüedad y el 

pabellón B 18 años de antigüedad. 

A.- RESEÑA HISTÓRICA DE LA I.E. “ALBERTO ESCOBAR” 

La institución educativa secundaria de menores “Alberto Escobar” distrito de El 

Milagro, provincia de Utcubamba, región Amazonas viene funcionando desde el año 

1987, fue creada con la R.D.N° 00478 del 12 de noviembre de 1987 como ampliación de 

los servicios educativos de la escuela Nº 16217, del distrito de El Milagro a partir del 07 

de octubre del mismo año con tres plazas de 24 horas. La institución educativa secundaria 

de menores “Alberto Escobar”, fue creada para atender a estudiantes de la jurisdicción 

que por diferentes motivos se quedaban rezagados sin poder asistir a la ciudad de Bagua, 

para continuar  sus estudios secundarios. 



17  

Desde el año 1987 hasta 1991 nuestra institución educativa secundaria funcionó en 

el local de la institución educativa primaria N° 16217. En octubre de 1991 se traslada a 

su propio local ubicado en la calle: Mesones Muro S/N. En los años 1994-1995 la 

municipalidad distrital en convenio con FONCODES construye el segundo pabellón que 

consta de tres aulas y dos servicios higiénicos. 

Actualmente la I.E. cuenta con 06 aulas, un ambiente para expendio de alimentos 

(kiosco), 02 servicios higiénicos, cerco perimétrico y loza deportiva construidos con el 

apoyo de la gerencia sub regional Utcubamba. 

Otro aspecto relevante en la I.E. “Alberto Escobar” es que la dirección ha sido 

encargada año tras año, lo que no ha permitido contar con instrumentos de gestión 

institucional y pedagógica necesarios, debilidad que está retrasando el desarrollo como 

institución, a esto hay que agregarle que debe existir una cultura de valores en el 

cumplimiento y en la identificación con la institución educativa, ya que, si no hay esto, 

sólo se quedará en las buenas intenciones. Esta variable constituye una buena explicación 

para sustentar el fracaso de porque una organización con muchos años de trayectoria 

educativa, puede quedarse estancada, sino existe una estabilidad organizativa y una 

planificación. 

En el año 2014 la institución ha albergado a 104 alumnos, de los cuales 65 son 

hombres y 39 mujeres, distribuidos en 5 secciones, además cuenta con un director 

designado en el presente año, ocho docentes, y un trabajador administrativo. Los alumnos 

provienen de los caseríos de Cayaltí, Cruce de Cayaltí, El Reposo, El Valor, La Papaya, 

Siempre Viva, La Unión, El triunfo, y se trasladan a nuestra Institución gracias al apoyo 

de movilidad otorgada por la municipalidad distrital de El Milagro. 

La visión de la institución educativa secundaria de menores “Alberto Escobar” del 

distrito de El Milagro, aspiramos ser una institución con una propuesta educativa 
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humanista de acuerdo a las innovaciones pedagógicas y tecnológicas orientada al 

desarrollo de competencias, capacidades, conocimientos, valores y respeto a la identidad 

cultural. Y su misión es ser una institución educativa, en la que estamos abocados a 

brindar una educación de calidad que promueva el desarrollo de competencias, 

capacidades, humanista, cimentada en la práctica de valores de acuerdo a las exigencias 

actuales. 

Tabla 1. Docentes 
 

NOMBRADOS CONTRATADOS TOTAL 

5 3 8 

Fuente: cuadro de asignación de personal 2014 

 

 
Tabla 2. Estudiantes matriculados 

 

Grado 1° 2° 3° 4° 5° TOTAL 

N° estudiantes 28 21 24 23 24 120 

Fuente: nómina de matrícula 2014 

 

 
Tabla 3. Infraestructura 

 

AMBIENTES CANTIDAD 

Aulas 5 

Sala de Computo 1 

Biblioteca 1 

Dirección 1 

Servicios Higiénicos 2 

Quisco 1 

Fuente: Margesí de bienes 2014 

 

 
B. RESEÑA HISTÓRICA DE LA PROVINCIA DE UTCUBAMBA 

La provincia de Utcubamba abarca los bosques ecuatoriales estacionalmente secos, 

con rangos altitudinales de van desde 300 a 2200 msnm. El territorio provincial presenta 

una fisiografía heterogénea la misma que se encuentra influenciada por los ríos Marañón 

y Utcubamba, presenta características definidas de macro relieve y microclima. 



19  

La provincia de Utcubamba está ubicada entre las coordenadas 5º33' y 6º56' latitud 

sur y, 77º14' y 78º41' longitud oeste. Su capital es la ciudad de Bagua Grande y se 

encuentra ubicada a orillas del río Utcubamba entre las coordenadas 05°46'40" de latitud 

sur y 78°25'46" de longitud oeste; a una altitud de 440 msnm. Limita por el norte con las 

provincias de Bagua y Condorcanqui (Amazonas), por el sur con la provincia de Luya 

(Amazonas), por el este          con las provincias de Bongará y Luya (Amazonas), y por 

el oeste con el departamento de Cajamarca. 

 
 

Figura I, Mapa de la Provincia de Utcubamba 

 

 
Cuenta con una población de 118,367 habitantes, de los cuales el 47.66% 

corresponde a la población masculina y el 52,36 % a la población femenina. El distrito 

con mayor población es Bagua Grande con un total de 49,956 habitantes, mientras que el 

distrito. Con menor cantidad de habitantes es Yamón con tan sólo 3,391 pobladores. 

Su extensión territorial total es de 3,859.93 km2 y una superficie de 1,763.23 Km2, 

ocupando el 45.68% de la extensión provincial representa el 9,83 % del territorio del 

departamento de Amazonas. El distrito Cajaruro es el más grande y el distrito Yamón es 

el más pequeño, con una extensión de 57.61 Km2, ocupando sólo 1.49% de las superficie 

provincial. 



20  

El clima de la provincia de Utcubamba, es muy variado. En las partes bajas de su 

territorio presenta un clima cálido con temperaturas que llegan hasta los 40º C, en zonas 

con altitudes que varían entre 1,400 y 2900 msnm se presenta un clima templado con 

temperaturas que oscilan entre 14 y 25ºC y precipitaciones anuales desde 500 hasta 3500 

mm por año. 

La provincia de Utcubamba se comunica con el resto del país, a través de la 

carretera de penetración a la selva, denominada "Marginal de la selva", "Fernando 

Belaunde Terry"; partiendo de Chiclayo siguiendo la ruta de Olmos - Bagua Grande - 

Jazan - Pomacochas - Moyobamba - Tarapoto – Yurimaguas. Y su economía está basada 

en la producción agrícola, en especial de arroz, maíz, café y cacao, como los principales 

productos. 

El distrito de El Milagro se encuentra ubicado en el departamento de Amazonas, en 

el norte del Perú. Limita al noroeste con la provincia de Bagua, al sureste con el distrito 

de Bagua Grande, al sur con el distrito de Cumba y al oeste con el departamento de 

Cajamarca. Fue creado el 30 de mayo de 1984 mediante Ley Nº 23843 y tiene una 

población estimada mayor a 6527 habitantes. Su capital es el pueblo de El Milagro. El 

distrito de cuenta con tierras fértiles y productivas, es un distrito eminentemente arrocero, 

también produce café y maíz, pero también tiene amenazas como: 

AMENAZAS DE ORIGEN NATURAL. - Las amenazas a los que estamos 

expuestos son: terremotos, deslizamientos, derrumbes, erosión fluvial, huaycos, 

inundaciones, fenómeno el niño, friaje y/o bajas temperaturas, etc. 

AMENAZAS PRODUCIDAS POR ACCION DEL HOMBRE. Contaminación 

 

ambiental, deforestación, incendios urbanos y forestales, derrames de sustancias 

peligrosas (petróleo), polvorín del ejército. 
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SOCIALES. - Población en situación de pobreza y extrema pobreza, deserción 

escolar, bajo rendimiento académico, desintegración familiar, alcoholismo, etc. 

1.2. Análisis histórico tendencial del objeto de estudio. 

 
A. DIMENSIÓN MUNDIAL 

 
La gestión educativa data de los años sesenta en Estados Unidos, de los años setenta 

en el Reino Unido y de los años ochenta en América Latina. Es por lo tanto, una disciplina 

de desarrollo muy reciente. Por ello, tiene un bajo nivel de especificidad y de 

estructuración. Por estar en un proceso de búsqueda de identidad y ser aún una disciplina 

en gestación, constituye un caso interesante de relación entre teoría y práctica. 

La gestión educativa busca aplicar los principios generales de la gestión al campo 

específico de la educación. El objeto de la disciplina, es el estudio de la organización del 

trabajo en el campo de la educación. Por lo tanto, está determinada por el desarrollo de 

las teorías generales de la gestión y los de la educación. 

Pero no se trata de una disciplina teórica. Su contenido disciplinario está 

determinado tanto por los contenidos de la gestión como por la cotidianidad de su 

práctica. La gestión educativa se constituye por la puesta en práctica de los principios 

generales de la gestión y de la educación. En este sentido es una disciplina aplicada, es 

un campo de acción. 

En el período actual – la práctica está altamente influenciada por el discurso de la 

política educativa y por cierto, por los esfuerzos desplegados en la ejecución de las 

políticas educativas. Por lo tanto, su contenido tiende a avanzar en medio de los cambios 

que se producen en las políticas educativas, las presiones para implementar la política en 

vigor y por su práctica en sí, es decir, la que resulta de los ajustes de la práctica con las 

presiones “desde arriba”. Por este hecho, es de notar que la gestión educativa no es 



22  

solamente pragmática como podría pensarse, sino que la dimensión política está inscrita 

en su práctica. 

En su estado actual, la gestión educativa es una disciplina es gestación en la cual 

interactúan los planos de la teoría, los de la política y los de la pragmática. 

Entonces, como puntos metodológicos, para comprender la naturaleza del área de 

la gestión educativa es necesario i) conocer los planteamientos teóricos subyacentes en 

las disciplinas madres que la generan y la contienen: el área de la gestión y el área de la 

educación; y ii) entender el sentido y los contenidos de las políticas educativas. 

Sin embargo, la gestión concebida como un conjunto de ideas más o menos 

estructuradas es relativamente reciente. Los precursores modernos se remontan a la 

primera mitad del siglo XX, con el trabajo de sociólogos, administradores y psicólogos. 

Entre los primero se destaca en particular Max Weber, quién estudió la organización del 

trabajo como un fenómeno burocrático. Su aporte se orientó hacia el estudio de la 

organización percibida como un proceso racionalizador que se orienta a ajustar los medios 

con los fines que se ha dado esa organización. Entre los administradores destacan Frederic 

Taylor quien desarrolló la idea de la gestión científica al considerar el trabajo como 

racionalización operativa de la labor de los trabajadores por parte de los administradores 

y motivados por el interés económico, y Henri Fayol quien racionaliza la función de 

trabajo, pero esta vez el de la dirección. Ambos, Taylor y Fayol son considerados los 

padres de la escuela Clásica de Administración. Con posterioridad, entre los psicólogos 

sociales, Elton Mayo a través de los famosos estudios de las plantas de la General Electric 

en Hawthorne, y sus trabajos, contenidos en particular en “The Human Problems of an 

Industrial Society", puso el énfasis en las motivaciones no económicas en el proceso 

laboral dando origen a la escuela de relaciones humanas. 
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Más tarde, se genera la visión sistémica de la organización en la cual la organización 

es vista como un subsistema cuyo punto central son las metas, las que constituyen las 

funciones de dicha organización en la sociedad. En esta visión de sistemas destacan T. 

Parsons, quien presenta la teoría funcionalista de los sistemas, L. von Bertalanfly, con la 

teoría de los sistemas abiertos y Luhman con la visión autopoyética de los sistemas. Todos 

estos pensadores se interrogaron acerca del tema central de la gestión consistente en una 

indagación acerca de las motivaciones de las personas en su lugar de trabajo y acerca de 

qué es lo que los puede impulsar a mejorar su desempeño. 

Es sólo a partir de la segunda mitad del siglo XX que se puede hablar propiamente 

de la gestión como campo disciplinario estructurado. Al interior de este campo es posible 

distinguir algunas corrientes. Una de ellas emerge de la perspectiva de la experiencia, 

cuando algunos empresarios como Chester Bernard (ATT) o Alfred Sloan (General 

Motors), en los años sesenta comienzan a escribir sus experiencias en la administración 

de grandes empresas. Esta corriente ha tenido una gran influencia en el desarrollo del 

enfoque casuístico aplicado del campo de la gestión, es decir el enfoque de la gestión a 

partir de las experiencias concretas de gestión. Esta corriente se transfiere a los enfoques 

casuísticos de una de las corrientes de la gestión educativa predominantes en los Estados 

Unidos. Una de las dificultades de esta corriente, particularmente fuerte en los libros y 

revistas de Estados Unidos, es que si bien se refieren a situaciones concretas (situaciones 

que dan origen a recomendaciones acerca de cómo enfrentar una situación específica), el 

enfoque empírico resulta en que los temas de gestión salten de una temática a otra, sin 

lograr profundizar en la comprensión de los mecanismos que rigen la situación específica 

y como tampoco construir el sentido de la situación. Las otras corrientes emergen del 

pensamiento más teórico y están ligadas a los modelos de gestión tales como el normativo, 
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el prospectivo, el estratégico, el estratégico situacional, calidad total, reingeniería y 

comunicacional. 

B. DIMENSIÓN LATINOAMERICANA. 

 
Los países de América Latina han adoptado recetas de administración concebidas 

en otros ambientes culturales y en función de intereses económicos y objetivos políticos 

con frecuencia distintos a los de Latinoamérica. 

En América Latina, se ha pasado de la perspectiva de la administración a la de la 

gestión. Bajo el régimen de sistemas educativos centralizados –hasta fines de los ochenta- 

existieron dos corrientes cercanas a la disciplina: por una parte se daba la planificación y 

por otra la administración. En el fondo, esta tradición corresponde a una visión autoritaria 

o verticalista de la gestión en la cual por una parte, se encuentran los sujetos encargados 

de planificar y por otra parte se encuentran los sujetos encargados de administrar o 

ejecutar los planes. Esta práctica, que acompañó a los sistemas educativos centralizados, 

ha sido superada por un proceso de descentralización, que cambia las competencias de 

gestión de los actores involucrados. 

Gestión es un concepto más genérico que administración. La práctica de la gestión 

hoy va mucho más allá de la mera ejecución de instrucciones que vienen del centro. Las 

personas que tienen responsabilidades de conducción, tienen que planificar y ejecutar el 

plan. El concepto gestión, connota tanto las acciones de planificar como las de 

administrar. La administración, como ejecución de las instrucciones de un plan, 

independientes de los contextos, no es lo que ocurre en las situaciones reales. Por ejemplo 

los directores de escuelas encargadas de ejecutar un plan, tienen que realizar una serie de 

operaciones de ajustes, tales como lograr la viabilidad política del plan, adecuar los 

recursos disponibles con las necesidades de la ejecución de un plan, determinar el nivel 

de competencias de las personas para llevar adelante el plan. En la práctica, el plan es 
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solo una orientación y no una instrucción de ejecución. Por ejemplo, en su trabajo de 

traducir de un plan en acciones concretas, los directores de escuelas se encuentran 

frecuentemente en la necesidad de re-planificar, administrar y demostrar talento político 

para encauzar el plan. El contexto externo está constituido por todo lo exterior a la 

organización. En términos de la educación, el entorno externo de las escuelas está 

constituido por entidades tales como los padres y apoderados, las otras organizaciones 

sociales, la economía que entorna a las escuelas, el sistema legal, el cultural o el político. 

Las organizaciones no existen en un vacío existen en el entorno. La organización se nutre 

de su entorno, y en este sentido depende de él. Por ello, el tema de las escuelas con su 

entorno es muy importante, sin embargo hasta la fecha, las relaciones de la escuela con 

el entorno tienden a ser de carácter pasivo (descripción del conocimiento del entorno) 

más que activo (interacción concreta con el entorno). Desde el punto de vista de la gestión, 

ésta debe orientarse a facilitar una relación de interacción con el entorno externo. 

El contexto interno lo constituyen las personas que son los miembros de la 

organización. Esto llama la atención a que las personas son el contexto interno, pero no 

en cuanto a cualquiera característica de las personas, sino a aquellas características que 

los hacen miembros de esa organización. En las escuelas, el contexto interno está 

constituido por personas, pero solo en cuanto ellas son alumnos, docentes, técnicos, 

directivos, y no en tanto de seres humanos. La gestión educativa, es la gestión del entorno 

interno orientado hacia el logro de los objetivos de la escuela. 

En el caso de la gestión educativa, nos confrontamos con un problema especial que 

es el hecho de que el objeto de la gestión es la formación de seres humanos y por ello, en 

el ámbito de la educación, el contexto interno, o al menos parte del contexto interno (los 

alumnos) tiende a mezclarse conceptualmente con el fin de la organización. Esta es una 

situación propia de la educación que no se da en otras organizaciones, La interacción 
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concreta de un sistema con sus entornos internos y externos, le es propia a dicho sistema. 

Por ello, la utilidad de las recetas de gestión es limitada a su aspecto ilustrativo, pero 

nunca pueden reemplazar la reflexión sobre la realidad concreta en la cual opera el 

sistema. Este aspecto es importante, pues si se opera sin una reflexión sobre la situación 

concreta, la acción se abstrae de la realidad y se opera en forma alienada, separada de la 

realidad. Por el contrario, si se opera de manera cercana a la realidad, es posible abrirse 

al sujeto. Cuando ello ocurre, es posible pensar de una manera nueva, a la posibilidad de 

que existen maneras radicalmente diferentes de organizar las escuelas y el sistema 

educativo. Pues se logra comprender lo que dice el sentido común, que la gestión es 

trabajar con personas. 

Comprender esto es importante, pues se produce un cambio en la comprensión de 

lo que son las personas. Este es un aspecto central de la reflexión con relación a la gestión 

educativa. Las personas son no triviales. La trivialidad se dice de un objeto del cual se 

obtiene el mismo resultado cuando se le aplica un insumo determinado. Un automóvil es 

una maquina trivial, pues si quiero girar hacia la derecha, hago girar el volante hacia la 

derecha entonces el vehículo girará hacia la derecha. Un ser humano es no trivial pues, 

cuando se le aplica un insumo, el resultado variara según el individuo. Sin embargo, al 

parecer en la gestión se tiende a actuar como si las personas funcionaran como maquinas 

triviales. 

Las reformas educativas de los años 90 se centraron en la gestión. La gestión, fue 

por lo tanto el foco principal de la política, pero por lo mismo, ante la dificultad de 

asegurar la coherencia de la gestión del sistema también pasó a ser el principal problema. 

Las políticas de reestructuración del sistema, mediante las políticas de descentralización 

y de centralización, cambiaron las reglas del funcionamiento del sistema educativo. Esto, 

que de por sí constituye una gran transformación en el diseño, presentó dificultades serias 
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en cuanto a su ejecución, provocando por ello una situación de desequilibrio entre la 

política y la práctica. Por ello se generó, por un lado, un freno a las políticas mismas y 

por otro, se generó un nivel de tensión muy alto entre los actores involucrados al nivel de 

la dirección del sistema, la burocracia, y los actores al nivel de la escuela. 

Un primer problema tiene que ver con la ausencia de la dimensión “educación” en 

la gestión educativa. La gestión educativa, como aplicación de los principios generales 

de la gestión y de la educación, supone que los principios de ambos campos deberían estar 

representados en la estructuración de la disciplina. Sin embargo, en la formalización de 

la disciplina, la dimensión propia de la educación está ausente. Debemos preguntarnos 

¿qué es lo educacional en la gestión educacional?” La dimensión educativa – las escuelas 

y su quehacer aparecen sólo como un soporte para contener los conceptos de la gestión. 

En la constitución de la disciplina, el objeto – lo educativo - no ha funcionado como un 

elemento que tenga la especificidad suficiente como para alterar la construcción de la 

práctica de gestión. En la teoría de la gestión, los procesos que llevan a la producción del 

producto se formalizan en funciones. Estas funciones son básicamente las de 

planificación, gestión financiera, gestión de recursos humanos y la vinculación con los 

usuarios. Estas funciones han sido aplicadas a la gestión educativa. 

En este planteamiento, el supuesto es que los procesos educativos pueden ser 

abstraídos de manera tal que los principios generales de la gestión pueden ser aplicados 

sin alteraciones sustanciales. Sin embargo, es difícil abstraer lo que uno pude llamar 

“procesos educativos”, principalmente porque no es fácil definir y ponerse de acuerdo 

acerca de si efectivamente hay un producto de la educación, y si lo hubiera, es difícil 

ponerse de acuerdo acerca de cuál sería el producto de la educación. Si hubiera acuerdo 

de que los procesos educativos corresponden a los de una manufactura, habría que 

afirmar, al menos, que lo que resulta de la actividad educativa no es un producto 
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cualquiera. La “materia prima” sobre la cual se trabaja en educación son los alumnos y 

por lo tanto no se trata de una materia trivial sino de un sujeto no trivial. 

En el nuevo impulso que recibió el sector educativo y la educación dentro de las 

estrategias nacionales de desarrollo en la década de los noventa, este tema fue soslayado. 

Sin embargo, dada la importancia que ha sido signada a la gestión en los procesos de 

reforma educativa, es ya tiempo de reflexionar más con detenimiento acerca de temas 

tales como las restricciones y condicionantes que imponen las características de la 

educación a la gestión; si éstas permiten la transferencia pura y simple, sin adaptación, de 

las técnicas de gestión a la situación educativa, o bien si las particularidades de los 

objetivos, los sujetos y los contextos educativos son los suficientemente específicos que 

demanden un tratamiento especial. 

Un segundo problema revela una tensión conceptual y valórica producto de la re- 

conceptualización de la educación desde la economía. En la última década, los conceptos 

que dominan la reflexión de la política educativa tienen su raíz en la economía. Conceptos 

tales como la eficiencia, la eficacia, la evaluación, productividad, competitividad, 

incentivos han copado la literatura y el discurso de la política educativa. Sin llegar a decir 

que las políticas educativas tienen un fin económico explícito, sí se puede afirmar que la 

orientación valórica de las políticas ha estado dominada por los conceptos económicos. 

En este mismo contexto, es necesario agregar que no deja de sorprender la notable 

facilidad con la que se ha impuesto la introducción de las categorías y el lenguaje 

económico en la educación y la poca resistencia efectiva que ello ha generado. 

Esta re-conceptualización de formas de entender los procesos educativos ha sido 

muy rápida y ha ocurrido en el momento crucial de la década de las reformas. Con lo cual, 

esta re-conceptualización se ha consolidado como una nueva ideología de la educación, 

cuyos bloques constructivos de base son los conceptos de la economía. 
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Según Cassasus (1997), podemos identificar una secuencia de siete marcos 

conceptuales, técnicos e instrumentales que han ido orientando el cambio institucional. 

Para mantenerlos en mente, estos modelos son el normativo, el prospectivo, el estratégico, 

el estratégico situacional, calidad total, reingeniería y comunicacional. 

La visión normativa 

En los años 50 y 60 hasta inicios de los 70, la planificación en la región estuvo 

dominada por la visión “normativa”. Fue la época en la cual se iniciaron los planes 

nacionales de desarrollo y, en consecuencia, se diseñaron los planes nacionales de 

desarrollo educativo. En esta visión de la planificación, la OCDE y CEPAL -pero en 

particular Jorge Ahumada en ILPES- tuvieron una influencia preponderante y de la cual 

todos somos herederos. La visión normativa se constituyó como un esfuerzo mayor de 

introducción de la racionalidad en el ejercicio de gobierno en sus intentos de alcanzar el 

futuro desde las acciones del presente. Ella se construye a partir de técnicas de proyección 

de tendencias a mediano plazo y su consecuente programación. 

La visión prospectiva 

A inicios de los años 60 se constató que el futuro realizado no coincidía con el 

futuro previsto en la década anterior. La crisis cristalizada por el aumento del precio del 

petróleo en 1973 marcó un quiebre en las técnicas de la previsión clásica expresada en la 

visión normativa. En la visión prospectiva, se establece que el futuro no se explica 

necesariamente sólo por el pasado. También intervienen las imágenes del futuro que se 

imprimen en el presente y que, en consecuencia, lo orientan. De esta manera, el futuro es 

previsible a través de la construcción de escenarios. Pero, al mismo tiempo que se 

conciben múltiples escenarios del futuro, se está diciendo que el futuro es también 

múltiple y, por ende, incierto. Observemos que se ha pasado de un futuro único y cierto, 

hacia un futuro múltiple e incierto. La necesidad de considerar la idea de futuros 

alternativos en la planificación y de reducir la incertidumbre, genera -desde las fuentes 
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más diversas- lo que podría ser considerado como la flexibilización del futuro en la 

planificación. Se desarrolla, entonces, una planificación con “criterio prospectivo” donde 

la figura predominante es Michel Godet quien formaliza el método de los escenarios. 

Desde el punto de vista metodológico, por una parte, los escenarios se construyen 

a través de la técnica de matrices de relaciones e impacto entre variables. Por otra parte, 

para intentar reducir la incertidumbre, se desarrolla una serie de técnicas a través de 

métodos tales como Delfi, el ábaco de Reiner y otros. 

En este período de inicio de los setenta, se intentaron reformas profundas y masivas 

las que, notablemente, representaban futuros alternativos. Ello se puede observar desde 

los planteamientos revolucionarios que acompañaron las visiones alternativas de la 

sociedad de época, a otros esfuerzos más técnicos apoyados en el instrumental de los 

ejercicios de la programación linear. Fueron ejercicios que trataron de captar distintos 

escenarios de futuro proyectando trayectorias, actores y estrategias alternativas. Al mismo 

tiempo, se inician esfuerzos para copar el territorio con la micro-planificación, los mapas 

escolares y el desarrollo de las proyecciones de requisitos en recursos humanos. El estilo 

predominante continuó siendo el ejercicio cuantitativo. De hecho, el instrumental de la 

visión prospectiva es el mismo enfoque proyectivo de la visión normativa, sólo que 

aplicado mediante matrices de impacto a la construcción de distintos escenarios. 

La visión estratégica. 

Si se concibe un escenario o un futuro deseado, para llegar a él es necesario dotarse 

de normas que puedan llevar a ese lugar, es decir, normas que permitan relacionar la 

organización con el entorno. Pero la estrategia posee tanto un carácter estratégico 

(normas) como táctico (los medios para alcanzar lo que se desea). La gestión estratégica 

consiste en la capacidad de articular los recursos que posee una organización (humanos, 

técnicos, materiales y financieros). La crisis de los años ochenta no hace sino acentuar 

esta tendencia que vincula las consideraciones económicas a la planificación y la gestión, 
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consideraciones que estaban ausentes en la década de los sesenta. Ya no estamos en una 

situación como a inicios de los años setenta, en los cuales la planificación tendía a operar 

en un vacío societal. Con la crisis se introducen los elementos de programación 

presupuestaria en las unidades rectoras, que era en lo que se habían constituido las 

unidades de planificación ante situaciones de presupuesto decrecientes. El esfuerzo 

comparativo y la escasez de recursos permiten asociar este período con una etapa de 

consideraciones estratégicas. Es decir, una forma de hacer visible una organización a 

través de una identidad institucional (análisis de tipo FODA que pone en relieve la misión, 

la visión, las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas). Dicho enfoque permitió 

que las organizaciones pudieran adquirir presencia y permanencia en un contexto 

cambiante. Sin embargo, es solo a inicios de los noventa que se empieza a considerar este 

enfoque en la práctica de la planificación y de la gestión en el ámbito de la educación. 

Cabe destacar, que el pensamiento estratégico tiene en su base un pensamiento de tipo 

militar. Se reconocen las identidades organizacionales pero su visión de la acción humana 

se sitúa en una perspectiva competitiva de organizaciones y personas que se constituyen 

en aliados versus enemigos. 

La visión estratégico-situacional 

La crisis petrolera de los años 70 repercutió tardíamente en América Latina bajo la 

forma de una grave crisis financiera. A inicios de los 80 la crisis se transformó en una 

crisis estructural generando una situación social inestable. Se plantea entonces el nuevo 

tema de la gobernabilidad. En términos teóricos, a la planificación estratégica se le 

introduce el tema situacional, sugerido por Carlos Matus, o dicho de otra manera, el de la 

viabilidad de las políticas. El planteamiento situacional reconoce no sólo el antagonismo 

de los intereses de los actores en la sociedad, sino que además del tema de la viabilidad 

política se plantea el de la viabilidad técnica, económica, organizativa e institucional. Se 
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preocupa del análisis y del abordaje de los problemas en el trayecto hacia el objetivo o el 

futuro deseado. 

La visión de la calidad total. 

Con el inicio de los años 90 aparece una situación nueva con la preocupación por 

la calidad. Surge el tema de la calidad y la preocupación por el resultado del proceso 

educativo. Es decir, un proceso en el cual se reconoce el derecho de los diversos usuarios 

del sistema educativo, a exigir un servicio de calidad de acuerdo a sus necesidades. Como 

parte de los mecanismos de gestión aparece la necesidad de hacer visible el resultado del 

proceso educativo para que los usuarios puedan ver y emitir juicios acerca de la calidad. 

Por ello, se generaliza el desarrollo de sistemas de medición y evaluación de la calidad 

de la educación. Pero la preocupación por los resultados y, en general, por la percepción 

de un bajo resultado, lleva a analizar y examinar los procesos y los factores -y 

combinación de factores- que en ellos intervienen para orientar las políticas educativas 

en consecuencia. La visión de la calidad total es a la vez una preocupación por el resultado 

y por los procesos. Sin embargo, aun cuando se valora más que nunca el tema educativo, 

el contenido o significado de calidad en educación queda, en cierta manera, supuesto o 

suspendido. La emergencia del juicio del usuario hacia el resultado, hace que la mirada 

se vuelva rápidamente hacia los procesos que llevan al producto o servicio que se presta 

al usuario. Los principales exponentes de los principios de calidad son Joseph Juran, 

Edward Deming, Phillips Crosby y Peter Senge. 

La visión de la reingeniería 

 

La perspectiva de la reingeniería se sitúa en el reconocimiento de contextos 

cambiantes dentro de un marco de competencia global. En esta perspectiva se pueden 

distinguir tres aspectos de cambio. En primer lugar, se estima que las mejoras no bastan. 

No sólo se trata de mejorar lo que existe sino que se requiere un cambio cualitativo. Por 

otra parte, también se reconoce que los usuarios tienen, por intermedio de la 
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descentralización, la apertura del sistema y debido a la importancia que ella ocupa en las 

vidas de las personas y de las naciones, los usuarios tienen a la vez mayor poder y mayor 

exigencia acerca del tipo y calidad de la educación que esperan. Y el tercer aspecto se 

refiere al cambio. Se estima que no sólo se evidencia mayor cambio, sino que la naturaleza 

de ese proceso también ha variado. Lo anterior lleva a percibir la necesidad de un 

rearreglo social, en sus estructuras, cambio en los valores, en la manera de ver el mundo. 

La visión comunicacional. 

La lógica de los procesos anteriores nos conduce hacia un séptimo modelo que 

prefigura su aplicación para la segunda mitad de los años 90. La preocupación por los 

procesos en que nos encontramos implica entender la operatoria misma de éstos. Para 

ello, es necesario comprender que distintas perspectivas dan distintas visiones de las 

organizaciones. Por ejemplo, mirar las organizaciones desde la estructura en una 

perspectiva normativa -abstracta- da una cierta visión estructural: el organigrama de la 

organización. Si miramos la organización a partir de los procesos y desde la perspectiva 

de la Calidad Total, vemos “eliminación de los desperdicios con el fin de producir 

economías”, o mejora continua, lo que constituye también otra perspectiva. 0 bien, 

considerar los procesos desde el punto de vista de la reingeniería presenta una visión de 

cuestionamiento y de racionalización continua. Otra visión es mirar la organización desde 

la perspectiva lingüística, lo que nos permite percibirlas como “redes comunicacionales” 

que se encuentran orientadas por el manejo de los actos del habla. En la perspectiva 

lingüística el rediseño organizacional supone el manejo de destrezas comunicacionales 

en el entendido de que son procesos de comunicación que facilitan o impiden que ocurran 

las acciones deseadas. La gestión aparece como el desarrollo de compromisos de acción 

obtenidos de conversaciones para la acción. El lenguaje aparece como “la coordinación 

de la coordinación de acciones” Maturana (2011). Los pensadores que se encuentran en 
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la base de esta perspectiva son los filósofos lingüistas como J. Austin y J. Searle; también 

están presentes otros autores que sitúan el lenguaje en la dimensión del pensar, del poder 

político y social y de las emociones, tales como Nietzsche, Heidegger y Foucault. En esta 

perspectiva, el gestor es considerado como un coordinador de acciones que resultan de 

las conversaciones para la acción. 

La secuencia de los siete modelos enunciados muestra una trayectoria interesante. 

En esta trayectoria, con el modelo normativo se parte de una situación abstracta y 

determinista, para luego pasar por distintas etapas de concreción y flexibilización. Por 

concreción se entiende el proceso de emergencia de distintos sujetos de la gestión, cada 

vez más perfilados y concretos. En este proceso se tiene como sujeto en primer lugar al 

sistema en su conjunto, para luego dar lugar a la organización en sus distintos niveles 

administrativos, para luego terminar con las personas que constituyen la organización. A 

este proceso lo hemos llamado el proceso de emergencia del sujeto. Por flexibilización se 

entiende el proceso de perdida de rigidez en la definición e interpretación del entorno en 

el cual opera la organización. En este proceso se pasa de una situación rígida, determinada 

y estable en la perspectiva normativa, a situaciones cada vez más flexibles, cambiantes e 

indeterminadas, las cuales demandan procese de ajustes constantes mediante la 

innovación. En este sentido emergen con fuerza las competencias de análisis contextuales 

propios de las perspectivas estratégicas, de calidad total y de reingeniería. 

1.3. Características del objeto de estudio. 

 

La I.E. “Alberto Escobar”, en su estado de gestión institucional se ha quedado 

relegada al igual que otras instituciones educativas de la Provincia de Utcubamba, es una 

organización en la que se evidencia que los instrumentos de gestión están 

descontextualizados y también se ha descuidado de su desarrollo institucional al no 

buscar el sistema de alianzas estratégicas que le permita lograr metas macros en función 
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de sus problemas y necesidades no satisfechas por el propio Estado. Pese a que las leyes 

educativas le dan un margen de libertad para la firma de convenios interinstitucionales, 

está aún no ha logrado llegar a realizar tal desempeño. No hay una visión estratégica, sino 

cortoplacista y coyuntural, con gran temor por ir más allá de lo que la ley manda. 

En la institución educativa “Alberto Escobar” del distrito de El Milagro, subsisten 

varios problemas como limitaciones de capacitación, carencia de material educativo, 

deficiencias infraestructurales, instrumentos de gestión descontextualizados lo que 

implica que no podrían resolverlos solos, siendo similar el hecho en el contexto de la 

provincia de Utcubamba, con otras instituciones. Esto entonces exige un manejo gerencial 

estratégico para asumir juntos un problema colectivo. 

Dentro del conjunto de problemas que se evidencia en la gestión de la I.E, según 

la percepción de la comunidad educativa, destacan los siguientes aspectos principales: 

En la gestión institucional, Se aprecia un aislamiento y escasa capacidad para buscar 

convenios de apoyo y mejorar la calidad educativa. Más allá no ha logrado gestionar con 

otras instituciones para poder consorciarse y superar problemas colectivos. Aparte de ser 

un contexto adverso para trabajar de manera corporativa todas aquellas instituciones que 

tiene problemas similares, no existe una cultura de los convenios interinstitucionales ni 

un precedente en que se halla conformado una red educativa para trabajar en conjunto y 

evitar caminar sólo con los problemas que le son comunes a varios. Además, la 

descontextualización de los documentos de gestión, que algunos de ellos son copiados de 

otras instituciones e impuestos sin ninguna participación de la comunidad educativa. 

La gestión educativa es un proceso amplio, que abarca las formas de organización 

pedagógica, administrativa y financiera, las formas de intervención en proceso educativo, 

las relaciones entre los agentes educativos, las formas de interacción con el medio social 

y fundamentalmente el grado en que los alumnos y la comunidad acceden al conocimiento 
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como un medio para mejorar sus condiciones socioeconómicas, es decir, su calidad de 

vida. 

Las instituciones educativas, a través de sus equipos directivos, su personal y su 

comunidad, son las responsables de hacer efectivo el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

En la gestión de las múltiples dimensiones de la organización educativa aparecen distintos 

factores que pueden ser considerados predictores de la calidad que, en la medida en que 

se puede operar sobre ellos, facilitan la mejora de los resultados de la tarea educativa, 

expresados en los aprendizajes de los alumnos y su impacto social y comunitario. 

El concepto de gestión hace referencia a la trama en la que se articulan los factores 

que inciden en la conducción de una institución. El tratamiento de este concepto implica 

el abordaje de problemas de índole administrativa, organizacionales, de planificación, etc. 

Sin duda abordar estos problemas permite optimizar los procesos de enseñanza - 

aprendizaje. 

El desafío de la gestión es prever el futuro, formular un planeamiento estratégico 

para el cambio, anticiparse a los problemas promoviendo una respuesta proactiva, 

entendiendo por proactiva aquella respuesta (decisiones o acciones) que se adelanta a los 

posibles problemas Se procura, así, una superación de modelos clásicos en que las 

respuestas surgen como reacciones ante los conflictos. El modelo de planificación 

estratégica propone una gestión diferente, en la cual se consideren las situaciones actuales 

y el proceso de cambio por desarrollar. 

Según lo expresado precedentemente, la gestión deberá contemplar, entre otros ejes 

de análisis, para su desarrollo: 

1. Los propósitos compartidos por la comunidad educativa. 

2. Objetivos institucionales en función de esos propósitos. 

3. Estrategias para el logro de los objetivos. 
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4. Tipo de organización requerida (viable en el marco de las posibilidades 

institucionales). 

5. Planificación de acciones a corto, mediano y largo plazo. 

En estas formulaciones se manifiesta una visión común del futuro pretendido para 

la institución y se establecen los compromisos de acción de todos los miembros de la 

comunidad. 

La gestión de la institución educativa “Alberto Escobar” se caracteriza porque 

carece de una dinámica de desarrollo interno y hacia afuera. Por ello no se aprecia un 

gerenciamiento estratégico. 

Dentro de los problemas y limitaciones de esta institución tenemos: 

 
1. Ausencia de un plan estratégico para organizarse convenios con instituciones 

pares y solucionar problemas en común: falta de presupuesto para capacitación, 

construcción, medios y materiales educativos. 

2. Debilidad para gestionar y articularse con otras instituciones de la sociedad 

civil. 

3. Limitaciones para buscar alianzas estratégicas y forma de convenios 

interinstitucionales. 

4. Falta de una visión de futuro y mejora de la calidad educativa. 

5. Ausencia de planificación. 

1.4. Metodología. 

La presente investigación de acuerdo a las características de la hipótesis formulada 

y los objetivos propios de la investigación, ha sido enmarcada dentro del tipo de 

investigación cuantitativa –cualitativa por cuanto se demostrará que los procesos de 

planificación, organización, dirección y control mejorará la gestión institucional y además 

se propondrá un modelo de gestión institucional basado en el planeamiento estratégico 

prospectivo. 

La investigación se ubica en la familia de los estudios descriptivo –Propositivo, 

cuyo diseño obedece a: 

X Y 
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Dónde: X = Deficiencias en la planeación, Organización, Dirección y Control 

Y = Proceso de Gestión Institucional 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población está conformada por la directora (01), los docentes (07) de la 

institución educativa “Alberto Escobar”, El Milagro, Utcubamba, Amazonas. Esta 

población se asume como población muestral. 

MATERIALES, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

En la presente investigación a realizar utilizaremos las siguientes técnicas: 

La técnica de la entrevista: guía de entrevista (dirigida a la directora) 

La técnica de la encuesta: cuestionario 

La técnica de Observación: Guía de Observación 

 

MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS. 

 

Los métodos a utilizarse son: 

 

Métodos teóricos. - En el presente trabajo se hará uso de: 

Análisis. - Que utilizaremos durante toda la investigación. 

Síntesis.- Se complementa con el análisis 

Abstracción.- Nos va a permitir elaborar conceptos 

Inducción.- Que va a partir de lo singular a lo general 

Deductivo.- Va de lo general a lo singular 

Métodos empíricos. - El método a utilizar es la entrevista la cual nos permitirá obtener 

la información necesaria, también utilizaremos la observación científica simple 

espontánea que me va a permitir conocer la realidad mediante la percepción directa de los 

fenómenos, además de la observación participativa ya que seré parte de los docentes en 

estudio y por último la medición para obtener información numérica. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 
2.1. Antecedentes de la investigación 

Albino, J & Romero, A (2006) en su tesis, señalan que la planificación obliga a la 

organización a formularse y dar debida respuesta a la pregunta ¿Qué decisiones hay que 

adoptar hoy para estar preparados para mañana y años futuros? la respuesta que brindan 

guarda relación con la planificación estratégica. Aquí los autores destacan la importancia 

de la planificación que se debe dar en toda organización. 

Vásquez, M (2008) en su tesis concluye que el planeamiento estratégico 

prospectivo y la teoría de sistemas consideran a la escuela como un sistema social 

humano, ya que expresa en realidad un complejo entramado de elementos constituido por 

la población, ambiente y tecnología de relaciones organizativas que lo configuran como 

tal. Es decir, todos deben estar involucrados todos los miembros de la comunidad 

educativa. 

López, A (2009) en su tesis concluye que hay carencias y dificultades en la gestión 

debido a que no se aplica correctamente los conceptos básicos de administración, 

especialmente estrategia, gestión y dirección; ni de planeamiento estratégico, además que 

no se han tomado en cuenta las experiencias exitosas de otras instituciones educativas. 

Esto indica que en primer lugar hay que comprender correctamente y hacerlos 

nuestros los conocimientos básicos de la administración para poder mejorar la conducción 

de una institución educativa. 

2.2. Gestión educativa. 

La gestión educativa es entendida como la capacidad de generar nuevas políticas 

institucionales, involucra a toda la comunidad escolar con formas de participación 

democráticas que apoyan el desempeño de docentes y directivos a través del desarrollo 

de proyectos educativos adecuados a las características y necesidades de cada escuela. 
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Sobre este tema hay muchas investigaciones expuestas en tesis y textos, donde se plantea 

que la planificación estratégica y la prospectiva son elementos importantes para que se 

pueda desarrollar ésta, es a partir de esto que en la actualidad se habla de una gestión 

educativa estratégica, que según Siu (2004) tiene como características : Centralidad de 

lo pedagógico, reconfiguración de la organización, cambios en los valores característicos 

de la cultura escolar, apertura al aprendizaje y la innovación, asesoramiento y orientación 

profesional. Esta concepción está dentro del enfoque gerencial donde ubicamos a la 

planificación estratégica y sobre esta hay teorías como la de los sistemas, del desarrollo 

o cambio planificado y de la prospectiva. 

La prospectiva surge con Gaston Berger en1958 en Francia, quien la define como 

un método que se propone “construir el porvenir, pues el porvenir no deriva linealmente 

del pasado, sino que resulta de una mezcla de suposiciones y orientaciones”. El propósito 

de la prospectiva es preparar el camino para el futuro, adoptándolo como objetivo 

deseable y posible. 

Los elementos básicos de la prospectiva son: Visión holística, la creatividad, la 

participación y cohesión, preminencia del proceso sobre el producto, la convergencia- 

divergencia, y la finalidad constructora. Y dentro de su metodología tenemos cuatro fases: 

• La normativa que responde a las interrogantes ¿Cuál es el futuro que deseamos? 

¿Cómo puede ser el futuro? 

• La definicional que responde a las interrogantes ¿Cómo es el presente? ¿Cuáles 

son sus propiedades relevantes e interacción? 

• La de confrontación, responde a la interrogante ¿Qué distancia existe entre el 

futurible y la realidad? 

• La determinación estratégica y factibilidad que responde a las interrogantes 

¿Cómo ir construyendo el futuro? ¿Cuáles son las vías para acercase 

progresivamente al futurible? 
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Actualmente, se ha planteado para el campo de la administración de la educación y 

la coordinación de los procesos escolares y educacionales, una revisión pertinente de su 

propia definición conceptual, habiéndose entendido este campo hasta hace poco, como 

Administración educativa, hoy en día se presta a debate el surgimiento de un concepto 

integrador que es más abarcativo y significante (Pastrana, Ibarrola, Navarro y 

Schmelkes,1997); así hemos visto el surgimiento para los países iberoamericanos de un 

campo emergente: el de la gestión de los procesos educativos. Este campo emergente, al 

nivel macro, al de los sistemas educacionales puede entenderse como gestión educativa, 

en tanto que la gestión al nivel de las instituciones escolares, es entendida como gestión 

escolar o bien como la gestión pedagógica, cuya esencia es la generación de aprendizajes. 

Namo (1998), o bien de otra manera, es entendida la gestión pedagógica como el locus 

de interacción con los alumnos, ahí donde se construyen las condiciones objetivas y 

subjetivas del trabajo docente, y por lo cual, puede esta última quedar inmersa dentro de 

cada una de las dos dimensiones anteriores más abarcables de la gestión. 

 

 

 
Figura II. Las dimensiones abarcativas de la gestión Escolar. Por Miguel Navarro Rodríguez, en su libro gestión 

escolar. 

La gestión educativa es un proceso orientado al fortalecimiento de los Proyectos 

Educativos de las Instituciones, que ayuda a mantener la autonomía institucional, en el 
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marco de las políticas públicas, y que enriquece los procesos pedagógicos con el fin de 

responder a las necesidades educativas locales, regionales. 

La Gestión educativa es un proceso que enfatiza la responsabilidad del trabajo en 

equipo e implica la construcción, diseño y evaluación del quehacer educativo. Es 

entendida como la capacidad de generar nuevas políticas institucionales, involucra a toda 

la comunidad escolar con formas de participación democráticas que apoyan el desempeño 

de docentes y directivos a través del desarrollo de proyectos educativos adecuados a las 

características y necesidades de cada escuela. 

Involucra la generación de diagnósticos, el establecimiento de objetivos y metas, la 

definición de estrategias y la organización de los recursos técnicos y humanos para 

alcanzar las metas propuestas. Dependiendo de la focalización, es posible identificar 

grandes áreas de la gestión escolar: gestión académica, gestión directiva, gestión 

administrativa, y gestión de la comunidad. 

Navarro señala que este campo es emergente para los países latinoamericanos, 

porque diferencia la característica emergente de la gestión, de la tradición anglosajona 

que es propia de la administración educativa, - y que data por lo menos desde el informe 

Coleman en los sesentas y cuyos acentos actuales en esta tendencia, se traducen en el 

liderazgo, la descentralización, el benchmarking, las escuelas eficaces, la accountability 

y la relación escuela-contexto comunitario Alvarinho, Arzola y Brunner (2000) y que, 

según el autor, no puede llamarse a esta serie de acentos, estado de arte de la gestión 

escolar, contradiciendo a (Alvarinho et al., 2000), quienes así han llamado a esta tradición 

anglosajona y que han enriquecido con algunas replicaciones tanto de España como de 

Chile. Esta posición de Alvarinho et al.,2000), que ha sido referida, es refrendada por 

Casassus cuando éste afirma, respecto de las tendencias internacionales en materia de 

gestión, ubicándolas a éstas en el desarrollo de sistemas de evaluación y de rendición de 
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cuentas, en un doble sentido; hacia la escuela y hacia la sociedad, rendición de cuentas 

que adopta la acepción anglosajona del accountability, que busca acercar a las agencias 

de tipo privado y con fuerte influencia económica y social a la escuela y en donde esta 

última les da cuenta de sus rendimientos escolares a la vez que diversifica con el apoyo 

comunitario sus fuentes de financiamiento. 

Bajo este enfoque, ¿Cómo puede ser definida la gestión educativa estratégica? en 

primer lugar hay que recoger las múltiples acepciones del término gestión. Se ha 

propuesto las siguientes: piloteo de organizaciones, innovación, exploración y 

explotación de lo posible, mejora continua, profesionalización de las acciones educativas, 

identificación de fortalezas y dificultades, pensamiento útil para la acción, reflexión para 

la decisión, liderazgo pedagógico, visión de futuro, comunicación y aprendizaje, 

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

demandas sociales. 

La gestión educativa puede entenderse como las acciones desarrolladas por los 

gestores que pilotean amplios espacios organizacionales. Y para mayor claridad, algunos 

autores señalan que la gestión educativa no es un nuevo nombre para la administración ni 

para la planificación; solo puede ser entendida como una nueva forma de comprender y 

conducir la organización escolar, en la medida en que se reconozca como uno de sus 

fundamentos el cálculo estratégico situacional; y, más aún, sólo en la medida en que éste 

preceda, presida y acompañe esa acción educativa de tal modo que, en la labor cotidiana 

de la enseñanza, llegue a ser un proceso práctico generador de decisiones y 

comunicaciones específicas. 

Así pues, gestión educativa estratégica, también tiene que ver con gobernabilidad y 

esta, con los nuevos balances e integraciones necesarias entre lo técnico y lo político en 

educación: solo mediante este reposicionamiento estratégico de las prácticas de dirección 
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de las organizaciones educativas puede hablarse de eficacia en la gestión. También tiene 

que ver con los problemas que se refieren a la resolución de conflictos que se plantean 

entre lo previsto y lo contingente, entre lo formalizado y lo rutinario en cada función 

específica, y la necesidad de generar y ampliar los desempeños para la calidad educativa. 

Supone, además, abandonar aproximaciones simples para asumir la complejidad, revisar 

las conceptualizaciones sobre las organizaciones educativas como entidades cerradas, 

para pensarlas e imaginarlas como ciclos abiertos de acción que desplieguen procesos 

encadenados de acción y finalidad en relación con su entorno, y siempre con restricciones 

a considerar. 

Finalmente, el concepto de gestión educativa estratégica finalmente, el concepto de 

gestión educativa estratégica se entrelaza con la idea de fortalecimiento, de planificación 

estratégica, de toma de decisiones de todos los actores del sistema en forma permanente, 

de integración y retroalimentación del sistema. Este nuevo concepto supone la 

interdependencia de: a) una multidisciplinariedad de saberes pedagógicos, gerenciales y 

sociales; b) prácticas de aula, de dirección, de inspección, de evaluación y de gobierno; 

c) juicios de valor integrados en las decisiones técnicas; d) principios útiles para la acción; 

múltiples actores, en múltiples espacios de acción; f) temporalidades diversas, personales, 

grupales y societales superpuestas y/o articuladas. 

Siu, E. (2014), señala que los rasgos que caracterizan a una gestión educativa 

Estratégica son: 

Centralidad de lo pedagógico: basado en la comprensión de que las escuelas son la 

unidad de organización clave de los sistemas educativos, capaces de asumir el 

compromiso y desafío de generar aprendizajes en el contexto de sociedades cada vez más 

complejas, diferenciadas y exigentes de calidad y pertinencia educativa. 
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Reconfiguración de la organización: basado en que este desafío solo puede encararse a 

condición de que se promuevan la experimentación y la capacidad de trabajar en redes y 

equipos, que posibiliten la experiencia individual y colectiva aplicando su capacidad de 

innovación. Para alentar el desarrollo de estas organizaciones, serán necesarios talentos y 

competencia de gestores con capacidad de generar proyectos compartidos, redes de 

alianzas entre los diferentes eslabones de la descentralización, con capacidad para liderar 

actores y organizaciones que fortalezcan sus contradicciones, la calidad, la integración, 

la diversidad; es decir gestores estratégicos, con espíritu de prospectiva, de reconocer 

demandas sociales, de generar participación y acuerdos, con capacidad para descubrir 

nuevas oportunidades o nuevas soluciones a los problemas, y abrir a su vez significativos 

espacios de formación y autoformación que desplieguen esas competencias en lo que se 

denomina trabajo en equipo. 

Cambios en los valores característicos de la cultura escolar: es decir, frente a una 

actitud defensiva, la apertura; frente al aislamiento profesional, la comunidad; frente al 

individualismo, la colaboración; frente a la dependencia, la autonomía; frente a la 

dirección externa, la autorregulación y la colaboración; frente al cambio, la creatividad; 

frente a la indiferencia, la comunicación; y frente a la necesidad de colaboración, la 

asertividad política, que capacita a los profesores para interactuar con mayor confianza 

en sí mismos y mayor asertividad en los sistemas que los rodean y la multiplicidad de 

innovaciones, más o menos razonables que de ellas se derivan. 

Apertura al aprendizaje y la innovación: más que contar con patrones únicos de 

soluciones, se ha vuelto imprescindible disponer de estrategias sistemáticas para 

desplegar soluciones creativas y apropiadas para cada nueva situación problemática. La 

gestión educativa tiene como misión construir una organización inteligente, abierta al 

aprendizaje de todos sus integrantes y con capacidad para la experimentación, que sea 
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capaz de innovar para el logro de sus objetivos educacionales, romper las barreras de la 

inercia y el temor, favoreciendo la claridad de metas y fundamentando la necesidad de 

transformación, originar conocimiento y trasladarlo a la práctica. Pero todo esto no será 

posible si no se generan espacios para el acompañamiento de los cambios y aprendizajes, 

para que esos se concreten y se trasladen a las formas de trabajar. 

Asesoramiento y orientación profesional: ante la complejidad y diferenciación de 

entornos que emergen, corresponderá originar toda una diversidad de estrategias de 

gestión educativa que promuevan diversas soluciones específicas a los procesos de 

enseñanza. Se requerirán espacios para “pensar el pensamiento”, pensar la acción, ampliar 

el “poder epistémico” y la voz de los docentes, habilitar circuitos para identificar 

problemas y generar redes de intercambio de experiencias, entre otros aspectos. Tal 

diversidad sólo puede consagrarse con una forma diferente de integración y coordinación, 

tanto en la formación inicial de los docentes como en el asesoramiento y orientación 

continua en los espacios institucionales y de perfeccionamiento. Serán necesarias 

entonces, nuevas prácticas, experimentación, diseños flexibles de investigación, sistemas 

de medición de calidad y la convicción de que aprendemos permanentemente, lo que 

significa dejar margen para el error propio de los procesos de creación y ampliar los 

saberes y las competencias docentes mucho más allá de las paredes del aula, a otros temas, 

espacios y entornos. De los rasgos señalados podemos determinar los componentes de la 

gestión educativa estratégica, que a continuación se señalan: 

Pensamiento sistémico y estratégico: comienza con la reflexión y la observación de la 

naturaleza del emprendimiento a encarar; lo fundamental es comprender qué es lo 

esencial y luego aventurar las posibles dinámicas para alcanzar los objetivos. “El aspecto 

más sutil del pensamiento estratégico consiste en saber qué debe suceder” Senge, 1995, 

p.49). 
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En este proceso se articulan cinco etapas: el diagnóstico, las alternativas identificables, 

lo objetivos, las acciones o proyectos a desarrollar, y la evaluación. Cada una de estas 

etapas es en sí misma compleja, ya que supone la intervención de múltiples variables y 

actores y requiere amplias competencias profesionales e interpersonales. 

Liderazgo pedagógico: la gestión requiere prácticas de liderazgo para concertar, 

acompañar, comunicar, motivar y educar en la transformación educativa. Tal como lo han 

venido avalando diversos estudios en las últimas décadas, la construcción de escuelas 

eficaces requiere líderes pedagógicos. No hay transformación sobre la base de autoridades 

formales, impersonales, reproductoras de conductas burocráticas. Liderazgo se entiende 

aquí como un conjunto de prácticas intencionadamente pedagógicas e innovadoras, que 

buscan facilitar, animar, orientar y regular procesos complejos de delegación, 

negociación, cooperación y formación de los docentes, directivos y demás personas que 

se desempeñan en educación. 

Aprendizaje organizacional: la esencia de las nuevas formas de organización es la 

constitución de un equipo. Para ello, las operaciones de la organización deben 

aproximarse a una idea de ciclo de aprendizaje. Es decir, procesos mediante los cuales 

los miembros del equipo adquieren, comparten y desarrollan nuevas competencias, 

nuevas sensibilidades y nuevos esquemas de observación y autoobservación. El 

aprendizaje organizacional supone procesos intermedios de apertura y facilitación de la 

comunicación interna y externa, de retroalimentación permanente respecto a logros, 

carencias y demandas; que tiende a evaluar el mejoramiento concretado y los nuevos 

desafíos y finalmente acumular un conocimiento que genere innovaciones e incremente 

permanentemente el valor agregado a los procesos de educación. En la medida que esto 

suceda, se puede hablar de un ciclo de aprendizaje profundo. 
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Senge (1994), refiere que las funciones de los responsables de la gestión educativa 

estratégica serían: 

Analizar – Sintetizar: referida a la capacidad de análisis de la realidad particular y 

singular en que opera el sistema educativo y cada una de las instituciones que lo integran. 

Es facilitar los procesos de conocimiento, de análisis y de síntesis orientados por una clara 

intencionalidad de intervención y de mejoramiento. El gestor realiza el análisis como 

etapa del diagnóstico, pero requiere llegar a una síntesis, a la reconstrucción de la realidad 

bajo un esquema, modelo, analogía, todos los instrumentos conceptuales que posibiliten 

luego diseñar alternativas de intervención. Para analizar y sintetizar se requiere asimismo 

conocer cuál debe ser la información para anticiparse a cambios y crisis, para construir 

un proyecto de intervención, con objetivos estratégicos claros – vinculados con objetivos 

nacionales – que definan una visión compartida para convocar a todos los participantes. 

Anticipar – Proyectar: el gestor investiga sistemáticamente las condiciones particulares 

de las realidades en que trabaja, para anticipar y predecir posibles desarrollos de acción. 

Anticipar es posicionarse estratégicamente y diseñar un sistema de acciones y de 

objetivos delineados. La prospectiva es una actitud ante la toma de decisiones, “ante el 

futuro inmediato y el futuro lejano, que se propone no sólo reaccionar solamente a las 

situaciones, sino anteponerse a ellas”. 

Concertar – Asociar: los procesos de negociación, las sesiones de delegación y la 

generación de amplias redes de trabajo posibilitarán la convergencia de los múltiples 

actores y su participación. 

Decidir – Desarrollar: el gestor toma decisiones, requiere articularlas y manejarlas en 

un corto, mediano y largo plazo. El gestor, en posición de planificador estratégico, es un 

diseñador sistémico de programas, proyectos, objetivos, y de estrategias y acciones. 
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Comunicar – Coordinar: en temas de comunicación habrá que decidir qué comunicar, 

cuándo y a quién. Asimismo, cuál es la información necesaria para cada actor educativo 

en cada momento, así como tomar decisiones sobre los espacios permanentes de 

comunicación. Comunicación en clave de emisión, pero también en clave de escucha y 

participación. Como comunicador, el equipo de gestión está atento a las demandas de la 

comunidad, las aclara, las redefine, genera respuestas y define propuestas. 

Liderar – Animar: el liderazgo representa las actividades del gestor orientadas a unir 

permanentemente a los actores con la misión y los objetivos. Su práctica colabora a 

establecer una dirección, a convocar y motivar a la gente a emprender mejoras y 

transformaciones. 

Evaluar y Reenfocar: desarrolla funciones de evaluación en etapas intermedias y finales 

de los diferentes programas y proyectos realizados. El pensamiento estratégico no sólo 

busca crear el futuro proyectado, sino conocer y detectar los avances reales, las demoras 

producidas, los cambios efectivamente concretados. De esta forma está en condiciones de 

retroalimentar el sistema estimulando paso a paso los procesos de innovación y de 

transformación de largo plazo en el sistema educativo. 

2.2.1. Gestión institucional 

La gestión institucional, en particular, implica impulsar la conducción de la 

institución escolar hacia determinadas metas a partir de una planificación educativa, 

para lo que resultan necesarios saberes, habilidades y experiencias respecto del 

medio sobre el que se pretende operar, así como sobre las prácticas y mecanismos 

utilizados por las personas implicadas en las tareas educativas. En este punto, en 

estrecha relación con la actividad de conducción, el concepto de planificación cobra 

importancia debido a que permite el desarrollo de las acciones de conducción- 

administración y gestión, ya sean educativas o escolares. 
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2.2.2. Administración educativa 

La administración educativa se dio bajo la lógica tradicional, burocrática y 

mecanicista, teniendo como referencia central la funcionalidad de las 

organizaciones, apareciendo el sujeto como simple apéndice organizacional; 

resultando la administración educativa inocua a los sistemas de gestión estatal 

centralizados, con variadas tareas administrativas de aplicación. A la presencia del 

centro educativo como escalón de base sobre el que se levantan escalones 

intermedios de una cadena administrativa vertical, y con pocas posibilidades de 

influir en las decisiones sobre gestión de recursos humanos, como parte de las 

cuales los docentes cuentan sólo como cifra de planilla. Tampoco toma postura ante 

los programas nacionales educativos que no reconocen las diferenciaciones 

culturales y que mantiene la rigidez, formalización y despersonalización en la 

aplicación de las reglas. 

2.2.3. Áreas de la gestión educativa 

 
La gestión directiva con su misión orientadora y promotora del mejoramiento, 

tiene como ámbito de acción la institución educativa en su conjunto y sus referentes 

concretos son: La gestión académica, la gestión de comunidad, y la gestión 

administrativa y financiera. La acción de esta gestión se concreta en la 

organización, diseño, desarrollo y evaluación de una cultura escolar propia, en el 

marco de la política educativa vigente. Con el liderazgo de su equipo de gestión, la 

institución se orienta estratégicamente hacia el cumplimiento de su misión y visión. 

Tiene como foco central ejercer el liderazgo y cuidar que todas las demás 

áreas de la institución se orienten a cumplir con la misión y el logro de la visión 

institucional. 
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Esta gestión involucra los procesos orientados a facilitar la coordinación e 

integración de los procesos institucionales y la inclusión de la institución educativa 

en los contextos locales, regionales, nacionales e internacionales. 

La gestión pedagógica y académica como eje esencial en el proceso de 

formación de los estudiantes, enfoca su acción en lograr que los estudiantes 

aprendan y desarrollen las competencias necesarias para su desempeño social, 

profesional y personal. 

La gestión académica de una institución educativa se desarrolla en el marco 

del diseño, el desarrollo y la evaluación del currículo, entendido y tiene como 

dinamizador principal a la comunidad académica, cuyos aportes en conocimientos, 

experiencias, innovaciones o investigaciones adelantadas por parte de los diferentes 

agentes educativos contribuyen al desarrollo y el mejoramiento de la institución 

para el logro de las metas y los objetivos propuestos. 

Es responsabilidad de esta gestión el diseño y actualización permanente de 

planes de estudios; las estrategias de articulación entre grados, niveles y áreas; las 

metodologías de enseñanza; el desarrollo de los proyectos transversales; los 

procesos de investigación; el sistema de evaluación de los estudiantes; la 

organización y el clima del aula. 

Por lo tanto, son oportunidades de mejoramiento la búsqueda permanente de 

acuerdos pedagógicos entre los distintos miembros de la comunidad educativa; 

facilitar el diálogo entre grados, áreas y niveles; hacer un uso pedagógico de los 

resultados de las pruebas externas e internas; velar por un manejo adecuado de los 

tiempos y recursos destinados para el aprendizaje, así como por el adecuado 

funcionamiento del sistema de evaluación. 
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La gestión administrativa y financiera tiene a su cargo todo lo relacionado 

con los sistemas de información y registro de los estudiantes, el manejo de los 

recursos financieros, la administración de los recursos humanos y físicos, y la 

prestación de los servicios complementarios. Esta gestión es una pieza fundamental 

para el mejoramiento porque se desarrolla en el marco del diseño, la ejecución y la 

evaluación de acciones que buscan dar soporte a la misión institucional mediante el 

uso efectivo de los recursos, a través de procesos y procedimientos susceptibles de 

mejoramiento continuo. 

Los referentes más comunes en el desarrollo de esta gestión son: 

 

❖ La normatividad (en los aspectos académicos, financieros y de recursos físicos 

y humanos) 

❖ Procesos y procedimientos (inventarios, vitrina pedagógica, refrigerio, 

transporte, aseo y vigilancia, mantenimiento preventivo y predictivo de plantas 

físicas, traslados, reporte de todas las situaciones administrativas, etc.) 

La gestión de la comunidad incluye áreas de trabajo como la promoción de la 

participación de la comunidad educativa, el diseño, ejecución y evaluación de 

estrategias de prevención, y la provisión de las condiciones que permitan una sana 

convivencia entre sus miembros en donde haya cabida a distintas personas, 

independientemente de su procedencia, sexo, credo o raza, a la vez que se den las 

acciones necesarias para su permanencia en el sistema educativo. 

El ámbito en el que se desarrollan las acciones de esta gestión vincula a todos 

los actores de la comunidad, a la organización institucional con su entorno, para 

fortalecer el desarrollo de identidad y sentido de pertenencia con la institución y su 

PEI. 
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Los referentes que enmarcan las acciones hacia el mejoramiento de esta 

gestión son: 

➢ Contexto de la institución. 

➢ El PEI. 

➢ Proyectos transversales. 

➢ Manual de convivencia. 

➢ Resultados de las evaluaciones internas y externas. 

Y las acciones de autoevaluación y mejoramiento deben estar orientadas hacia 

la participación de toda la comunidad educativa, la construcción y establecimiento 

de acuerdos de convivencia, el trabajo en torno a la formulación de proyectos de 

vida de cada uno de los miembros de la comunidad educativa, la utilización 

adecuada del tiempo libre y la formulación de propuestas que enriquezcan las 

direcciones de grupo. 

2.2.4. Enfoques de la gestión educativa. 

 
A). Enfoque burocrático. 

El concepto de burocracia, según Weber, es una forma de organización 

humana basada en la racionalidad, es decir, en la adecuación de los medios y fines, 

para garantizar la máxima eficiencia en el logro de los objetivos de dicha 

organización. Esta concepto ha sido adoptado con mayor énfasis en las entidades 

estatales que en las privadas. 

Este enfoque tiene los siguientes fundamentos teóricos: 

 

❖ Resaltamos en primer lugar que la burocracia como organización se consolida 

mediante normas escritas, llegándose incluso a su profusión (papeleo). 

❖ Se basa en la división sistemática del trabajo, es decir, fija anticipadamente los 

mínimos detalles de cómo deben hacerse las tareas. 

❖ Se establece los cargos según el principio de la jerarquía, determinándose con 

precisión las atribuciones de cada uno de sus integrantes. 
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❖ El manejo de personas (selección/ascenso) se funda en la competencia técnica 

y la meritocracia. 

❖ Preconiza, particularmente, la especialización de sus principales directivos en 

administración (gerencia), diferenciándola o separándola de la propiedad 

(promotoría, en el caso de educación). En estos casos se distinguen las 

características siguientes. 

➢ El directivo es especialista 

➢ El directivo es asalariado 

➢ El cargo es su actividad principal 

➢ Es nombrado por un superior jerárquico 

➢ Su mandato es por tiempo indefinido 

➢ Hace carrera en la organización 

➢ Administra en nombre de los propietarios 

➢ Es fiel al cargo y se identifica con los objetivos de la empresa. 

❖ Otra característica radica en la impersonalidad de las relaciones y de la 

administración en general. 

❖ Finalmente, si se establecen reglas, nomás técnicas y procedimientos estándar, 

es posible prever plenamente el funcionamiento de la organización, tanto en la 

realización de las tareas como en el comportamiento de sus miembros. 

VENTAJAS. 

La serie de ventajas que ofrece este enfoque hace que siga teniendo vigencia, 

entre éstas: 

❖ La eficiencia, en base a la rapidez en las de las decisiones puesto que cada uno 

conoce lo que debe hacer y las comunicaciones tienen canales claramente 

definidos. 

❖ La precisión en la definición del cargo, las operaciones y atribuciones, además 

ningún cargo queda fuera de control o supervisión. 

❖ La univocidad de interpretación, garantizada por las normas y reglamentos 

escritos, impide distorsiones en la aplicación. 
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❖ La uniformidad de rutinas y procedimientos que favorece la estandarización, la 

reducción de costos y de errores. 

❖ La continuidad de la organización en base a la rotación de las personas y a la 

permanencia de los cargos y funciones. 

❖ La reducción de fricciones entre el personal, puesto que la distribución de 

autoridad y la asignación específica de responsabilidades evita interferencias y 

superposiciones que casi siempre originan roces. 

❖ La racionalidad, puesto que toda la organización se estructura y funciona para 

alcanzar sus objetivos. 

❖ La constancia, en tanto que las decisiones se repitan mientras se den las mismas 

circunstancias. 

DESVENTAJAS. 

❖ Responde a una administración jerárquica, vertical y rígida en donde las 

decisiones son tomadas desde arriba. 

❖ Excesiva normatividad o reglamentos que condiciona y dificulta la 

discrecionalidad en el trabajo. 

❖ Primacía de las normas, a través de las cuales una cúpula ejerce control 

permanente. 

❖ El burocratismo (excesivo papeleo) constituye una entropía del sistema que 

genera lentitud, favoritismos y otros vicios. 

❖ Al despersonalizar las relaciones, la persona se convierte e simple recurso, por 

ello es inflexible y cerrada al cambio. 

❖ Por ser demasiado verticalista, resulta contraria a la competitividad y 

cooperación propias de la horizontalidad característica, de las organizaciones 

modernas. 

B) ENFOQUE SISTÉMICO. 

Toda la acción educativa puede concebirse como un proceso mediante el cual 

los diversos elementos (profesores, materiales, alumnos, currículo, otros.) se 

organizan e integran para hacerlos interactuar armónica y coordinadamente en aras 

del logro de los objetivos educativos. 

Un sistema viene a ser un conjunto de elementos interrelacionados e 

interdependientes que interactúan para alcanzar determinados propósitos, 

constituyendo un ente total concreto o abstracto. Un sistema puede desagregarse o 
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agregarse, sucesivamente, en sistemas   de menor o mayor complejidad, 

constituyendo subsistemas o supra sistemas, respectivamente. 

ELEMENTOS: Opter (1968), considera los siguientes elementos de un sistema: 

• Objetos o parámetros: constituidos por los insumos –proceso- producto-el 

control y el regulador. 

• Atributos: las propiedades o características que se asignan a los objetos. 

• Relaciones o vínculos: mantienen unidos a los elementos y sus respectivos 

atributos. 

CRITICAS AL ENFOQUE SISTÉMICO 

Pese a las evidentes ventajas que ofrece el enfoque sistémico en la concepción 

teórica y en la conducción de entidades educativas, aún persisten algunos puntos de 

vista que pretenden disminuir su valor o rigor metodológico. 

Se dice que por ejemplo que esta concepción mecaniza al hombre y lo 

convierte en un ser dependiente del sistema. Esta objeción parte del punto de vista 

que este enfoque está orientado al trabajo industrial que privilegia la productividad 

expresado en términos puramente cuantitativos. 

También se cuestiona la aplicación sistémica al campo educativo, por el 

notorio desfase existente entre el ambiente y el entorno social tan dinámico y 

cambiante que exige productos (alumnos egresados) que el sistema educativo no 

puede satisfacer, dado que es bastante estático, lento, aun renuente al cambio. 

Concluimos entonces que se sigue educando en función de ambientes pasados, 

porque los sistemas educativos no proporcionan mecanismos de retroalimentación 

constantes, rápidos y depurados. 

De otro lado se objeta también que siendo el alumno un ser humano no puede 

ser objeto de manipulación o ser procesado como un insumo, por lo mismo, 

tampoco puede ser considerado como un producto, en tanto que un egresado de 

cualquier nivel no puede ser considerado como producto final, dada su condición 

de educabilidad a la que alude el principio de educación permanente. 
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Por último diremos que estas objeciones probablemente tengan algún sentido 

si se aplican al nivel macro sistémico, pero no resisten mayor análisis si se les lleva 

al nivel institucional, en donde gracias a los mecanismos de descentralización es 

posible identificar sistemas autorregulables y adaptables al cambio que buscan ser 

competitivos. 

C) ENFOQUE GERENCIAL 

PLANEAMIENTO EDUCATIVO. - Es el proceso de ordenamiento 

racional y sistemático de actividades y proyectos a desarrollar, asignando 

adecuadamente los recursos existentes, para lograr los objetivos educacionales. 

MÉTODOS.- Los métodos de la planificación educativa dependen del 

enfosque que se da a la educación con relación a su influencia o impacto sobre el 

desarrollo nacional. Los más utilizados son: 

• De las previsiones de mano de obra (o de recursos humanos). Según este 

método la educación se orienta a la preparación de la mano de obra necesaria 

para el proceso productivo. Mediante la planificación se busca satisfacer los 

requerimientos de las demandas sectoriales y las necesidades ocupacionales 

futuras (educación y empleo) 

• De la demanda social (o método cultural). Trata de precisar la demanda futura 

de educación de la sociedad, propiciando la igualdad de oportunidades 

educacionales. 

• De la relación educación- rendimiento. Tiene en cuenta el número de personas 

instruidas y el número de alumnos que terminan los estudios en los diversos 

grados, relacionándolos directamente con la producción nacional de bienes y 

servicios (enfoque eficientista). 
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• De las cantidades globales. Establece una correlación entre las necesidades de 

enseñanza individual y social, con criterios extraídos de estudios empíricos 

sobre la situación de la educación en otros países (educación comparada). 

Adicionalmente se puede mencionar enfoques de otros autores que orientan 

y dan sentido a la planificación educativa, entre ellos. 

• Planificación integral, que plantea la integración o compatibilización entre el 

planeamiento educativo y el planeamiento general del desarrollo económico y 

social. 

• Planificación participante, que propugna la intervención responsable, 

consciente y crítica de la población organizada, en especial de los 

comprometidos en su ejecución y de sus beneficios. 

PRINCIPIOS: Según Schiefebein (1975) el proceso de planificación 

educativa se orienta por algunos principios, entre ellos: 

• Racionalidad: puesto que como proceso racional responde a una secuencia 

lógica, producto del razonamiento del planificador. 

• Previsión: todo planeamiento es para el futuro, en base a información histórica. 

 

• Universalidad: se refiere a que el plan debe contener de manera integral las 

actividades de las diversas áreas o unidades orgánicas de la institución. 

• Unidad: entendida como la necesidad de que toda la entidad debe tener un plan 

único que oriente su desarrollo integral, armónico y coordinado, es decir, 

sistémico. 

• Continuidad: la planificación es un proceso permanente de previsión, ejecución 

y revisión constante. 
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2.3. La planificación estratégica. 

La planificación estratégica se inicia en el mundo empresarial como instrumento 

para mejorar el rendimiento de las empresas. Surge como respuesta a los desafíos del 

ambiente que provoca desequilibrios en el seno de las organizaciones. Para asegurar la 

supervivencia, según este enfoque, las organizaciones deben identificar los desafíos y 

afrontarlos daño respuestas. 

Una planificación estratégica es un conjunto de propuestas realistas que emanan de 

una reflexión sobre el pasado y el presente, y que sitúan los objetivos de la institución en 

un futuro no inmediato. Una planificación estratégica es, pues, una apuesta de futuro, que 

se resuelve proponiendo unos ejes fundamentales de acción de la institución. 

Debe entenderse como un proceso racional y como una actitud intencional para 

observar y proyectarse en el futuro deseable y no sólo posible de la institución, para 

mantener una concordancia permanente entre los propósitos y metas (filosofía), las 

capacidades de la organización y las oportunidades que siempre son cambiantes. 

En tanto proceso administrativo trata de elaborar, un modelo de herramienta de 

trabajo institucional, de largo plazo, integrado por la visión (valores), misión, objetivos y 

estrategias claras, enunciados de tal forma que definan el perfil de la organización que se 

desea. 

2.3.1. Características de la planificación estratégica. 

 
1) Identifica planificación con dirección y gobierno: Planificar significa tener la 

capacidad de imponer un rumbo a los acontecimientos en función de los 

propósitos objetivos perseguidos. Por tanto, planifica quien gobierna, quien 

tiene la posibilidad de conducir y la capacidad de decidir. 

2) Es un proceso Participativo: En las teorías tradicionales de planificación, el 

Estado es el único que planifica, en cambio, la planificación estratégica 
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reconoce que en la realidad coexisten varios actores con posibilidades de 

planificar. La planificación estratégica debe ser entendida como un proceso 

participativo. 

3) No es solo un diseño normativo: La planificación no puede identificarse con el 

acto de producir una norma. El diseño normativo que involucra la descripción 

de la situación objetivo o el “deber ser” y la propuesta de acción para 

alcanzarlo, es sólo una parte de la planificación estratégica. Esta comprende 

otros momentos: 

➢ El momento explicativo, caracteriza cómo fue, cómo es y cómo tiende a 

ser la situación. 

➢ El momento estratégico, referido al cálculo de viabilidad del plan. 

➢ El momento táctico, que es el momento de la acción. 

4) Exige un cálculo complejo: Porque quien planifica tiene que hacer un juicio 

estratégico para sortear no sólo problemas encontrados en el diagnóstico 

inicial, sino aquellos derivados de la necesidad de construir la viabilidad al 

plan. 

5) Exige una explicación situacional: La planificación estratégica plantea una 

nueva forma de diagnosticar la realidad: la explicación situacional. Esta surge 

de la necesidad de pensar la realidad desde la visión de los otros. 

6) Considera las categorías de situación, problema y oportunidades como básicas: 

El concepto de situación como totalidad permite que el planificador pueda 

tratar los problemas que obstaculizan su acción, en su propia especificación y 

relacionarlos con otros ámbitos y dimensiones de la realidad en toda su 

complejidad. 
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7) Considera diferentes escenarios de cálculos: Planificar es un acto 

fundamentalmente de previsión. Por tanto, es necesario diseñar planes 

alternativos y de contingencia para prepararse ante las sorpresas. 

2.3.2. Etapas de la planificación estratégica 

• Análisis de la situación 

• Definición de la visión y la misión 

• Formulación de objetivos estratégicos 

• Formulación de estrategias y tácticas 

• Implantación de los planes 

• Revisión y evaluación de los planes 

En el siguiente gráfico podemos observar la relación que existe entre las etapas: 
 

 

Figura III. Etapas de la planeación estratégica 

 

Es necesario resaltar que en la planificación estratégica, el orden en el que se dan las 

etapas no implica necesariamente una sucesión temporal. La práctica enseña que lo 

óptimo es trabajar de “ida y vuelta” en aproximaciones sucesivas. Así, por ejemplo la 

identificación de las debilidades, puede afectar la definición de la misión y, a su vez, la 

definición de la misión puede facilitar la percepción de nuevas debilidades o fortalezas. 
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2.4. Teorías sobre el planeamiento estratégico 

 

En la historia de la planeación moderna es posible identificar por lo menos cuatro 

corrientes teóricas principales, en relación con la definición de conceptos básicos y la 

descripción de] proceso general de planeación, que pueden denominarse como: corriente 

administrativa, corriente de sistemas, corriente del cambio o desarrollo y corriente 

prospectiva o de innovación. 

2.4.1. La teoría de los sistemas 

Partir de los principios y conceptos propuestos por Ludwig von Bertalanfy y 

Kenneth Boulding , sobre la teoría general de sistemas, como elemento integrador 

y unificador de la ciencia, así como de los planteamientos de John Dewey, sobre la 

estructura del cerebro humano y la descripción de cómo pensamos, y de Clay 

Thomas Whitehead, sobre los sistemas de planificación estratégica, surgió una 

forma peculiar de entender a la planeación como un proceso que nos permite 

plantear y resolver problemas complejos mediante la instrumentación de estrategias 

apropiadas. Dentro del ámbito de un sistema y sus relaciones con su propio 

contexto. 

Dicho concepto incluye un importante mecanismo denominado 

retroalimentación, aportado por la cibernética, entendida ésta como la ciencia de la 

comunicación y relación mutua de un sistema con el medio en que actúa o como la 

ciencia de la comunicación y del control. 

George Chadwick definió a la planeación como: "Un proceso de previsión 

humana y de acción basada en esa previsión". En la descripción del proceso de 

planeación, estableció un paralelismo entre el método científico y el proceso de 

planeación, entendiéndolo como análisis y solución de problemas complejos. 

Gehard Colm sostiene que la planeación consiste en "un sistema para la toma 

de decisiones, más que la sola preparación de planes"; Y. Dror definió a la 
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planeación como "el proceso de preparar un conjunto de decisiones para la acción 

futura, que se dirige hacia la consecución de metas optimizando el uso de los 

medios". 

Ernesto Schiefelbein, por su parte, considera que "la planeación se ubica en 

el conjunto de procedimientos que van desde la definición de metas, pasando por la 

racionalización entre metas y medios, hasta la ejecución o realización". El mismo 

autor comenta que las denominadas etapas del proceso de planeación deben 

considerarse como momentos lógicos, más que cronológicos. 

Quizá una de las descripciones más claras y completas del proceso de 

planeación, de acuerdo con la corriente de sistemas, es la que propone Frank 

Banghart en su obra Education Planning, que incluye las siguientes fases: definición 

del problema, análisis del problema, conceptualización del problema y diseño de 

planes o alternativas, evaluación de planes o de alternativas de solución, selección 

de planes o de alternativas, instrumentación del plan o de la alternativa y 

retroalimentación. 

Las definiciones del proceso de planeación, basadas en la teoría de estrategia 

se caracterizan por integrar la elaboración o formulación de planes y por introducir 

la idea de la retroalimentación, tomada de la teoría de sistemas y de la cibernética. 

En la corriente de sistemas, la planeación ya no se entiende como una 

actividad unidisciplinaria y como responsabilidad exclusiva del gerente o 

administrador, sino como responsabilidad compartida por un equipo técnico, de 

carácter interdisciplinario, en el que participan administradores, economistas, 

sociólogos, ingenieros, matemáticos,   arquitectos, políticos: programadores, 

antropólogos, psicólogos, educadores y ciudadanos en general. Íntimamente 

relacionado con la corriente de sistemas, ha surgido en el mundo empresarial el 
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concepto de "planeación estratégica”, aunque en la realidad la estrategia constituye 

uno de los elemento fundamentales y, sin lugar a dudas, el de mayor peso cualitativo 

en un proceso de planeación bien entendido. 

Gerard Arguin, define este tipo de planeación como "un proceso continuo y 

participativo, articulado más bien a la calidad de las intervenciones que a la calidad 

de los datos. La planeación estratégica podría definirse como un proceso de gestión 

que permite visualizar, de manera integrada, el futuro de las decisiones 

institucionales que se derivan de la filosofía de la institución, de su misión, 

orientaciones, metas, objetivos, programas, así como determinar estrategias a 

utilizar para asegurar su implantación. El propósito de la planeación estratégica es 

el de concebir a la institución, no como un ente cerrado, aislado, como sucedía 

anteriormente, sino en relación estrecha con su medioambiente” 

2.4.2. La planificación y el enfoque de desarrollo o cambio planificado. 

 
Esta teoría orienta los procesos de planeación hacia la promoción del 

perfeccionamiento en sus diferentes sectores, o bien a considerar a la planeación 

como un instrumento de desarrollo, puede ser relacionada con las teorías anteriores 

(administrativa o de sistemas) o extenderse a la innovadora y prospectiva. 

La planeación encuentra su antecedente más importante en la llamada 

planeación de desarrollo, que preocupada por la búsqueda de la eficiencia, fue 

considerada como un instrumento para superar el problema del subdesarrollo; 

convirtiendo así los procesos de planeación y administración en actividades medio 

para lograr sus propósitos. 

Uno de los representantes de esta corriente George M. Raymod comenta: 

Mientras el pueblo no decida que el desarrollo de acuerdo con ciertos planes debe 

preferirse al desarrollo controlado por las fuerzas del mercado, cualquier discusión 
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sobre el proceso de planeación y sus detalles no pasará de ser simple ejercicio 

académico. 

La planeación tiene carácter instrumental al llevarla a la práctica, por 

consiguiente contribuyen al desarrollo nacional o social en términos genéricos. 

Entrar en el aspecto social de la planeación, implica tomar en cuenta el 

contexto económico determinado en nuestro país a partir de la globalización así 

como de procesos económicos llevados a cabo como es el caso del neoliberalismo. 

Sobre el tema que nos ocupa, Isaías Álvarez, en su obra sobre planificación y 

desarrollo señala lo siguiente: “Los procesos neoliberales de modernización social 

y política, la globalización de la economía mundial, el surgimiento de los grandes 

bloques económicos y comerciales ( cuenca del pacífico, Unión Europea, tratado 

de Libre comercio de América del norte, y otros.), el desastre de los sistemas 

socialistas de planificación centralizada y burocrática, el surgimiento de nuevos 

movimientos sociales a favor de la democratización y en contra del colonialismo, 

de la xenofobia racial o de la discriminación, aunado al crecimiento desmesurado 

de la pobreza y la miseria en el mundo, han influido poderosamente en la crisis de 

muchas instituciones sociales y educativas, que se ven en la necesidad de enfrentar 

críticas y cuestionamientos sobre el desempeño de su misión, a la vez que observan 

con profunda preocupación la reducción del flujo relativo de los recursos del 

financiamiento público en que se apoyaban, y se incrementaban progresivamente 

sus costos de operación frente a la lista creciente competitividad de las instituciones 

del sector privado”. 

 

Al respecto Jorge Ahumada, en su obra la planificación de desarrollo dice: 

“la planificación es una metodología para escoger alternativas que se caracteriza 

porque permite verificar la prioridad, factibilidad y compatibilidad de los objetivos 
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y seleccionar los instrumentos más eficientes… no es el proceso de elaborar un 

documento que se denomina plan o programa, esto es sólo una parte del proceso”. 

Es evidente que el desarrollo en el ámbito social, marca los elementos y 

estrategias a utilizar en el proceso de planeación, sin embargo, ubicar el desarrollo 

es establecer las necesidades básicas, sociales, nacionales, de una región o país. 

 

Situándose en nuestro contexto económico e histórico, desarrollo es “el 

reconocimiento de que cada ser humano tiene el derecho inalienable a la 

satisfacción de ciertas necesidades, que son esenciales para una completa y activa 

incorporación dentro de su cultura”. 

Particularmente concebimos el desarrollo como un proceso de cambio social, 

esto es un proceso deliberando que se persigue como finalidad: igualdad de 

oportunidades sociales, políticas y económicas. 

2.4.3. La planificación desde el enfoque prospectivo o de la innovación. 

En esta cuarta corriente teórica, la planeación se utiliza como una estrategia 

para la construcción del futuro que se desea, para diseñar e inventar nuevos futuros. 

Warren Ziegler considera que la planeación "busca la preparación para el futuro y 

puede también servir como instrumento para cambiar ese futuro”. 

De acuerdo con esto, pueden observase tres posiciones frente a la previsión 

del futuro: adaptativa, preventiva e inventiva que también puede llamarse creativa 

o prospectiva. 

❖ Posición adaptativa. En esta posición el futuro se considera como un dato, una 

consecuencia inevitable de las tendencias históricas, un campo del 

conocimiento predecible mediante métodos determinísticos o probabilísticos. 

Por este motivo, ante la previsión de un futuro inevitable, se toman medidas en 

el presenta para adaptarse a él. Así, por ejemplo, ante la predicción de un 

eclipse total de sol, la sociedad adopta medidas para adaptarse a este fenómeno 
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y para que, en todo caso, no resulte en detrimento de la salud de cuantos 

decidan observar el fenómeno por algún medio 

❖ Posición preventiva. En esta posición el futuro se considera no solo campo del 

conocimiento, sino también como campo de la acción y decisión humanas. Si 

el futuro previsto se considera indeseable, se toman medidas en el presente para 

que el futuro previsto no suceda. Así, por ejemplo, el movimiento ecologista 

promueve la adopción de medidas para evitar que continúe deteriorándose la 

capa de ozono de la atmósfera que protege el ambiente. 

❖ Posición inventiva, creativa o prospectiva. Esta posición se caracteriza por 

considerar al futuro como campo de la acción y de la libertad, más que como 

un campo del conocimiento. Las cosas que ocurren no suceden necesariamente 

porque así venían sucediendo o porque tenían inevitablemente que suceder, 

sino porque grupos organizados, utilizando su poder, decidieron hacerlas 

suceder. Las tareas principales de la planeación prospectiva consisten en lograr 

acuerdos para plantear o diseñar un futuro deseable, y articular compromisos 

de acción y de instrumentación de estrategias apropiadas para construirlo. 

Posiciones semejantes han adoptado Bertrand De Jouvenel, Russell Ackoff y 

Wladimir Sachs, en sus obras El arte de la conjetura, Rediseñando el futuro, y 

Diseño de un futuro sobre el futuro, respectivamente. 

Russell Ackoff comenta que la planeación “es una toma de decisión 

anticipada. Es un proceso de decidir lo que se va a hacer y cómo se va a realizar 

antes de que se necesite actuar. La planeación es necesaria cuando el hecho futuro 

que deseamos implica un conjunto de decisiones interdependientes, esto es un 

sistema de decisiones... La planeación es un proceso que se dirige hacia la 

producción de uno o más estados futuros deseados y que no es probable que ocurran 
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a menos que se haga algo al respecto". Por su parte, Címbranos y colaboradores, 

comentan que la planificación se entiende como "el sistema para hacer efectivas las 

decisiones tomadas, realizar el plan elegido y conseguir los objetivos formulados..." 

La planificación social, según el mismo autor, implica "una forma de graduar la 

utopía, a partir de una realidad analizada, acercar/determinar el futuro, diseñar un 

cambio que pueda ser recorrido, establecer pasos precisos para alcanzar los 

objetivos propuestos, 

Aprovechar las oportunidades, prever las dificultades, tener una visión global 

del contexto, mantener el equilibrio propio del ámbito desde el que se planifica la 

existencia de un proceso colectivo de avance, establecer mecanismos de 

implicación de los destinatarios, romper la resistencia al cambio y comprometerse 

con la ejecución". 

Sindo Froufe Quintas se acerca a esta corriente cuando dice: “La 

planificación, como actividad humana racional, pretende prever un futuro deseable, 

dándonos los medios propicios y oportunos para conseguirlo... Planificar es decidir 

por adelantado qué hacer, cómo y cuándo y quién ha de hacerlo... Es caminar hacia 

el futuro, partiendo de una realidad presente... “En este mismo sentido J. Grao 

considera que "el proceso planificadora desde donde estamos hasta dónde queremos 

ir". 

Por lo que al mundo de la empresa se refiere, Elmer Burach advierte que "el 

objetivo de la planificación integrada y proactiva es asegurar que la organización 

esté creando continuamente su propio futuro, aquel en el que la organización utiliza 

de la mejor manera sus recursos, sus capacidades y sus oportunidades de mercado.” 

La descripción del proceso de planeación, en la corriente prospectiva e innovadora, 

comprende los siguientes pasos: 
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1) Definición o diseño de un futuro deseable, preferentemente mediante el logro 

de consensos o acuerdos y el establecimiento de compromisos de acción para 

hacerlo realidad. 

2) Análisis de elementos de apoyo y de resistencia frente al compromiso de lograr 

el futuro deseable. 

3) Selección de cursos de acción y de estrategias eficaces para construir el futuro 

que se desea. 

4) Asignación de recursos financieros, humanos y de infraestructura, y, en su 

caso, invención., de nuevos recursos y estrategias. 

5) Instrumentación estratégica de programas y proyectos articulados a un proceso 

continuo de seguimiento y evaluación. 

6) Retroalimentación y consolidación de alianzas y compromisos para la 

consecución oportuna del futuro deseable. 

En el campo específico de la planeación educativa, se hace énfasis en la 

naturaleza prospectiva de la educación que, de algún modo, permite anticipar las 

condiciones de la futura sociedad. Esta corriente no solamente supone la integración 

entre la formulación de planes, programas y proyectos y su instrumentación, sino 

que además requiere de la participación de todos los sectores interesados en el 

proceso de planeación, sea porque éste puede eventualmente perjudicarlos, o 

porque les resulte deseable y beneficioso. 

De hecho, en los procesos de planeación participativa y prospectiva, la 

definición del futuro deseable se realiza mediante el establecimiento de acuerdos y 

consensos de los sectores interesados y la identificación, selección y compromiso 

de instrumentación de estrategias apropiadas para lograrlo. 
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2.5. Prospectiva y planeamiento estratégico. 

En épocas difíciles afloran las profecías. Así ocurrió en el renacimiento, en la 

revolución francesa y entre las dos guerras mundiales, donde adivinadores, profetas y 

brujas mostraban un futuro negro, cruel, despótico, miserable, perverso que, salvo 

algunos detalles, se parece bastante al que estamos viviendo. 

Saber lo que sucederá en el futuro ha sido, es, y será una de las grandes aspiraciones 

de la humanidad. Sin embargo, conocer el futuro no es nuestra intención. Pero sí podemos 

pensar qué actos realizados en el presente podrán influir en los acontecimientos que 

ocurrirán en el futuro, con el fin de complementar el planeamiento tradicional. Uno de 

los desafíos más apasionantes que nos plantea el futuro es que nos invita a plantearnos 

cómo serán esas situaciones y circunstancias que no conocemos, y cómo nos 

comportaremos frente a ellas. 

2.5.1. LA PROSPECTIVA 

La Prospectiva surge con Gastón Berger en 1958, que funda en Francia el 

Centro Internacional de Prospectiva. Con este nombre presenta a una disciplina con 

un método que se propone "construir el porvenir, pues el porvenir no deriva 

linealmente del pasado sino que resulta de una mezcla de suposiciones y 

orientaciones". Tres años después, Bertrand de Jouvenel funda "Futuribles", cuyo 

fin era conjeturar sobre el curso probable de las modificaciones estructurales del 

sistema social y político. Hoy, autores como E. Jantsch, R. Jungk, J. W. Forrester, 

D. H. Meadows, M. Godet, T. Miklos y otros, nutren a este conjunto de 

conocimientos con suficiente material como para hacernos pensar. 

Bajo este contexto, la Prospectiva es el esfuerzo de hacer probable el futuro 

deseable. Esto es prospectivo; la actitud de la mente hacia la problemática del 

porvenir. La trayectoria de la prospectiva viene del porvenir hacia el presente, 
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rebasando la proyección exclusiva de tendencias, para diseñar y construir 

alternativas que permitan un acercamiento progresivo al futuro deseado 

El propósito de la prospectiva es “preparar el camino” para el futuro, 

adoptándolo como objetivo (deseable y posible). La prospectiva guía las acciones 

presentes y el campo de los “posible del mañana”. 

La prospectiva, además de permitir e impulsar el diseño del futuro aporta 

elementos muy importantes al proceso de planeación y a la toma de decisiones, ya 

que identifica peligros y oportunidades de determinadas situaciones futuras, además 

de que permite ofrecer políticas y acciones alternativas, aumentando así el grado de 

elección. Entre los propósitos importantes de esta aproximación cabe mencionar los 

siguientes: 

a) Generar visiones alternativas de futuros deseables 

b) Proporcionar impulsos para la acción 

c) Promover información relevante bajo un enfoque de largo alcance. 

d) Hacer explícitos escenarios alternativas de futuros posibles. 

e) Establecer valores y reglas de decisión para alcanzar el mejor futuro posible 

Asimismo, la prospectiva mantiene un amplio horizonte temporal: se interesa 

por eventos y situaciones a largo plazo. Ello trae consigo la flexibilidad, ya que por 

tratase de una visión a alcanzar en varios años, permite la elección de futuros 

alternativos. 

“Pensar el futuro es una manera de cambiar el presente” afirma Godet. En 

síntesis, pueden reconocerse los siguientes elementos en un estudio de prospectiva: 

❖ Es siempre un planteo intencional, voluntario y racional que se propone 

construir los futuros posibles. 

❖ Se plantea siempre en un horizonte de largo plazo, a partir de cinco años en 

adelante. 
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❖ Es un estudio global, sistémico e interdisciplinario que vincula los niveles 

macro y micro. 

❖ Se afirma mayormente en estudios cualitativos, aunque incorpora la potencia 

de lo cuantitativo. 

❖ Es un estudio pormenorizado de la organización y, básicamente, de sus 

entornos para identificar sus posibles trayectorias. 

❖ Por último, los estudios de prospectiva cruzan tendencias de largo plazo con 

tendencias de corto plazo en la búsqueda de identificar las variables de ruptura, 

buscar relaciones, etcétera. 

2.5.2 La prospectiva estratégica de Michel Godet. 

Según Godet (2007) si la prospectiva y la estrategia son dos amantes 

íntimamente relacionados, permanecen diferenciados y distintos y es bueno y 

conveniente separarlos: 

1) el tiempo de la anticipación, es decir de la prospectiva de los cambios posibles 

y deseables. 

2) el tiempo de la preparación de la acción: es decir, la elaboración y la evaluación 

de las opciones estratégicas posibles para prepararse a los cambios esperados 

(preactividad) y provocar los cambios deseables (proactividad). 

Esta dicotomía entre la exploración y la preparación de la acción nos lleva a 

distinguir cuatro cuestiones fundamentales: ¿Qué puede ocurrir? (Q1), ¿Qué puedo 

hacer? (Q2), ¿Qué voy a hacer? (Q3), ¿Cómo voy a hacerlo? (Q4). Esta cuestión 

previa sobre la identidad de la empresa, frecuentemente olvidada, es el punto de 

partida para la metodología estratégica de Marc Giget (1998). Se impone una vuelta 

a las fuentes sobre las raíces de las competencias, sus fortalezas y debilidades, 

recordando la famosa frase “conócete a ti mismo” de la antigua Grecia. 
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La prospectiva, cuando va sola, se centra sobre (Q1) ¿Qué puede ocurrir? Se 

convierte en estratégica cuando una organización se interroga sobre el ¿Qué puedo 

yo hacer? (Q2). Una vez ambas cuestiones hayan sido tratadas, la estrategia parte 

del ¿Qué puedo yo hacer? (Q2) para plantearse las otras dos cuestiones: ¿Qué voy 

hacer yo? (Q3) y ¿Cómo voy a hacerlo? (Q4). De ahí se deduce la imbricación que 

existe entre la prospectiva y la estrategia. Naturalmente, existen ejercicios de 

prospectiva general que no tienen un claro carácter estratégico para un determinado 

actor, así como análisis estratégicos de empresas o de sectores cuya componente 

prospectiva es embrionaria por no decir inexistente. Para dejarlo más claro, se 

reservará pues la expresión de prospectiva estratégica a los ejercicios de prospectiva 

que tengan ambiciones y persigan fines estratégicos para el actor que los emprende. 

Debido a los defectos en la anticipación cometidos ayer, el presente se nos 

aparece lleno de cuestiones antes insignificantes, ahora urgentes, que es necesario 

solucionar rápidamente, sacrificando el desarrollo a largo plazo, instalando ilusorias 

soluciones. En un mundo en mutación donde las fuerzas de cambio están 

revolucionando los factores de inercia y los hábitos instalados, se impone un 

esfuerzo creciente de prospectiva (tecnológica, económica y social) a la empresa 

para dotarse de flexibilidad estratégica, es decir para reaccionar con flexibilidad 

manteniendo su rumbo Frente al futuro, los hombres tenemos la elección de adoptar 

cuatro actitudes: el avestruz pasivo que sufre el cambio, el bombero reactivo que se 

ocupa en combatir el fuego, una vez éste se ha declarado, el asegurador pre-activo 

que se prepara para los cambios previsibles pues sabe que la reparación sale más 

cara que la prevención, el conspirador pro-activo que trata de provocar los cambios 

deseados. Convendría decir aquí que estos conceptos de preactividad y 
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proactividad, como definición del contenido de la prospectiva deben atribuirse a 

Hasan Ozbekhan. 

Conclusión práctica para los decisores: A partir de ahora, cuando establezcan 

un plan de actuación, abran tres columnas, una para la reactividad, otra para la 

preactividad y finalmente, otra para la proactividad. Ninguna de ellas debería 

quedar ni demasiado llena o ni demasiado vacía. Naturalmente, en un contexto de 

crisis, la reactividad prevalece sobre el resto y en un contexto de crecimiento, es 

preciso anticipar los cambios y provocarlos, fundamentalmente, por medio de la 

innovación. 

2.5.3. Planeamiento tradicional y planeamiento prospectivo. 

En planeación, el estilo prospectivo funciona a la inversa del procedimiento 

tradicional, ya que éste se inicia con la caracterización de los futuros posibles para 

después seleccionar el más deseable; en cambio en planeación prospectiva (figura 

2), primero se determina el futuro deseado y se le diseña creativa y dinámicamente, 

sin considerar el pasado y el presente como trabas insalvables; estos se incorporan 

en un segundo paso, al confrontársele con el futurable, para desde ahí explorar los 

futuros factibles y seleccionar el más conveniente. 

En cierta forma la planeación prospectiva constituye, entonces, el reverso de la 

planificación tradicional que es eminentemente retrospectiva. A este respecto, 

Sachs señala “lo que hace de la planeación prospectiva una alternativa a la 

planeación tradicional es que plantea la formulación de los objetivos y la búsqueda 

activa de medios para su obtención”. 
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PLANIFICACIÓN 

TRADICIONAL 

Solución del futuro 

deseable ETAPA 2 

PRESENTE PASADO 

Proyección de futuros posibles 
ETAPA 1 

 

FUTURO 

PLANEACIÓN TRADICIONAL Y PLANEACIÓN PROSPECTIVA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANIFICACIÓN 
 
 

FUTURO 
 

Diseño del futuro deseado 
ETAPA 1 

PRESENTE PASADO 
 

Exploración y selección 

de futuros factibles 
ETAPA 2 

 

Figura IV, Contraste de Enfoques Metodológicos 

 

 
2.5.4 Elementos básicos de la prospectiva. 

a) VISIÓN HOLISTICA. 

Al reflexionar e imaginar el futuro que se desea, contrastarlo con el presente 

y perfilar estrategias para alcanzarlo, necesariamente se de enfocar la atención tanto 

hacia un conjunto muy definido y a las partes que lo integras, como a la interacción 

entre éstas. Es decir se requiere “mirar sistemáticamente” cada elemento con sus 

propiedades y el rol que desempeñan en el marco del todo. (Miklos, T. y Tello, E., 

1998). 

En prospectiva, al diseñar y construir el futuro, se enfatizan tanto el modo en 

que las cosas interactúan como las cosas mismas, con el objeto de acercarse a la 

comprensión del todo. Así, del estudio de la influencia mutua entre las partes y el 

todo, resulta un componente analítico a través del cual puede captarse, si bien aun 

parcialmente, la complejidad presente y futura. 
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b) CREATIVIDAD 

El imaginar el futuro desde el futuro en prospectiva, ¿no es acaso salirse de 

la carretera o ensayar lo no ensayado? Si la prospectiva mantiene como propósitos 

tanto el diseño del “mañana” como la selección de instrumentos que permitan 

construirlo y alcanzarlo, requiere necesariamente de la creación y de la innovación, 

es decir, de la creatividad. 

Esta creatividad tiene dos características esenciales, claramente relacionadas 

con la prospectiva: la producción de algo nuevo y el que este algo sea valioso. La 

creatividad entendida como la capacidad de dar origen a cosas nuevas y valiosas y 

de encontrar nuevos y mejores modos de hacerlas. 

c) PARTICIPACIÓN Y COHESIÓN 

Con estos elementos, en prospectiva se intenta alcanzar un consenso, o al 

menos un compromiso, entre los actores sociales. Con la participación se promueve 

el intercambio de ideas creándose la oportunidad para solucionar conflictos y 

corregir interpretaciones erróneas entre las partes involucradas. 

Ahora bien, compartir un objetivo común, un acuerdo sobre la problemática 

estudiada, el análisis de las capacidades y potencialidades para la acción, así como 

el rol clave de la acción y decisión de cada participante, promueve necesariamente 

la cohesión. Sahcs menciona al respecto que un ejercicio exitoso de prospectiva es 

aquel que da como resultado que los participantes actúen más como miembros de 

un sistema intencional que como un mero conjunto de individuos. 

d) PREMINECIA DEL PROCESO SOBRE EL PRODUCTO 

En un estudio prospectivo, uno de sus productos es la serie de escenarios 

posibles que pueden ubicarse dentro de la gama optimismo/pesimismo. En 

perspectiva, quizás ninguno de ellos se haya propiamente cumplido, o tan sólo 

presentó un nivel aceptable de acercamiento. 
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Ahora bien, para esbozar esa imagen normativa habrá que llegar a un 

consenso, lo que implica dar oportunidad para que aquellos que sostienen valores 

diferentes discutan sus puntos de vista y expresen sus deseos, preferencias y 

creencias. En esta solo acción, la prospectiva proporciona una forma de pensar 

sobre el futuro que repercutiera en los procesos de planeación y de implantación. 

Aun cuando el impacto de los escenarios diseñados no hubiera sido el esperado, el 

proceso en sí resulta de enorme valor. 

e) CONVERGENCIA- DIVERGENCIA 

Trátese de un proceso cíclico y permanente que bien puede comenzar con el 

esfuerzo por elaborar las primeras imágenes del futuro. El diseño del futuro brinda 

la oportunidad para que quienes sostienen valores diferentes, discutan sus 

respectivos puntos de vista (divergencias). Sin embargo, ya al optar por un 

determinado escenario normativo, se requiere del acuerdo en el nivel estratégico de 

los ideales (convergencia). La convergencia- divergencia constituye un proceso 

iterativo en prospectiva. 

f) FINALIDAD CONSTRUCTORA 

La prospectiva es una forma de pensar y actuar hacia el porvenir, 

concibiéndolo como un horizonte de posibilidades, de acciones y de logros. La 

prospectiva precede a la acción concreta, la prepara e intenta incrementar su 

eficiencia y su eficacia. La prospectiva se ubica en el lugar desde el que un pequeño 

grupo de personas contempla la realidad y decide intervenir para modificarla. 

2.5.5. Metodología prospectiva 

La metodología prospectiva puede caracterizarse por la presencia de cuatro 

etapas las mismas que se encuentran en constante interacción: 

a) Normativa: engloba la conformación del futuro deseado, es decir el diseño del 

futurable o modelo propiamente prospectivo 
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NORMATIVA 

DEFINICIONAL 

CONFRONTACIÓN 

DETERMINACIÓN 
ESTRATÉGICA Y 

FACTIBILIDAD 

    

¿CÓMO IR CONTRUYENDO EL FUTRO? 

¿CÚALES SON LAS VÍAS PARA 

ACERCARSE PROGRESIVAMENTE AL 

FUTURABLE? 

¿QUÉ DISTANCIA EXISTE 

ENTRE EL FUTURABLE Y LA 

REALIDAD? 

¿CÓMO   ES    EL    PRESENTE? 

¿CUÁLES SON SUS 

PROPIEDADES RELEVANTES E 

INTERACCIÓN? 

¿CUÁL ES EL FUTURO QUE 

DESEAMOS? ¿CÓMO PUEDE 

SER NUESTO FUTURO? 

FUTURO DESEABLE 

ESTRATEGIAS FUTURAS 

GENERADORAS Y 

ADAPTATIVAS DE 

APROXIMACIÓN 

b) Definicional: se orienta a la elaboración del modelo de la realidad en la cual 

habrán de tomarse las decisiones. 

c) Confrontación: Se contrastan los resultados de las dos anteriores provocándose 

la convergencia para definir el marco de orientación global. 

d) Determinación de las estrategias y de  factibilidad: se  definen los futuros 

posibles mostrándose opciones políticas concretas 

 
FASES 

 
 

 

 

 
   

 
 
 

   

   

 

 

 

 

Figura V, Metodología prospectiva. 

 

 
 

UBICACIÓN DE LAS FASES EN LA RUTA DE LA PROSPECTIVA 

• La prospectiva parte del futuro. Mantiene un amplio horizonte, interesándose 

por eventos a largo plazo. Rebasa así, tanto las situaciones coyunturales como 

el énfasis otorgado generalmente a las continuidades. 

PRESENTE FUTURO 

CONVERGENCIA 

IDEAL-REALIDAD 

MARCO GENERAL DE 

DESAROLLO 

MODELO DE LA 

REALIDAD 
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FASE NORMATIVA 

• Es en el futuro donde se inicia la configuración del porvenir que deseamos. La 

fase normativa trata entonces de responder a las preguntas ¿qué futuro 

deseamos? Y ¿qué queremos hacer? 

 
 

PRESENTE FUTURO 

 

 
• A partir del diseño del futuro deseado se vuelve al presente para percibir la 

realidad (fase definicional), sus características e interacciones. Es decir, se 

inicia el trabajo sobre el presente e incluso sobre el pasado, en función del 

futuro deseable. 

PRESENTE 

 

 
FUTURO 

 

 

 
 

• Habiendo percibido la situación presente, se inicia la preparación del camino 

hacia el porvenir, para lo cual será necesario contrastar los polos presente- 

futuro, a fin de conocer y analizar la distancia entre ambos, los obstáculos, 

brechas, oportunidades y posibilidades para alcanzar la imagen deseada. Esta 

fase de confrontación es en síntesis la estimación del trayecto entre presente y 

futuro. 

 

 

 
 

FASE 

DEFINICIONAL 
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FASE DE DETERMNINACIÓN ESTRATÉGICA 

Y FACTIBILIDAD 

 

 
 

PRESENTE 
 

 

 

 

FUTURO 

 

 
• Dado que la prospectiva se basa en la concepción de que el futuro depende del 

conjunto de decisiones que se tomen y logren implantar desde hoy, la fase de 

determinación estratégica y factibilidad orienta la definición de directrices que 

hagan posible el futuro deseable. 

 

 

 

 
 

PRESENTE FUTURO 
 

 
 

 
FASE DE CONFRONTACIÓN 
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CAPÍTULO III 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACION DE LOS DATOS. 

 
3.1   Análisis e interpretación de la entrevista a la directora. 

De las preguntas hechas a la directora se infiere que no está capacitada para 

conducir la institución de acuerdo a las nuevas tendencias en la gestión de centros 

educativos, aduciendo que la dirección estuvo por mucho tiempo en condición de 

encargada. A esto hay que agregarle que existe poco apoyo de la comunidad educativa en 

la gestión, como por ejemplo profesores que no quieren dar más de veintiséis horas 

aduciendo que sólo por esas horas les pagan; padres de familia que matriculan a sus hijos 

y no se preocupan más por ellos o por la institución, la falta de documentación que 

orienten la gestión de la institución y por último la distancia a la que se ubica la institución 

es otra gran dificultad. 

También se aprecia que la gran mayoría de docentes no contribuyen a la solución 

de los problemas suscitados en la gestión, pasando como meros observadores, y a esto 

hay que agregar la no existencia o intento de hacer alguna alianza con otra institución que 

afronten los mismos problemas y así abordar en equipo los problemas de la institución. 

3.2. Análisis de la ficha de observación a los documentos normativos de la gestión. 

 
Se puede concluir fehacientemente la no existencia de ningún documento 

normativo de gestión en la institución educativa. Por lo cual se infiere que es uno de los 

principales problemas que afronta la Institución Educativa “Alberto Escobar”, distrito de 

El Milagro, provincia de Utcubamba. 

3.3. Análisis e interpretación de la encuesta los docentes Institución Educativa 

“Alberto Escobar”, distrito de El Milagro, provincia de Utcubamba. 

TABLA N° 04: Capacitación de la directora 

 
ITEMS Fº % 

Sí 01 12.5 

No 07 87.5 

TOTAL 08 100.0 
Fuente. - Encuesta aplicada el 12 de marzo de 2015 
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Un 87.5% de los docentes encuestados señala que no ve a la directora con la 

capacitación necesaria para conducir la institución educativa, dado que ellos no lo han 

podido ver avances en la gestión en estos últimos años, opinión que se corrobora con la 

del director. 

TABLA N° 05: Existencia de un plan estratégico 

 
ITEMS Fº % 

1. Sí 00 00 

2. No 08 100 

TOTAL 08 100 
Fuente. - Encuesta aplicada a los docentes de la I.E. “Alberto Escobar” el 12 de marzo de 2015. 

 

 

 
El 100% de los docentes encuestados señala que no hay un plan estratégico para 

superar las dificultades en existen en la institución, lo cual está corroborada en la pregunta 

anterior que el director no tiene la capacidad necesaria para elaborar e implementar los 

documentos normativos de la gestión. 

TABLA Nº 06. Lineamientos directivos y apoyo permanente 
 

ITEMS Fº % 

1. Totalmente de acuerdo 1 12.5 

2. Parcialmente de acuerdo 4 50.0 

3. Indiferente 2 25.0 

4. Parcialmente en desacuerdo 1 12.5 

5. Totalmente en desacuerdo 0 00.0 

TOTAL 08 100.0 
Fuente. - Encuesta aplicada a los docentes de la I.E. “Alberto Escobar” el 12 de marzo del 2015. 

 

Un 50% está parcialmente de acuerdo en que la respuesta del personal docente ante 

los directivos sea positiva, toda vez que como no existe un liderazgo ni planes concretos 

en marcha, la posición del docente es expectante pero no ejecutante en lo que aún no se 

ha programado, por lo tanto, la respuesta del personal docente está supeditada a lo que la 

Dirección proponga y ejecute. 



83  

TABLA Nº 07. Estrategias alternativas para afrontar problemas comunes de la 

institución 
 

ITEMS Fº % 

Sí 01 12.5 

No 07 87.5 

TOTAL 08 100.0 
Fuente. -Encuesta aplicada a los docentes de la I.E. “Alberto Escobar” el 12 de marzo de 2015. 

 

Para un 87.5% de los docentes encuestados no existen estrategias alternativas para 

afrontar los problemas internos, por lo que se sigue demostrando la no existencia de 

documentos normativos de gestión y la falta de capacidad y liderazgo de la directora para 

buscar alternativas de solución con el apoyo de otras instituciones del medio local o 

regional lograr remontar los problemas de gestión pedagógica e institucional que afronta 

la institución. 

TABLA Nº 08. Condiciones para superar los problemas de la gestión institucional. 
 

ITEMS Fº % 

Sí 07 87.5 

No 01 12.5 

TOTAL 08 100.0 
Fuente. - Encuesta aplicada a los docentes de la I.E. “Alberto Escobar” el 12 de marzo de 2015. 

 

 
 

Un 87.5% de los docentes es consciente que es posible superar .las deficiencias y 

dificultades del clima institucional, el 12.5% sostiene que no es adecuado que ayudaría 

a superar los problemas colectivos y las deficiencias de gestión tanto pedagógica como 

institucional, por lo que se debería aprovechar de esto para superarlas dificultades en la 

institución. 

TABLA Nº 09 Predisposición para participar en capacitación de: 
 

ITEMS Fº % 

1. Gestión 01 12.5 

1. Modelos de gestión 04 50.0 

2. Elaboración de PEI 02 25.0 

3. Otros instrumentos de 
gestión 

01 12.5 

TOTAL 08 100.0 
Fuente. - Encuesta aplicada a los docentes de la I.E. “Alberto Escobar” el 12 de marzo de 2015. 
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Un 50% señala que sí estaría dispuesto a participar en una propuesta de capacitación 

para mejorar las condiciones de comprensión y actuación en los modelos gerenciales y 

estratégicos que proponga la Dirección, otro aspecto que hay que rescatar la 

predisposición de los docentes a capacitarse en modelos de gestión para ayudar a superar 

las dificultades que afronta la institución. 

3.4. Diseño de un modelo prospectivo para mejorar la gestión en la Institución 

Educativa “Alberto Escobar” del Distrito del Milagro, Provincia de 

Utcubamba, región Amazonas. 2018 

 
PRESENTACIÓN 

 

La propuesta de un modelo prospectivo para la gestión institucional, implica que se 

desarrollen a través del trabajo grupal, cada cual con sus respectivas y diversas 

actividades que requieren la participación activa y cooperativa de todos los agentes que 

participan dentro de la Institución Educativa “Alberto Escobar”, distrito de El Milagro, 

provincia de Utcubamba. 

Así mismo se detallan conceptos y definiciones para clarificar los temas que se van 

a tratar en cada taller a desarrollar, cuenta además con los objetivos, la metodología 

detalla de los talleres orientados estas hacia su correcta aplicación, con mirar a mejorar la 

gestión educativa y por ende la calidad de la educación. 

Los talleres a desarrollar se fundamentan básicamente en la teoría del planeamiento 

prospectivo y planeamiento estratégico, que dan soporte a los procesos de gestión. 

Así mismo los talleres toman como uno de los aspectos importantes al trabajo en 

equipo, referido a la colaboración de todos los integrantes de comunidad educativa, con 

una visión compartida acerca de las concepciones y principios educativos que se desea 

establecer. Propicia en los docentes su participación activa y el rompimiento de su 

egocentrismo. La creatividad e innovación son capacidades requeridas en todas las 
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entidades productivas y de servicio y en el plano educativo el liderazgo cobra importancia 

porque debe ser desarrollado en los directivos, docentes y estos a su vez desarrollarlo en 

sus alumnos para lograr una eficiente labor. 

El modelo prospectivo, responden a la preocupación de todos los directivos, 

docentes y padres de familia, como agentes de la comunidad educativa, que siendo el 

objetivo principal brindar una educación de calidad a nuestros estudiantes, que participan 

en nuestro diario quehacer educativo y siendo la gestión la encargada de orientar el 

proceso en el cual se busca el desarrollo integral de la persona permitiéndole participar 

activamente dentro de la sociedad. 

Es por ello que resulta indispensable implementar en la gestión basada en la teoría 

prospectiva, mediante talleres que inciten la adquisición de habilidades y capacidades 

tanto en los directivos, docentes y padres de familia; ya que son los directos los 

responsables de la formación de los estudiantes que integran el sistema educativo; los 

primeros para que hagan suyos y lo hagan parte de su personalidad que los ayude a 

planificar y organizar una gestión activa y dinámica tomando en cuenta los nuevos 

parámetros de liderazgo que impone la sociedad actual; y los últimos para que puedan 

formar y desarrollar una personalidad dinámica, activa y puedan desenvolverse 

acertadamente dentro y fuera de su contexto social. 

La gestión se configura como un proceso complejo, multidimensional, que la 

caracteriza por ser sistemático, dialéctico, consciente y al mismo tiempo caótico, cuyo 

principio es la interacción con los diferentes actores educativos como directivos, 

docentes, estudiantes, padres de familia e inclusive con la sociedad civil, para obtener 

resultados en el excelente desarrollo de capacidades en conocimientos, habilidades, 

destrezas, actitudes y valores). Su desafío es dinamizar los procesos y la participación 
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protagónica de cada uno de los actores que intervienen en el proceso educativo, 

construyendo procesos de calidad para lograr los resultados deseados 

FUNDAMENTOS TEORICOS 

LA PROSPECTIVA 

 

La Prospectiva surge con Gastón Berger en 1958, que funda en Francia el Centro 

Internacional de Prospectiva. Con este nombre presenta a una disciplina con un método 

que se propone "construir el porvenir, pues el porvenir no deriva linealmente del pasado, 

sino que resulta de una mezcla de suposiciones y orientaciones". Tres años después, 

Bertrand de Jouvenel funda "Futuribles", cuyo fin era conjeturar sobre el curso probable 

de las modificaciones estructurales del sistema social y político. Hoy, autores como E. 

Jantsch, R. Jungk, J. W. Forrester, D. H. Meadows, M. Godet, T. Miklos y otros, nutren 

a este conjunto de conocimientos con suficiente material como para hacernos pensar. 

Bajo este contexto, la Prospectiva es el esfuerzo de hacer probable el futuro 

deseable. Esto es prospectivo; la actitud de la mente hacia la problemática del porvenir. 

La trayectoria de la prospectiva viene del porvenir hacia el presente, rebasando la 

proyección exclusiva de tendencias, para diseñar y construir alternativas que permitan un 

acercamiento progresivo al futuro deseado 

El propósito de la prospectiva es “preparar el camino” para el futuro, adoptándolo 

como objetivo (deseable y posible). La prospectiva guía las acciones presentes y el campo 

de los “posible del mañana”. 

La prospectiva, además de permitir e impulsar el diseño del futuro aporta elementos 

muy importantes al proceso de planeación y a la toma de decisiones, ya que identifica 

peligros y oportunidades de determinadas situaciones futuras, además de que permite 

ofrecer políticas y acciones alternativas, aumentando así el grado de elección. Entre los 

propósitos importantes de esta aproximación cabe mencionar los siguientes: 
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a) Generar visiones alternativas de futuros deseables 

 

b) Proporcionar impulsos para la acción 

 

c) Promover información relevante bajo un enfoque de largo alcance. 

 

d) Hacer explícitos escenarios alternativas de futuros posibles. 

 

e) Establecer valores y reglas de decisión para alcanzar el mejor futuro posible 

Asimismo, la prospectiva mantiene un amplio horizonte temporal: se interesa por 

eventos y situaciones a largo plazo. Ello trae consigo la flexibilidad, ya que por tratase de 

una visión a alcanzar en varios años, permite la elección de futuros alternativos. 

“Pensar el futuro es una manera de cambiar el presente” afirma Godet. En síntesis, 

pueden reconocerse los siguientes elementos en un estudio de prospectiva: 

❖ Es siempre un planteo intencional, voluntario y racional que  se propone 

construir los futuros posibles. 

❖ Se plantea siempre en un horizonte de largo plazo, a partir de cinco años en 

adelante. 

❖ Es un estudio global, sistémico e interdisciplinario que vincula los niveles 

macro y micro. 

❖ Se afirma mayormente en estudios cualitativos, aunque incorpora la potencia 

de lo cuantitativo. 

❖ Es un estudio pormenorizado de la organización y, básicamente, de sus 

entornos para identificar sus posibles trayectorias. 

Por último, los estudios de prospectiva cruzan tendencias de largo plazo con 

tendencias de corto plazo en la búsqueda de identificar las variables de ruptura, buscar 

relaciones. 
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DIMENSIONES DE LA GESTIÓN EDUCATIVA 

 

A.-   Dimensión Institucional 

 

Dimensión institucional Se compone del conjunto de aspectos estructurales que 

determinan un modo de funcionamiento. En esta dimensión se pueden analizar todas las 

cuestiones relacionadas con la formalización de la organización (organigrama, división 

del trabajo, canales de comunicación, uso del tiempo y los espacios, etc.). Esta dimensión 

es la que caracteriza la forma particular en la que la escuela pretende alcanzar sus fines. 

Por ejemplo, el trabajo por aulas y la propia instrucción simultánea organizan el trabajo 

del maestro confiriéndole una “forma particular”. 

Lo curioso en esta dimensión es que en ella es frecuente sujetarse a los aspectos 

organizativos como si fueran condiciones inamovibles del funcionamiento escolar, y 

olvidamos que estos aspectos deberían estar en función de la optimización de la enseñanza 

y el aprendizaje, y no al revés. 

Los horarios y la distribución de roles muchas veces aparecen como imposiciones 

difíciles de reconocer como producto de una decisión que puede ser revisada y 

cuestionada. Es habitual desechar ideas por creer que son imposibles de llevar a la 

práctica, y resulta que la posibilidad de concretarlas depende de la flexibilidad que 

necesitamos tener para imponernos a los aspectos organizativos (en lugar de dejar que 

ellos se nos impongan a nosotros). Con esto no se quiere decir que todo sea posible, sino 

que vale la pena tensar lo posible más allá de lo que la organización escolar nos permite 

con su cuadrícula de horarios. Al respecto, Terigi (2006:15) sostiene que “con demasiada 

frecuencia se ignora que ciertas transformaciones (…) que el ‘buen sentido’ pretende para 

la escuela (por ej., el seguimiento personalizado de cada estudiante, la atención a la 

diversidad, la escuela no graduada, la perspectiva del ciclo plurianual, etc.) son ilusorias 

si no se comprende que los rasgos del dispositivo escolar tienen efectos constitutivos 
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sobre las prácticas educativas y que algunas de esas transformaciones son improbables 

sin cambios sustantivos en las condiciones en que tiene lugar la escolarización”. 

Entendemos que dichas condiciones hacen referencia tanto al rol del Estado como a la 

forma en que se organiza el trabajo en la escuela. 

B.-   Dimensión Administrativa: 

 

Esta dimensión se encuentra referida al manejo de los recursos, económicos, 

materiales, humanos; que implica la distribución de los mismos, así como la previsión y 

la forma de articularlos, garantizando de esta manera la utilización adecuada y que se 

encuentren orientadas a la solución de la problemática institucional. 

La gestión administrativa, es el responsable de aquellos procesos y actividades que 

tienen que ver con (la selección y desarrollo de los recursos humanos (estudiantes, 

docentes y personal administrativo), materiales (infraestructura, mobiliario, medios y 

materiales, bibliografía y equipamiento) y financieros (recursos fiscales e ingresos 

propios); así como el conjunto de procedimientos administrativos que se derivan de la 

interrelación interna y externa. 

C.- Dimensión Pedagógica: 

 

Las organizaciones educativas tienen por objetivo primordial brindar enseñanza y 

de garantizar el aprendizaje de los estudiantes y es allí en donde radica la importancia de 

esta dimensión porque básicamente se refiere a todos los procesos de enseñanza – 

aprendizaje que se desarrollan en el aula, considerando que estos procesos deben ser 

gestionados para lograr el éxito de los mismos. 

Por otro lado esta dimensión incluye la metodología utilizada por los docentes, la 

cual debe de ser dinámica y en donde se propicie la participación activa de los estudiantes, 

en donde se consideren sus saberes previos y en donde ellos sean los constructores de su 

aprendizaje y así se priorice el aprender a aprender, sin embargo es importante considerar 
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que en el momento de sugerir las estrategias metodológicas estar deben de considerar las 

inteligencias múltiples y los estilos de aprendizaje propios de cada estudiante. 

D.- Dimensión Comunitaria: 

 

Esta dimensión implica las relaciones de las autoridades directivas y docentes con 

los padres de familia y la manera de cómo ellos se integran y participan en las actividades 

de la institución educativa, así también considera también la manera de informales sobre 

el logro de aprendizajes de los estudiantes y la necesidades que ellos tiene, es importante 

mencionar que la manera de cómo se maneja esta relación puede influir en la calidad de 

los aprendizajes ya que el apoyo de la familia es importante en la formación integral del 

estudiante. 

El modelo prospectivo, es importante en la gestión educativa participativa, 

constituye uno de los modelos más aceptados en las instituciones educativas, ya que 

apertura las posibilidades de que los directivos, docentes, estudiantes y los padres de 

familia, están integrados y comprometidos con las políticas institucionales. 

Los contenidos a tratarse son: talleres de según el modelo prospectivo para las 

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

Se propone cuatro talleres de acuerdo al modelo prospectivo para mejorar la gestión 

de la Institución Educativa “Alberto Escobar”, distrito de El Milagro, provincia de 

Utcubamba y fortalecer las dimensiones: institucional, administrativa, pedagógica y 

comunitaria. 

OBJETIVO: 

 

Proponer talleres según el modelo prospectivo para mejorar las dimensiones: 

Institucional, administrativa, pedagógica y comunal de la Institución Educativa “Alberto 

Escobar”, distrito de El Milagro, provincia de Utcubamba, con la finalidad de mejorar la 

gestión institucional 
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DISEÑO DE UN MODELO PROSPECTIVO PARA MEJORAR LA GESTIÓN EN 

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “ALBERTO ESCOBAR” DEL DISTRITO DE EL 

MILAGRO, PROVINCIA DE UTCUBAMBA, REGIÓN AMAZONAS. 2018 

EL MODELO PROPECTIVO 

Entre los propósitos importantes de esta aproximación cabe mencionar los siguientes: 

a) Generar visiones alternativas de futuros deseables 

b) Proporcionar impulsos para la acción 

c) Hacer explícitos escenarios alternativas de futuros posibles. 

TALLER Nº 02 Modelo prospectivo para la Gestión Administrativa 

TALLER Nº 03 Modelo prospectivo para la Gestión pedagógica 

GRÁFICO DE LA PROPUESTRA 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

TALLER Nº 04 Modelo prospectivo para la Gestión Comunitaria 

TALLER Nº 01 Modelo prospectivo para la Gestión Institucional 

TALLERES PARA LAS DIMENSIONES: ADMINISTRATIVA, PEDAGÓGICA 
Y COMUNITARIA 
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TALLER Nº 01 MODELO PROSPECTIVO PARA LA GESTIÓN 

INSTITUCIONAL 

Objetivo: Desarrollar capacidades en gestión de los procesos institucionales de la 

Institución Educativa “Alberto Escobar”, distrito de El Milagro, provincia de 

Utcubamba. 

Duración: 06 sesiones de 02 horas cada una 
 

Responsables: Personal Directivo, Investigadora 

 

Participantes: Docentes de la Institución Educativa “Alberto Escobar”, distrito de El 

Milagro, provincia de Utcubamba. Directivo, padres de familia y representante 

de estudiantes. 

ACTIVIDADES: 

 

Actividad Nº 01. Organigrama 

Actividad Nº 02. División del trabajo. 

Actividad Nº 03. Canales de comunicación. 

Actividad Nº 04. Uso del tiempo y de los espacios. 

Actividad Nº 05. Producir y administrar información. 

Actividad Nº 06. Obtener y administrar recursos. 

METODOLOGÍA: 

 

Discusión de grupos. 

 

Desarrollo de habilidades de investigación (observación, análisis e 

interpretación) 

Exposiciones. 

 

Actualización de los documentos de gestión. 

Discusión en grupos. 

Reflexiones y comentarios. 

Plenarias. 
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Elaboración y validación de instrumentos de control institucional. 

Mesas de trabajo 

MATERIALES: Tic, bibliografía especializada, pizarra, plumones, fichas, papelotes, 

 

EVALUACIÓN: Tareas individuales y grupales. 

 

Elaboración y validación de documentos de gestión institucional. 

 

CRONOGRAMA 

 
Actividades Marzo Hora Lugar Responsables 

Actividad Nº 01. 

Organigrama 

1era 

semana 

10 a 12 Sala de 

Docentes 
Cuerpo Directivo 

Investigadora 

Actividad Nº 02 

División del trabajo. 

1era 

semana 

4 a 6 p.m. Sala de 

Docentes 
Cuerpo Directivo 

Investigadora 

Actividad Nº 03 

Canales  de 
comunicación 

2da 

semana 

10 a 12 Sala de 
Docentes 

Cuerpo Directivo 

Investigadora 

Actividad Nº 04 Uso 

del tiempo y los espacios 

2da 

semana 

4 a 6 pm Sala de 
Docentes 

Cuerpo Directivo 

Investigadora 

Actividad Nº 05 

Producir y administrar 

información 

3era 

semana 

8 a 10 Sala de 

Docentes 
Cuerpo Directivo 

Investigadora 

Actividad Nº 06 

Obtener y administrar 

recursos. 

3era 

semana 

2 a 4 pm Sala de 

Docentes 
Cuerpo Directivo 

Investigadora 
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TALLER Nº 02  MODELO PROSPECTIVO PARA LA GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA 

 
Objetivo: Desarrollar capacidades en gestión de los procesos administrativos de la 

Institución Educativa “Alberto Escobar”, distrito de El Milagro, provincia de 

Utcubamba. 

Duración: 06 sesiones de 02 horas cada una 

 

Responsables: Personal Directivo, Investigadora 

 

Participantes: Docentes de la Institución Educativa “Alberto Escobar”, distrito de El 

Milagro, provincia de Utcubamba. Directivo, padres de familia, representante 

de estudiantes. 

ACTIVIDADES: 

 

Actividad N° 01. Clima institucional 

 

Actividad N° 02 Documentos de gestión (PEI, PAT, RI y PCA). 

Actividad N° 03 Proceso de Planificación. 

Actividad N° 04 Cultura organizacional 

 

Actividad N° 05 Estrategias de dirección institucional. 

Actividad N° 06 Sistema de control 

METODOLOGÍA: 

 

Discusión de grupos. 

 

Desarrollo   de habilidades   de investigación (observación, análisis e 

interpretación) 

Exposiciones. 

 

Actualización de los documentos de gestión. 

Discusión en grupos. 

Reflexiones y comentarios. 
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Plenarias. 

 

Elaboración y validación de instrumentos de control institucional. 

Mesas de trabajo 

MATERIALES: Tic, bibliografía especializada, pizarra, plumones, fichas, papelotes, 

 

EVALUACIÓN: Tareas individuales y grupales. 

 

Elaboración y validación de documentos de gestión institucional. 

 

CRONOGRAMA 

 
Actividades Marzo Hora Lugar Responsables 

Actividad Nº 01. Clima 

institucional 

1era 

semana 

10 a 12 Sala de 
Docentes 

Cuerpo Directivo 

Investigadora 

Actividad Nº 02 

Documentos de gestión 

(PEI, PAT, RI y PCA). 

1era 

semana 

4 a 6 p.m. Sala de 

Docentes 
Cuerpo Directivo 

Investigadora 

Actividad Nº 03 Proceso 

de Planificación 

2da 

semana 

10 a 12 Sala de 
Docentes 

Cuerpo Directivo 

Investigadora 

Actividad Nº 04 Cultura 

organizacional 

2da 

semana 

4 a 6 pm Sala de 
Docentes 

Cuerpo Directivo 

Investigadora 

Actividad Nº 05 

Estrategias de dirección 

institucional 

3era 

semana 

8 a 10 Sala de 

Docentes 
Cuerpo Directivo 

Investigadora 

Actividad Nº 06 Sistema 
de control. 

3era 
semana 

2 a 4 pm Sala de 
Docentes 

Cuerpo Directivo 
Investigadora 
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TALLER Nº 03 MODELO PROSPECTIVO PARA LA GESTIÓN PEDAGÓGICA 

 
 

Objetivo: Desarrollar capacidades de gestión pedagógica, en los directivos, docentes, 

padres de familia y estudiantes de Institución Educativa “Alberto Escobar”, 

distrito de El Milagro, provincia de Utcubamba. 

Duración: 07 sesiones de 02 horas cada una 

 

Responsables: Personal Directivo e investigadora 

 

Participantes: Docentes de la Institución Educativa “Alberto Escobar”, distrito de El 

Milagro, provincia de Utcubamba. Directivo, padres de familia, representante 

de estudiantes. 

ACTIVIDADES: 

 

Actividad Nº 01. PEN, PER y PEL. 

Actividad Nº 02 Teoría curricular. 

Actividad Nº 03 Pedagogía 

Actividad Nº 04 Didáctica 

Actividad Nº 05 Contextualización del currículo 

Actividad Nº 06 Programación curricular. 

Actividad Nº 07 Sesiones de aprendizaje 

 

METODOLOGÍA: 

 

Discusión de grupos y   desarrollo de habilidades de investigación 

(observación, análisis e interpretación) 

Exposiciones. 

 

Actualización de los documentos de gestión. 

Discusión en grupos - Reflexiones y comentarios. 

Plenarias. 

Elaboración y validación de instrumentos de gestión pedagógica. 
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Mesas de trabajo 

 

MATERIALES: Tic, bibliografía especializada, pizarra, plumones, fichas, papelotes, 

 

EVALUACIÓN: Elaboración de las programaciones de largo y corto plazo 

 

Fichas de sesión de aprendizaje. Matriz de contextualización de currículo. 

Diseño, elaboración y validación de sesiones de aprendizaje. 

CRONOGRAMA 

 

Actividades Mayo Hora Lugar Responsables 

Actividad Nº 01. PEN, 

PER y PEL. 

1era 

semana 

8 a 10 Sala de 

Docentes 
Cuerpo Directivo 

Investigadora 

Actividad Nº 02 

Teoría curricular. 

1era 

semana 

2 a 4 p.m. Sala de 

Docentes 
Cuerpo Directivo 

Investigadora 

Actividad Nº 03 

Pedagogía 

2da 

semana 

8 A 10 Sala de 

Docentes 
Cuerpo Directivo 

Investigadora 

Actividad Nº 04 

Didáctica 

2da 

semana 

2 A 4 pm Sala de 

Docentes 
Cuerpo Directivo 

Investigadora 

Actividad Nº 05 

Contextualización del 

currículo 

3era 

semana 

8 a 10 Sala de 

Docentes 
Cuerpo Directivo 

Investigadora 

Actividad Nº 06 

Programación curricular 

3era 

semana 

2 a 4 pm Sala de 

Docentes 
Cuerpo Directivo 

Investigadora 

Actividad Nº 07 

Sesiones de aprendizaje 

4ta 

semana 

8 a 12 Sala de 

Docentes 
Cuerpo Directivo 

Investigadora 
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TALLER Nº 04 MODELO PROSPECTIVO PARA LA GESTIÓN COMUNAL 

 
Objetivo: Insertar a los: directivos, docentes y estudiantes de la Institución Educativa 

“Alberto Escobar”, distrito de El Milagro, provincia de Utcubamba con la 

sociedad. 

Duración: 04 sesiones de 02 horas cada una 

 

Responsables: Personal Directivo – Investigadora 

 

Participantes: Docentes de la Institución Educativa “Alberto Escobar”, distrito de El Milagro, 

provincia de Utcubamba. Directivos. Padres de familia, Representantes de las 

instituciones públicas y privadas del Distrito El Milagro, de la Provincial de 

Utcubamba y representante de los estudiantes. 

ACTIVIDADES: 

 

Actividad Nº 01. Convenios interinstitucionales 

Actividad Nº 02 Actividades extracurriculares 

Actividad Nº 03 Presupuesto participativo 

Actividad Nº 04 Evaluación de impacto hacia la sociedad 

 

METODOLOGÍA: 

 

Reuniones con las instituciones. 

Mesas de trabajo. 

Participación en las actividades de la comunidad. 

 

Participación activa en las reuniones citadas por las instituciones. 

 

Trabajo interinstitucional para la evaluación de impacto de la gestión 

educativa. 

MATERIALES: Tic, bibliografía especializada, pizarra, plumones, fichas, papelotes, 

 

EVALUACIÓN: 

 

Ficha de evaluación de impacto. 
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Perfil de Proyecto de cooperación e integración social 

 

CRONOGRAMA 

 
Actividades Junio Hora Lugar Responsables 

Actividad Nº 01. 

Convenios 

interinstitucionales 

1era 

semana 

8 A 10 Sala de 

Docentes 
Cuerpo Directivo 

Investigadores 

Actividad Nº 02 

Actividades 

extracurriculares 

2da 

semana 

8 A 10 Sala de 

Docentes 
Cuerpo Directivo 

Investigadores 

Actividad Nº 03 

Presupuesto 
participativo 

3era 

semana 

8 A 10 Sala de 
Docentes 

Cuerpo Directivo 

Investigadores 

Actividad Nº 04 

Evaluación de impacto 

hacia la sociedad 

4ta 

semana 

8 A 10 Sala de 

Docentes 
Cuerpo Directivo 

Investigadores 
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CONCLUSIONES 

 
 

1. Según los resultados de la encuesta aplicada a los docentes, existen marcadas 

deficiencias de gestión en las dimensiones: Institucional, administrativa, pedagógica 

y comunitaria, en el proceso de gestión en la Institución Educativa “Alberto 

Escobar”, distrito de El Milagro, provincia de Utcubamba. 

2. El modelo prospectivo, permite orientar y al mismo tiempo comprometer a todos los 

actores a cumplir el rol de liderazgo y participar en equipos de trabajo, que viabiliza 

el cambio y la transformación de la gestión en la institución educativa en las 

dimensiones: Institucional, administrativas, pedagógicas y comunitarias, en el 

proceso de gestión en la Institución Educativa “Alberto Escobar”, distrito de El Milagro, 

provincia de Utcubamba. 

3.  Los talleres sustentados en el modelo prospectivo, como propuesta y proceso, 

permite asumir un compromiso con la institución educativa, en cuya ejecución 

participarán los directivos, docentes, estudiantes, padres de familia y la sociedad 

civil. 

4. Las estrategias propuestas a través de actividades de trabajo, con una metodología 

participativa adecuadas a las características de los actores de la institución educativa, 

sostenida por el modelo prospectivo permite un eficiente y eficaz proceso de gestión 

en las dimensiones: Institucionales, administrativas, pedagógicas y comunitarias, que 

mejoran los procesos de gestión en la Institución Educativa “Alberto Escobar”, 

distrito de El Milagro, provincia de Utcubamba. 
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RECOMENDACIONES 

 
 

1. La gestión educativa de la Institución Educativa “Alberto Escobar”, distrito de El 

Milagro, provincia de Utcubamba, debe promover el modelo prospectivo, para una 

gestión democrática y participativa entre directivos, docentes, administrativos, 

padres de familia, estudiantes y miembros de la comunidad. 

2. Que los talleres sustentados en la teoría prospectiva, se siga fortaleciendo a través de 

la unidad de los actores educativos dentro de una gestión pertinente, y ello permitirá 

el cambio y transformación en forma continua de la calidad de gestión educativa, 

reflejando directamente en la calidad educativa de los estudiantes. 

3.  Los talleres basados en el modelo prospectivo superarán las deficiencias de la 

gestión en las dimensiones: institucional, administrativa, pedagógica y comunitaria, 

debe ser una guía para otras instituciones educativas del Distrito de El Milagro y de 

la Provincia de Utcubamba. 
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ANEXO Nº 01 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

FACULTAD DE CIENCIAS HISTORICO SOCIALES Y EDUCACION 

UNIDAD DE POSGRADO 
 

ENTREVISTA A LA DIRECTORA DE LA I.E. “ALBERTO ESCOBAR” 
 

Objetivo: Recoger información de la directora (e) sobre la gestión institucional 

Estimado Sr. Director: 

Encontrándome realizando mi tesis sobre la elaboración diseño de un modelo prospectivo 

para mejorar la gestión institucional, de la institución educativa “Alberto Escobar” del 

distrito de El Milagro, provincia de Utcubamba, región Amazonas” 

Agradeceré a Ud. Responder las siguientes preguntas: 
 

1.- ¿Cómo Directora Ud. ¿Ha recibido capacitación sobre gestión educativa? 
 
 

 

 

 

2.- ¿Cuáles son los principales problemas que afronta su gestión? 
 
 

 

 

 

3.- ¿Nota predisposición del cuerpo docente de participar en la solución de los 

problemas que afronta su gestión? 

 
 

 

 

4.- ¿Ha realizado alguna alianza estratégica con otras instituciones pares para enfrentar 

problemas conjuntos? 

 
 

  - 
 

El Milagro, marzo 2015 
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ANEXO Nº 02 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

FACULTAD DE CIENCIAS HISTORICO SOCIALES Y EDUCACION 

UNIDAD DE POSGRADO 
 

FICHA DE OBSERVACIÓN SOBRE LA EXISTENCIA DE DOCUMENTOS 

NORMATIVOS DE LA GESTIÓN DE LA I.E. “ALBERTO ESCOBAR” 

Objetivo: Verificar la existencia de documentos de gestión. 
 

Encontrándome realizando mi tesis sobre la elaboración diseño de un modelo prospectivo 

para mejorar la gestión institucional, de la institución educativa “Alberto Escobar” del 

distrito de El Milagro, provincia de Utcubamba, región Amazonas” 

 

 

 

ITEMS SI NO CONDICIÓN 

BUENO REGULAR MALO 

La Institución cuenta con PEI      

La Institución cuenta con PCI      

La institución cuenta con RI      

La institución cuenta con MOF      

La institución cuenta con PAT      

Hay relación y coherencia entre el PEI- 
PCI 
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ANEXO Nº 03 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

FACULTAD DE CIENCIAS HISTORICO SOCIALES Y EDUCACION 

UNIDAD DE POSGRADO 
 

ENCUESTA A LOS DOCENTES DE LA I.E. ALBERTO ESCOBAR SOBRE LA 

SITUACIÒN ACTUAL DE LA GESTIÒN. 

Objetivo: Recoger información de los docentes sobre percepción que tienen de la gestión 

de la institución educativa 

Estimado Docente: 
 

Encontrándome realizando mi tesis sobre la elaboración diseño de un modelo prospectivo 

para mejorar la gestión institucional, de la institución educativa “Alberto Escobar” del 

distrito de El Milagro, provincia de Utcubamba, región Amazonas” 

 

 
I. INSTRUCCIONES.- 

 

Estimado colega encierre en un círculo la respuesta que considere correcta, tomando en cuenta 

que su información nos permitirá hacer un diagnóstico real sobre nuestra realidad educativa y 

propugnar cambios. 

1.- ¿Cómo docente Ud. ha percibido que el director está capacitado en gestión institucional 

estratégica? 

a) Sí b) No 
 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………... 
 

2.- ¿Su institución educativa cuenta con un plan estratégico para superar limitaciones y 

problemas educativos de sus docentes y alumnos? 

a) Sí b) No 
 

3.- ¿Los lineamientos directivos es positiva y de apoyo permanente? 
 

a) Totalmente de acuerdo b) Parcialmente de acuerdo c) Indiferente 
 

d) Parcialmente en desacuerdo e) Totalmente en desacuerdo 
 

4.- ¿Existen estrategias alternativas para afrontar problemas comunes de la institución educativa 

en el contexto local y regional? 

a) Sí b) No 
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5.- ¿Hay las condiciones de clima institucional para superar las limitaciones y deficiencias de su 

institución educativa? 

a) Sí b) No 
 

6.- Estaría Ud. Dispuesto a participar en una propuesta de capacitación sobre 
 

a) Gestión ( ) 

b) Modelos de gestión estratégica ( ) 

c) Elaboración del PEI ( ) 

d) Otros instrumentos de gestión ( ) 

 

¡Gracias colega por su colaboración! 


