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Prólogo 

 

El libro determina  la relación entre la gestión educativa con 
la calidad de la educación en una universidad privada – 
cursos básicos. El tipo de investigación correspondió a un 
nivel de alcance descriptivo correlacional y el diseño no 
experimental, transversal. La muestra fue del tipo censal y 
constituida por 48 docentes (37 docentes y 11 
coordinadores) de la dirección de cursos básicos de una 
Universidad de Lima. Se trabajó con un muestreo no 
probabilístico de carácter intencional. La técnica que se ha 
utilizado es la encuesta y los instrumentos fueron los 
cuestionarios: “Cuestionario gestión educativa”, y 
“Cuestionario gestión calidad de la educación”. Las 
variables analizadas fueron la gestión educativa y la calidad 
de la educación. Con este estudio se confirmó la hipótesis 
general donde la gestión educativa si se relaciona 
significativamente con la calidad de la educación. Así 
mismo se confirmó las tres hipótesis específicas donde la 
gestión educativa se relaciona significativamente con la 
relevancia educativa, eficiencia educativa y equidad 
educativa. Los resultados hallaron la relación directa 
(0.798) y significativamente (p=0.00) entre la Gestión 
educativa con la Calidad de la educación según los 
docentes que laboraron en la dirección de cursos básicos de  
la Universidad. 
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INTRODUCCIÓN 

En estos tiempos de globalización, las organizaciones educativas se 
ven enfrentadas a grandes cambios persistentes a los cuales deben 
de adaptarse para poder sobrevivir, y poder identificarse y 
desarrollar ventajas que las convierta en competitivas, para así poder 
otorgar servicios de calidad; hecho que dependerá de su capacidad 
de gestión educativa. 

En otros tiempos, la educación se percibía como un privilegio, sin 
embargo, actualmente, se ha transformado en una exigencia para el 
progreso del país, y se configura como el vehículo para la equidad de 
desarrollo y para combatir la exclusión social, a través de su función 
investigadora que contribuye a nuevos senderos hacia un futuro 
deseable para la sociedad. Asimismo, no ajenos a estos intereses se 
encuentran los de la Universidad y que, a su vez, enfrentó dificultades 
en su gestión educativa para obtener los estándares de calidad 
educativa requeridos por la Superintendencia Nacional de Educación 
Superior Universitaria. 

Las exigencias formativas de las casas de estudios superiores de 
América Latina varían en relación a países más avanzados, puesto 
que sus objetivos son esencialmente la pesquisa científica y la 
enseñanza de alto prestigio. Se encuentran pocas casas de estudios 
superiores públicas, razón por las que las casas de estudios 
superiores privadas se han multiplicado y acogen una elevada 
solicitud de estudiantados (de contar con 9 universidades en 1959 
llegó a incrementarse a 56 en 1995, y a la actualidad 142 
universidades según datos de SUNEDU). En síntesis, corresponde a 
una de las principales alteraciones que han padecido las 
universidades Latinoamericanas. (SUNEDU, 2015, p. 3) 

Es importante destacar que en la actualidad en el Perú, la demanda 
educativa superior ha evolucionado, se halla en un entorno de 
interdependencia de países, en el que los desafíos y metas educativas 
no solo se abarcan al desarrollo de instituciones, además resolver 
requerimientos propios de las próximas generaciones, enfrentar 
innovaciones científicas, favorecer procesamientos de 
internacionalización, facilitar el desarrollo de la calidad y posibilitar 
la práctica de varias disciplinas dentro de la alineación profesional, 
aparecen considerables requerimientos en las prestaciones 
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educativas que ofertan las universidades. En un artículo publicado en 
el diario Gestión (2017) se encontró que en el Perú no todos pueden 
acceder a educación superior, de los jóvenes entre 17 y 24 años, el 
42.7% accede a la educación superior, lo que representa a 1.9 
millones de jóvenes, según datos del MINEDU al año 2016. 

Calidad educativa, ha   sido   definida   por   Velasco   (2000)   como   
“aquella que apoya al estudiante a satisfacer con plenitud sus 
necesidades y desarrollar al máximo sus posibilidades personales de 
manera integral, contribuyendo así a su participación plena y 
constructiva en la sociedad en que vive de acuerdo a lo que ésta 
espera y necesita de él”. (p.47). La calidad de la educación implica 
la concentración de varios factores, tales como los docentes, la 
gestión y la infraestructura, cabe resaltar que estos factores han ido 
cambiando y ajustándose según el devenir de la sociedad. 

El componente gestión, dada su prioridad en el dominio y dirección 
decisiva y valiosa con múltiples principios y tratamientos orientados 
a obtener la excelencia compromete obtener metas y conquistar 
resultados, adquiere gran importancia en los últimos tiempos, por 
ello, comprende desde el ambiente que le rodea, el dominio de 
circunstancias de conflicto, habilidades para la negociación, 
tolerancia, creatividad e originalidad, firmeza en las decisiones; todo 
ello compone el centro de la gestión educativa. 

La pesquisa surgió del dilema de la gestión educativa observado en 
la Universidad. La problemática se evidenció en el hecho de que, los 
responsables de la marcha de la organización orientadas a la 
educación, consideraron mínimamente la importancia de la gestión 
educativa en la repercusión sobre la enseñanza, y discurrieron por 
conducirlo a modo empírico, quizás porque no estaban capacitados o 
en su ausencia por su experiencia no ponderaron la importancia de 
la gestión. 

Frente a esta realidad, la Universidad ejecutó esfuerzos que 
resultaron insuficientes por enriquecer el nivel académico, atender 
satisfactoriamente el requerimiento de sus clientes, consolidarse y 
proteger su reconocimiento social. 

Teniendo en cuenta todo lo expresado y el apreciado valor de la 
gestión educativa en los niveles superiores y consecuente a sus 
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defectos en la calidad en la educación, se pretendió investigar la 
gestión educativa y la calidad de educación en la Universidad, siendo 
el propósito fundamental analizar una a una las variables, con el fin 
de delimitar la correspondencia de ambas variables, es decir, el 
desarrollo de la gestión educativa en la Universidad, y su 
correspondencia con la calidad de la educación. 

El problema general que se investigó fue: ¿Cuál es la relación que 
existe entre la gestión educativa y la calidad de la educación en la 
Universidad - Cursos Básicos? 

¿Se planteó como objetivo general de investigación determinar la 
relación entre la gestión educativa con la calidad de la educación en 
la Universidad - Cursos Básicos?, y como objetivos específicos se 
plantearon los siguientes: 

Establecer la relación de la gestión educativa con la relevancia 
educativa en la Universidad - Cursos Básicos 

Establecer la relación que existe entre la gestión educativa y la 
eficiencia educativa en la Universidad - Cursos Básicos 

Establecer la relación de la gestión educativa con la equidad 
educativa en la Universidad - Cursos Básicos 

La importancia de la investigación radicó en que el presente estudio, 
permitirá ser un cimiento que contribuya a la consolidación 
institucional educativa, interpretado 

 como la oportunidad que posee la universidad de contribuir al 
desarrollo sostenible en consonancia a los progresos del mundo 
universitario, científico y tecnológico. 

Finalmente, el impacto social positivo en las universidades que 
alientan a sus docentes a ser competentes desarrollando su 
compromiso, iniciativa y trabajo en equipo para lograr mejores 
resultados; permitirá a las directivas establecer si es necesario 
desarrollar un proyecto de gestión y calidad de la educación en 
consecuencia para enriquecer el desempeño y satisfacción laboral 
de sus docentes, repercutiendo a su vez en la organización y economía 
de la institución. La presente investigación contó con las siguientes. 
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Se limitó a realizar evaluaciones a los docentes de pregrado de Cursos 
Básicos, aplicando los instrumentos para la recolección de datos en 
el primer semestre del año 2018. 

Encontramos referencias estadísticas obsoletas en referencia a la 
calidad de la educación de la Universidad. 

Hallazgo de escasos instrumentos validados que midan las variables 
de estudio. Las demás limitaciones responden a la población 
conformada por 48 docentes, la ubicación geográfica alejada de Lima 
metropolitana, y el acceso vehicular limitado a la universidad; para 
lo cual se planteó días y horas estratégicas de recolección de datos 
para superar esta limitación. Díaz (2017), cuya investigación: 
“Calidad de la gestión educativa en el marco del proceso de la 
acreditación, en las Instituciones Educativas estatales nivel 
secundaria, zona urbana distrito de Iquitos 2016”, le llevó a obtener 
el grado de Magíster en Educación con mención en Gestión 
educativa, Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, escuela de 
Posgrado, Iquitos, Perú. Esta pesquisa presentó como propósito 
principal averiguar el nivel de calidad de la gestión educativa en el 
marco del proceso de la acreditación, en las instituciones educativas 
estatales nivel secundario, zona urbana distrito de Iquitos 2016; la 
pesquisa correspondió a la esfera descriptiva y el diseño es no 
experimental; consideró una población de 17 instituciones 
educativas. 

La herramienta utilizada fue un cuestionario aplicado a estudiantes, 
docentes y directivos. Encontró que el 41,2 % de las II.EE. públicas 
de nivel secundaria, zona urbana, les correspondió un nivel de 
calidad de gestión educativa regular, por otro lado, las dimensiones 
demostraron que el 76,5% de las II. EE. fueron regulares en dirección 
institucional; con respecto al desempeño docente fue regular con un 
76,5 %. La investigación aporta un modelo para la elaboración del 
proyecto de acreditación de las instituciones educativas de educación 
básica regular, lo cual consta de plan de autoevaluación, informe de 
autoevaluación y plan de mejora. 

La pesquisa de Ramírez (2010), sobre: “La calidad de la gestión 
educativa y la deserción escolar del nivel primario en la Institución 
Educativa Brígida Silva de Ochoa Chorrillos, Lima”, que le permitió 
obtener el grado de Magíster en Educación, U.N.M.S.M., Facultad de 
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Educación, Lima; correspondió a una pesquisa descriptiva y utilizó el 
diseño correlacional, el cual tuvo como finalidad definir la influencia 
que tiene la calidad de la Gestión Educativa y la deserción escolar del 
nivel primario en la II. EE. Brígida Silva de Ochoa del distrito de 
Chorrillos, Lima. Se basó en un muestreo no probabilístico 
considerando una muestra de 28 docentes de nivel secundario, 10 
docentes del nivel primario, 03 directivos, 08 personal 
administrativo, 550 estudiantes del nivel secundario, y 265 
estudiantes del nivel primario, utilizó la encuesta y el cuestionario. 

Llegó a concluir que la deserción escolar está viéndose afectada por 
la calidad de la gestión con una correlación directa y significativa de 
95% de confianza. La investigación aporta una serie de beneficios en 
relación a las estrategias educativas de los docentes, cuando se le 
considere en sentido colectivo, al equipo docente, como centro de las 
estrategias de transformación educativa. 

Chipana, M. (2015), y su tesis titulada “Gestión pedagógica y la 
calidad educativa en las unidades de gestión educativa local de San 
Román y Azángaro – 2013” para obtener el grado de Doctor en 
Educación, Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez; propuso 
como finalidad principal esclarecer la correspondencia que existía 
entre la gestión pedagógica y la calidad educativa en las unidades de 
gestión educativa local de San Román y Azángaro – 2013. Utilizó 
una muestra conformada por 381 profesores, directivos y jefes del 
sector de gestión pedagógica de manera aleatoria circunstancial. 
Utiliza una encuesta (sometida a análisis y adecuada interpretación); 
así como la entrevista y la observación. Concluyó que la 
correspondencia fue directa y positiva entre las variables de gestión 
pedagógica y calidad educativa. 

El aporte de esta investigación comprendió la determinación de la 
importancia del área de gestión pedagógica para emprender y 
mejorar la calidad educativa en el marco del proceso enseñanza- 
aprendizaje. 

Torres (2017) en su tesis titulada: “Análisis de la calidad educativa en 
Andalucía desde la perspectiva del profesorado de educación 
primaria”, para obtener el grado de Doctor, Universidad de Sevilla, 
España; concluyó: que los maestros se encontraban motivados y 
satisfechos con los resultados de sus alumnado así como con sus 
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expectativas profesionales, pero consideraron que su condición 
como profesionales de la enseñanza no estuvo valorada ni 
reconocida socialmente. 

Recomendó reformar el plan de estudios de grado, puesto que se 
consideró que este plan de estudios no contenía una carga practica 
adecuada a una profesión tan importante como la docencia en niveles 
tan fundamentales como los básicos, iniciales o primarios, por lo que 
se estimó que se debería reformar el plan de estudios incluyendo 
períodos de prácticas más extensos y en los que los estudiantes y 
futuros maestros puedan observar una evolución real del proceso de 
enseñanza-aprendizaje de sus alumnos, así como demostrar las 
competencias y capacidades que han adquirido a lo largo del período 
de formación teórica de los estudios de grado. El aporte de esta 
investigación se encuentra en su marcado carácter y relevancia social, 
ya que representó lo que la sociedad andaluza vive día a día y que dio 
respuestas contundentes y precisas a los retos que se fueron 
originando en los centros educativos de educación primaria, etapa 
en la que se pueden aplicar políticas e iniciativas que garanticen una 
educación de calidad basada en la igualdad de oportunidades. 

Vásquez (2015) en su pesquisa titulada: “Políticas y procesos de 
aseguramiento de la calidad de la educación, Universitaria en Chile” 
para obtener la categoría de Doctor, Universidad de Sevilla, España; 
se propuso como finalidad principal entender el desarrollo de Chile 
en la implementación de políticas y procesos de AC de la educación 
universitaria, de la misma manera cuales son los desafíos que 
enfrenta para el tiempo posterior, considerando las expectativas de 
sus principales actores. Optó por el enfoque de muestreo estructural 
y se esforzó por tomar contacto con aquellos cuya responsabilidad 
era de mayor alcance, consideró al presidente del Consejo Nacional 
de Educación (CNEd), y al presidente de la Comisión Nacional de 
Acreditación (CNA). Gestionó entrevistas a rectores y vicerrectores 
académicos de casas de estudio superiores, el tamaño de la muestra 
para este estudio fue de 24 entrevistas. 

Los resultados mostraron una positiva situación del SNAC, 
considerando su poco tiempo de creación mostró claridad en sus 
logros, hizo hincapié en la forma como su instalación en dicho país 
muestra una educación superior y una cultura de evaluación de 
rendición de cuentas. Aporta el reconocimiento a la conveniencia de 
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establecer estándares de calidad universales, exigibles a todas las 
universidades, con el objetivo de asegurar un mínimo de calidad para 
ellas; además manifiestan su preocupación respecto de las dispares 
exigencias de ingreso para los postulantes que existen en las distintas 
universidades, por lo que proponen establecer también estándares 
mínimos universales para su ingreso a la educación superior. 

Finalmente en los estudios realizados por Álvarez, Ibarra, y Miranda, 
(2013): “La Gestión educativa como factor de calidad en una 
Universidad Intercultural” publicado en la revista Ra Ximhai, 
examinó la gestión educativa como principales retos que enfrenta la 
Universidad Autónoma Indígena de México (UAIM) así obtener los 
niveles deseables de calidad educativa requeridos por la 
Subsecretaría de Educación Superior. Suministró una evaluación a 
25 trabajadores de la UIAM consiguiendo que en el rendimiento se 
muestre que un 75% interprete los aciertos que posee la gestión 
educativa dentro de los laburos diarios de la institución. Con respecto 
a la dirección educativa establecida por la institución sobresalieron 
reconocimientos externos, una notificación oficial del Nivel 1 de 
consolidación, otorgado por los CIEES para los programas 
educativos de licenciatura y se anheló que sean declarados como 
acreditables en el corto plazo. 

La investigación aporta datos relevantes para detectar las principales 
problemáticas que tiene la Universidad Autónoma Indígena de 
México, así como sus fortalezas. Los entrevistados coincidieron en la 
importancia que tiene la gestión educativa para elevar la mejora 
continua de la calidad educativa y el tener una visión completa de la 
institución. 

Gestión educativa 

Los autores neoclasistas (Peter F. Drucker, Ernest Dale, Harold 
Koontz, Cyril O'Donnell, Michael Jucius, William Newman, Ralph C. 
Davis, George Terry, Morris Hurley, y Louis Allen) no forman 
propiamente una escuela definida, sino un movimiento 
relativamente heterogéneo que recibe las denominaciones de escuela 
operacional o escuela del proceso administrativo, posee como 
principales características las siguientes premisas: 

• Énfasis en la práctica de la administración: La teoría neoclásica se 
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caracteriza por destacar los aspectos prácticos de la 
administración, por el pragmatismo y por la búsqueda de 
resultados concretos y palpables, aunque no descuida los 
conceptos teóricos de la administración. (Chiavenato, 2007, p. 
157) 

• Reafirmación de los postulados clásicos: La teoría neoclásica es 
casi una reacción a la gran influencia de las ciencias del 
comportamiento en el campo de la administración, en detrimento de 
los aspectos económicos y concretos que rodean el comportamiento de 
las organizaciones. El enfoque neoclásico utiliza la mayor parte de los 
conceptos clásicos: estructura de la organización lineal, funcional y 
línea-staff, relaciones de línea y asesoría, problema de autoridad y 
responsabilidad, y departamentalización. (Chiavenato, 2007, p. 157) 

• Énfasis en los principios generales de administración: Los autores 
neoclásicos establecen normas de comportamiento 
administrativo. Los autores neoclásicos se preocuparon por 
establecer los principios generales de administración capaces de 
orientar al administrador en el desarrollo de sus funciones. Esos 
principios generales, presentados bajo formas y contenidos 
variables por cada autor, buscan definir cómo debe el 
administrador planear, organizar, dirigir y controlar el trabajo de 
sus subordinados. Alvin Brown recopiló 96 principios generales de 
administración. (Chiavenato, 2007, p. 157) 

• Énfasis en los objetivos y en los resultados: Las organizaciones no 
existen en sí mismas, sino para alcanzar objetivos y producir 
resultados. La organización debe estar determinada, estructurada 
y orientada en función de éstos. De allí nace el énfasis en los 
objetivos organizacionales y en los resultados que deben 
alcanzarse, como medio de evaluar el desempeño de las 
organizaciones. Los objetivos son valores buscados o resultados 
esperados por la organización, que trata de alcanzarlos a través de 
la eficiencia de su operación. (Chiavenato, 2007, p. 158) 

• Eclecticismo conceptual: Los autores neoclásicos, a pesar de 
basarse en la teoría clásica, son bastante eclécticos y recogen el 
contenido de otras teorías administrativas recientes. (Chiavenato, 
2007, p. 158) 



 
13 

Definición de gestión 

La gestión como disciplina surge en la segunda mitad del siglo XX 
como una evolución de la administración moderna. En sus orígenes 
se distinguen dos corrientes: 

1. Perspectiva de la experiencia: orientada al análisis y reflexión 
casuística de las experiencias de algunos empresarios que 
comienzan a escribir sobre sus prácticas en la administración de 
grandes empresas en los años sesenta en Estados Unidos. 

2. Perspectiva teórica: desarrolla modelos teóricos aplicados a la 
gestión como son el normativo, el prospectivo, el estratégico, el 
estratégico situacional, calidad total, reingeniería y 
comunicacional. (Cassasus, 2000) Para poder definir la gestión 
como punto de partida dentro de las corrientes organizativas se 
consideró lo que afirma Beltrán (2007; p.4), el autor afirmó que 
gestionar es una técnica que se puede relacionar a procesos 
operativos de producción, valoración de bienes y distribución. 
(Representación de la UNESCO en Perú, 2011) 

Asimismo, Brandstadter (2007, p. 56), afirmó: la palabra gestión 
nace del latín gestio.onis, “acción para llevar a cabo”, y ésta misma 
proviene de gerere: “llevar, conducir, llevar a cabo, mostrar”. De la 
misma manera lo correlaciona con gesto, de “gestus”, ello representa 
actitud del cuerpo. 

Chiavenato      (2009),      afirmó       que       la gestión vendría       a       
ser el procedimiento mediante el cual el director o grupo directivo 
precisan las acciones a perseguir (planificación), de acuerdo a los 
objetivos institucionales, necesidades detectadas, cambios 
anhelados, acciones nuevas solicitadas, implementación de cambios 
de mandos o necesarios, la manera como se realizan estas acciones 
(estrategia - acción) y los resultados que se obtienen. 

Linares (2001), definió a la gestión como “el arte de conducir a un 
grupo humano hacia el logro de sus objetivos institucionales” (p. 19). 
Bajo este concepto se entiende a la gestión como el grupo de 
habilidades técnicas, mecanismos y procesos que se han de aplicar en 
el desarrollo de las actividades y en el manejo de recursos de la 
institución. 
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Actualmente gestionar, es trascendental en todas las organizaciones 
vanguardistas ya sea de cualquier tipo o rubro; se puede aducir que 
es la función principal, imperiosa de toda organización, 
indistintamente de su misión o actividad particular. 

Una definición centrada en los procesos propuesta por Arie de Geus 
(1988) concibe la acción de la gestión como “un proceso de 
aprendizaje de la adecuada relación entre estructura, estrategia, 
sistemas, estilo, capacidades, gente, y objetivos superiores, tanto 
hacia el interior de la organización como hacia el entorno”. 

En este último concepto de gestión se destaca el aprendizaje como 
proceso y como resultado de la acción de las personas en la 
organización. De igual manera, en la educación, el aprendizaje es el 
resultado esperado de la relación docente-alumno en el aula de 
clase, interacción que responde a las necesidades, intereses y 
problemas del alumno; a la misión institucional y a las políticas 
educativas. 

A partir del aprendizaje, las organizaciones, incluyendo las 
educativas, reflexionan su acción para mejorar teorías, visiones, 
valores, principios, representaciones mentales, procesos, 
procedimientos, mecanismos de interacción y comunicación, 
resultados y desempeños efectivos de sus miembros. De esta manera, 
la organización responde a las exigencias de su entorno interno y 
externo, elementos que las configuran como sistemas abiertos en 
constante aprendizaje y transformación. 

De lo anterior, se desprende que la gestión y la educación tienen 
puntos de encuentro disciplinar que enriquecen y orientan sus 
teorías, modelos y prácticas y es en este contexto que se configura la 
Gestión Educativa como objeto de estudio y de reflexión de sus 
prácticas. 

La gestión educativa como disciplina independiente se nutre de los 
diversos modelos de gestión, cada uno de los cuales responde a las 
necesidades de la sociedad en un momento histórico determinado y 
expresan, tanto una comprensión de la realidad y de sus procesos 
sociales, como el papel que en ellos desempeñan los sujetos y 
directivos. En este sentido, Cassasus (2000) clasifica siete modelos o 
visiones de la gestión así: Normativo, Prospectivo, Estratégico, 
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Estratégico Situacional, Calidad Total, Reingeniería y 
Comunicacional. 

Definición de gestión educativa 

Se debe partir considerando que la gestión educativa es una 
disciplina de desarrollo reciente, tal es así que, en los años sesenta 
en Estados Unidos, se empieza a hablar del tema; en los setenta en el 
Reino Unido, y en los ochenta en América Latina. Cae por su propio 
peso el decir que la gestión educativa busca aplicar los principios 
generales de la gestión al campo específico de la educación. Pero no 
es una disciplina teórica, muy por el contrario, es una disciplina 
aplicada en la cotidianidad de su práctica. En los últimos años, esta 
práctica está muy influenciada por el discurso de la política 
educativa. 

Por lo tanto, la gestión educativa es una disciplina en la cual 
interactúan los planos de la teoría, de la política y de la práctica. En 
un inicio, se tiende a un modelo de “administración educativa” en la 
que se separan las acciones administrativas de las técnico-
pedagógicas. Y en la actualidad, se complementan lo administrativo 
con lo pedagógico, buscando una educación de calidad   centrada en 
los   aprendizajes, en   el respeto a la diversidad y en la participación 
corporativa en la conducción de la institución. 

Se encontró que Martí (2005, p.14), afirmó sobre el gestionar 
educativo que puede definirse como un conjunto de diversas 
circunstancias manifiestas en el ámbito económico, administrativo y 
político, que deben de realizarse para lograr los fines del plan 
educativo. 

El Artículo 13 de la ley General de Educación N° 28044, afirma que 
la calidad en la educación es definida como el nivel máximo de 
aprendizaje que alcancen los seres humanos y permite enfrentarse a 
los desafíos del desarrollo de la humanidad, que los mismos puedan 
desempeñar su ciudadanía y cultivarse en su vida extensa. 

Carrillo (2002), mencionó el concepto de gestión educativa 
planteado por el Ministerio de Educación R.M. 168-2002-ED: la 
gestión educativa es una función dirigida a generar y sostener en el 
centro educativo, tanto las estructuras administrativas y 
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pedagógicas, como los procesos internos de naturaleza democrática, 
equitativa y eficiente, permitir a niños, niñas, adolescentes, jóvenes 
y adultos desarrollarse como personas plenas, responsables y 
eficaces; y como ciudadanos capaces de construir la democracia y el 
desarrollo nacional, armonizando su proyecto personal con un 
proyecto colectivo. (p. 7) 

La SINEACE (2009, p.13) afirmó que este tipo de gestión tanto en las 
instituciones estatales como particulares, deben gozar de la 
autoridad para brindar servicios de calidad, haciendo uso de acciones 
que le ayuden a sobreponerse a sus propias debilidades y carencias 
que se ponen de manifiesto en evaluaciones externas y 
autoevaluaciones. 

Hazelwood (2007), señaló a la gestión educativa como un proceso 
orientado al fortalecimiento de los proyectos educativos de las 
instituciones, que ayudan a mantener la autonomía institucional, en 
el marco de las políticas públicas, y que enriquecen los procesos 
pedagógicos con el fin de responder a las necesidades educativas 
locales o regionales. (p.54) 

Por lo tanto se entiende que gestión educativa se conceptualiza como 
una materia de la gestión en la que se relacionan la teoría, la política 
y la pragmática. A nivel institucional, se fomenta una educación de 
calidad que ha de expresarse en la propuesta de proyectos de fomento 
institucional que correspondan a los requerimientos de la comunidad 
y de los estudiantados. 

Modelos teóricos sobre gestión educativa 

Modelo de calidad educativa – Deming e Ishikawa (1989), 
enfocaron a la gestión a través de los círculos de calidad 
caracterizándose a la organización por adaptarse al medio externo –
político y por ser participativo, los autores Deming plantearon que 
la calidad es “un grado predecible de uniformidad y fiabilidad a bajo 
coste, adecuado a las necesidades del mercado”. 

Modelo de Cassasus Casassus (2000), señalaron que en la gestión se 
puede identificar una secuencia de marcos conceptuales, técnicos e 
instrumentales que han ido orientando el cambio institucional. Cada 
uno de ellos constituyó una forma de respuesta a limitaciones que 
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presenta el modelo anterior o a situaciones restrictivas del entorno 
de los modelos anteriores. Cada nuevo marco conceptual no invalida 
el anterior, pero sí representa un avance con respecto a él, generando 
una acumulación teórica e instrumental. Así, de una manera similar 
a lo que ocurre en física, donde el modelo newtoniano es válido en 
una cierta escala, pero es limitado en sus explicaciones si es 
confrontado con el modelo cuántico, cada modelo tiene su ámbito de 
efectividad, pero también adolece de limitaciones, las que son 
superadas por el nuevo modelo. (p. 7) 

Modelo de Koontz y O’Donnell (2007), propusieron como concepto a 
la gestión, como “la dirección de un organismo social y su efectividad 
en alcanzar objetivos, fundada en la habilidad de conducir a sus 
integrantes” (p. 34). Esta definición se originó debido a que el ser 
humano comenzó a ser parte de la atención en la administración, 
principalmente, es un proceso social en el que la persona posee 
habilidad para liderar de manera efectiva orientando al grupo hacia 
el éxito de la organización. 

Requisitos de una gestión educativa 

Las condiciones que garantizan la educación de calidad, fue 
conceptualizada por Ibarra (2012) de la siguiente manera: 

● Normativas idóneas, que deben considerarse como base 
principal en la ley general de educación. 

● La administración y cumplimiento de roles y funciones 
competentes, los roles se programan debidamente en un 
organigrama, mientras que las funciones son sostenidas en un 
estatuto de procedimiento. 

● Asignar técnicas recurrentes y pertinentes, la comprobación del 
cumplimiento de los mismos, la valoración de su congruencia y 
su mejoramiento constante. 

Particularidades del gestionar educativo 

De entre las características del gestionar educativo, Carrasco (2002) 
identificó algunas a continuación: 
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● Como una fase dinamizadora, considera el gestionar educativo 
como un compuesto de acciones y procedimientos, 
posibilitando no solo la dirección de las compañías e 
instituciones educativas, además les otorga procesos idóneos 
para su constante transformación en la originalidad. 

● Como una fase sistemática, el conjunto de acciones, 
procedimientos, herramientas y métodos del gestionar 
educativo, se forman en un compuesto de componentes 
vinculados entre sí, que se relacionan con el fin de lograr lo propuesto 
así como las metas de las II. EE. 

● Como una fase flexible, la gestión vista como conjunto de 
tácticas, procedimientos y tecnologías, presenta un elevado 
nivel de flexibilidad, así mismo deberá adecuarse a las distintas 
particularidades personales, culturales y sociales, que abrazan 
las instituciones educativas. 

● El gestionar educativo es observado en una sustentada 
regulación antes que en la imposición, esta regulación es 
reconocida como un instrumento esencial en la guía y gerencia 
de instituciones educativas, es así que, una gerencia optima se 
puede basar en la estrategia mencionada, obtendrá 
significativamente un éxito incrementado en relación a las que 
tomaron la imposición y la ilegalidad como política constante. 
(pp. 46-47) 

Objetivos del gestionar educativo 

Entre los propósitos que la ley General de Educación N° 28044 en 
el Art. 64 mencionó están: 

● Perfeccionar las II. EE. como sociedad de aprendizaje, orientada 
a obtener la superior calidad educativa. 

● Fortificar la competencia de decisiones de la II. EE. con el fin 
de que puedan actuar con soberanía pedagógica y gerencial. 

● Garantizar la congruencia de las ordenanzas administrativas 
y la dependencia de éstas a las determinaciones de naturaleza 
pedagógica. 



 
19 

● Obtener el dominio eficiente, y reformador de las II. EE., que 
conducirán a la educación perfecta, cooperativa y solidaria. 

● Favorecer liderazgos demócratas. 

● Afianzar un ejercicio ético profesional en las labores 
administrativas y que promuevan la transparencia y el acceso 
libre a la información. 

● Promover la autocrítica y evaluación constantes que incentiven 
alcanzar metas y propósitos establecidos por las II. EE. 

Procesos de la gestión educativa 

En base al Manual de gestión para Directores de Instituciones 
Educativas (UNESCO, 2011) se precisó que los procesos de la 
gestión se dan con el fin de lograr los objetivos institucionales de toda 
gestión educativa, para lo cual, se dan una serie de procesos que son 
multidisciplinarios y complejos, así, la institución debe definir 
aquellos que respondan a sus necesidades y al contexto del cual son 
parte. En ese sentido, los procesos de una gestión educativa dan una 
direccionalidad integral al funcionamiento del servicio educativo 
para satisfacer las necesidades de los diferentes actores 
institucionales e interinstitucionales, con el objetivo de conseguir los 
objetivos institucionales, mediante el trabajo de todos los actores de 
la comunidad educativa a fin de ofrecer un servicio de calidad. 

Este servicio de calidad en la educación implica la mejora continua 
en la tarea diaria y en los procesos de la gestión. Edwars Deming 
(1989) popularizo una propuesta del ciclo de los procesos de la 
gestión como “el ciclo de Deming”, este ciclo tiene los siguientes 
elementos: Planificación, ejecución, evaluación y monitoreo. 

Es en base a la aplicación de este ciclo que la dirección de una 
institución educativa planifica, organiza, dirige, controla y da 
seguimiento a la gestión educativa, optimizando la utilización de los 
recursos materiales, financieros, tecnológicos y humanos 
disponibles: 

• Planificación. - Es en esta fase en la cual el director con su 
equipo realizan el proceso de toma de decisiones referente a qué 
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hacer y determina el cómo, a través de estrategias que 
convierten a la institución educativa en un centro de excelencia 
pedagógica, de acuerdo a los objetivos trazados por cada 
institución educativa. Esta planificación se prioriza de la 
siguiente manera: (i) La planificación estratégica, se dan a 
mediano y largo plazo, (ii) la planificación táctica, y (iii) la 
planificación operativa, ambas se programan a mediano y corto 
plazo. 

• Ejecución. - Se debe realizar de acuerdo a lo planificado en el 
proceso anterior e incluye el desarrollo de la gestión, facilitando 
la integración y coordinación de las actividades de los docentes, 
estudiantes, padres de familia y otros agentes; así como 
también el empleo de los recursos para desarrollar los procesos, 
programas y proyectos. Cobran vital importancia los procesos 
de organización de los recursos existentes, la división de las 
tareas, la toma de decisiones, así como la delegación de 
funciones. 

• Evaluación. - Este proceso permite asegurar que la ejecución se 
realice según lo programado, además, da la posibilidad de 
revisar el esquema de responsabilidades y distribución del 
trabajo que se diseñó para el logro de los objetivos y metas 
trazadas en las diferentes áreas consideradas en la 
planificación. También permite introducir reajustes a la 
programación y a la asignación de recursos. Con esta evaluación, se 
podrá identificar aquellos aspectos que son importantes mantener y 
aquellos que requieren un mejoramiento para el logro de los objetivos 
institucionales. 

• Monitoreo.- A fin que las mejoras implementadas sean 
continuos y permanentes, es necesario contar con un monitoreo 
programado, considerando los reajustes productos del proceso 
anterior, a fin del cumplimiento de los objetivos institucionales. 

Gestión de la calidad educativa en 
universidades 

La universidad, una de las instituciones más antiguas de la 
humanidad aún en vigencia, está hoy sometida a fuertes presiones 
que provienen de un entorno cambiante y del proceso mismo de 
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desarrollo del conocimiento, que la obligan a iniciar un esfuerzo de 
adaptación ágil y profundo. (Consorcio de Universidades, 2005) 

El hecho de que en los niveles de la educación básica el esfuerzo haya 
estado centrado en la solución al problema de la cobertura, ha 
determinado una baja en los niveles promedio de formación de los 
ingresantes a las universidades y demás modalidades de educación 
superior. Este hecho obliga a las universidades a bajar sus niveles o a 
dedicar muchísimos recursos y tiempo a programas de carácter 
correctivo, en detrimento de los programas de formación profesional 
o de desarrollo académico. 

La globalización está teniendo un impacto muy marcado en el ámbito 
de la educación superior. Los criterios y los estándares con los que se 
mide una formación profesional adecuada se han uniformizado 
teniendo como referente los niveles de exigencia de las instituciones 
más prestigiosas del mundo. (Consorcio de Universidades, 2005) 

Para cualquier individuo es posible, con los medios de información 
hoy disponibles, contrastar la calidad de la enseñanza que recibe en 
una institución con la que se ofrece en otras instituciones de su 
propia sociedad, de la región o del mundo entero. Las posibilidades 
de acceso al mercado de trabajo dependen finalmente de la solidez de 
la formación que reciban los estudiantes. 

La movilidad de los profesionales y científicos, los programas de 
intercambio, los procesos de reconocimiento mutuo y convalidación 
de títulos y grados, dependen cada vez en mayor medida y más 
explícitamente, de la capacidad de las instituciones educativas para 
certificar la calidad de la formación que imparten. Por ello es 
impensable una evaluación adecuada de la calidad educativa que no 
pondere la infraestructura y la disponibilidad de recursos para la 
formación de los estudiantes, y para el desarrollo de tareas docentes 
o de investigación, sino de la combinación de muchos elementos. 

Por ello, se ha pensado que es más conveniente hablar de “gestión de 
calidad” que de simplemente “calidad” al plantear modalidades para 
la evaluación o autoevaluación de instituciones de educación 
superior. Es evidente, de otro lado, que la evaluación de este tipo de 
instituciones puede compartir algunos rasgos con los procesos de 
evaluación de otro tipo de instituciones, como las empresas, pero 
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también que tiene características propias que no pueden ser 
atendidas de la misma manera. Por ello, las instituciones 
pertenecientes al Consorcio de Universidades han desarrollado y 
validado el modelo de autoevaluación como un aporte a la comunidad 
universitaria y, más ampliamente, a las instituciones de educación 
superior del país. (Consorcio de Universidades, 2005) 

Para que un proceso de autoevaluación tenga éxito se requieren 
ciertas condiciones claves de acuerdo a lo mencionado por el 
Consorcio de Universidades (2005): 

a) Una motivación interna para el proceso, es decir, que los 
miembros de comunidad institucional estén de acuerdo y 
quieran realizar el trabajo. 

b) Un decidido respaldo institucional, esto es, que las autoridades 
otorguen al proceso la verdadera importancia que este tiene y 
que, por ende, brinden apoyo político y administrativo, y los 
recursos necesarios tanto para el momento de la 
autoevaluación como para la puesta en práctica de las 
recomendaciones del comité evaluador. 

c) Un liderazgo legítimo, fuerte y eficaz. 

d) La participación de los integrantes de la organización, quienes 
deben ser los verdaderos protagonistas del proceso. 

El modelo de autoevaluación se sustenta conceptualmente en los 
siguientes elementos de acuerdo a lo mencionado por el 
Consorcio de Universidades (2005): 

a) Principios: acerca de los criterios valorativos que orientan una 
institución de educación superior. Los que contempla el modelo 
son: universalidad, integridad, equidad, idoneidad y 
coherencia, que son de carácter ético, y eficacia, eficiencia y 
pertinencia, que son de carácter funcional. 
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b) Factores y sus Lineamientos: Los factores considerados en el 
Modelo del Consorcio de Universidades son: proyecto 
institucional, programa académico, estudiantes y servicios 
estudiantiles, egresados, investigación y contribución 
intelectual y artística, extensión y proyección, relaciones 
institucionales, imagen, y comunicación e internacionalización, 
organización, administración y gestión, recursos educacionales 
e infraestructura. Para formular los lineamientos se han 
considerado los siguientes criterios, según sea el caso: 

• Que exista: sea de índole declarativa (misión, programa, 
propósitos declarados, gestión, etc.), o física 
(infraestructura, personal, estudiantes, etc.) 

• Que esté normado y disponible: deben existir reglamentos 
o procedimientos que normen y regulen el uso de los bienes, 
o determinen los alcances de los lineamientos declarativos; 
su mera existencia no garantiza su utilidad ni su uso 
racional. 

• Que sea adecuado: el uso de los recursos debe ser eficaz y 
eficiente, y estos deben estar dimensionados de acuerdo con 
los fines y objetivos para los que fueron creados; es 
fundamental tomar en cuenta que es negativo tanto el 
subdimensionamiento como el sobredimensionamiento. 
Los reglamentos y las normas deben ser flexibles, estar 
diseñados para facilitar el flujo de los procesos y no para 
actuar como mecanismos restrictivos. 

• Que produzca satisfacción en el usuario: en todos los casos 
donde intervengan usuarios, tanto internos como 
externos, se deberá evaluar el grado de satisfacción de los 
mismos. 
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Dimensiones de la gestión educativa 

Sorados (2010) reconoció tres dimensiones fundamentales en los 
procedimientos del gestionar educativo: 

Pedagógico, sindicada a las labores inherentes de las II. EE. 
distinguidas de las demás, distintiva gracias a las relaciones que los 
intérpretes fabrican con el discernimiento y sus prototipos 
pedagógicos: las hipótesis de la instrucción de la enseñanza que 
subyacen a la experticia docente, la valoración y la representación 
otorgada a los conocimientos, las formas de enseñanza, las 
condiciones de estimación de los procedimientos y de los productos. 

Según Sánchez (1999), gestión significa, “acción de administrar” (p. 
43). Es decir la gestión pedagógica tiende a usar estrategias que 
causen efecto en los métodos y procedimientos de enseñanza, reúne 
funciones que tienen en la institución educativa y en su determinada 
individualidad, también local y en lo regional para integrar, plantear 
y perfeccionar las acciones dispuestos a renovar la praxis educativa 
actual. 

Según el Manual de gestión para directores de instituciones 
educativas del MINEDU (2011): 

Se refiere al proceso fundamental del quehacer de la institución 
educativa y los miembros que la conforman: la enseñanza- 
aprendizaje. La concepción incluye el enfoque del proceso 
enseñanza-aprendizaje, la diversificación curricular, las 
programaciones sistematizadas en el proyecto curricular (PCI), las 
estrategias metodológicas y didácticas, la evaluación de los 
aprendizajes, la utilización de materiales y recursos didácticos. (p. 
36) 

La enseñanza - aprendizaje es un factor muy importante para la 
gestión educativa, pero no podemos dejar de lado las estrategias 
metodológicas, los recursos didácticos y las programaciones para un 
buen desarrollo integral del estudiante que es la base fundamental de 
la educación. 

Namo de Melo cita a Lesorne (1998): 
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“Hay una tendencia a tornar cada vez más inapropiada la 
correspondencia entre el sistema de organización de la enseñanza 
orientado al otorgamiento de certificados (grados, niveles, 
certificados) y las capacidades que efectivamente las personas 
debieran de poseer para el ejercicio de actividades de todas las 
esferas de la vida social”. (p. 6) 

Organizativa – Administrativa, aquí se observa un escenario 
para la organización y distinción de actividades relacionadas a 
algunas formas de sistemas en que algunas instituciones educativas 
otorgan un estilo de articulación. Se puede considerar aquellos 
aspectos de estructura formal (organigramas, estructuras de labores, 
y subdivisión de los quehaceres, utilidad de las circunstancias y 
espacios). La faceta administrativa está vinculada con las actividades 
que necesiten ejecutar con el fin de brindar oportunamente, capital 
humano, tangibles y económicos, accesibles para obtener las metas 
organizacionales, así mismo los diversos requerimientos diarios, las 
dificultades y los acuerdos, cuyo propósito se verá reflejado en la 
conciliación de réditos personales con las organizaciones. 

Según el Ministerio de Educación (2011), en la gestión 
administrativIncluyen acciones y estrategias de conducción de los 
recursos humanos, materiales, económicos, procesos técnicos, de 
tiempo, de seguridad e higiene, y control de la información 
relacionada a todos los miembros de la institución educativa; como 
también, el cumplimiento de la normatividad y la supervisión de las 
funciones, con el único propósito de favorecer los procesos de 
enseñanza. (p. 36) 

Desde una óptica clásica, Griffiths (1999) entiende a la 
administración, como un "proceso que comprende la dirección y 
control de las actividades de los miembros de una organización 
formal, como puede ser una escuela, universidad o asociación de 
cualquier tipo que tiene objetivos propios y distribución de funciones 
entre sus miembros". (p.13) 

Comunitaria, se ha de entender esta fase como un conjunto de 
acciones que favorecen la intervención de distintos intérpretes en el 
momento de considerar las decisiones así mismo en las labores 
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institucionales. Consideran así mismo la forma o el panorama 
cultural de cada organización, en sus exigencias, solicitudes y 
dificultades que perciben del medio (conexiones entre II. EE. y 
comunidades: peticiones, requerimientos y conflictos; 
intervenciones, límites, estructura, normas de tolerancia). 

Montero (1996) Indica que la psicología social comunitaria se 
fundamenta en “una disciplina orientada casi siempre, hacia la 
transformación social” (p. 43). El fin principal es “la participación a 
partir de las transformaciones en las comunidades y en los actores 
sociales que en ellas cooperan, facilitando el desarrollo de sus 
capacidades y auspiciando su fortalecimiento para obtener y 
producir, nuevos recursos conducentes a los cambios deseados y 
planificados por ellos mismos en su entorno” (p. 56). La finalidad de 
la meta requiere que los ciudadanos tengan la suficiente decisión, y 
controlen sus acciones propias y sean responsables por sus 
resultados o consecuencias. 

Según el Ministerio de Educación (2011), la gestión comunitaria “se 
refiere “al modo en el que la institución se relaciona con la 
comunidad de la cual es parte, conociendo y comprendiendo sus 
condiciones, necesidades y demandas. Asimismo, cómo se integra y 
participa de la cultura comunitaria”. (p. 37) 

Haselwood (2007) menciona que, La gestión comunitaria 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. 

Calidad de la educación 

La calidad de la educación ha sido abordada como un valor atribuido 
a un proceso educativo en términos comparativos, o “la realidad 
observada frente a un término deseable”. Desde esta perspectiva, la 
excelencia y la norma son dos conceptos asociados a la calidad, 
la primera entendida como el rendimiento máximo que puede 
alcanzar una persona, grupo, 
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institución o sistema y, la segunda, como un patrón que cumple con 
las especificaciones de un modelo específico. (Hernández, 2012, p. 
47) 

La aparición del concepto “calidad de la educación” se produjo 
históricamente dentro de un contexto específico. Viene de un modelo 
de calidad de resultados, de calidad de producto final, que nos pone 
en guardia, sobre todo, del hecho de que bajo estas ideas suelen estar 
los conceptos de la ideología de eficiencia social que considera al 
docente poco menos que como un obrero de línea que emplea 
paquetes instruccionales, cuyos objetivos, actividades y materiales le 
llegan prefabricados, y en el cual la “calidad” se mide por fenómenos 
casi aislados, que se recogen en el producto final. (Hernández, 2012, 
p. 47) 

Definición de concepto de Calidad 

El Diccionario de la Lengua Española (2011) conceptualizó la calidad 
tal como “manera de ser”, “cualidad”, o “lo mejor dentro de su 
especie”. 

Así mismo, Palacios (2002), en su libro Instituciones Educativas para 
la Calidad Total, afirmó que la calidad vendría a ser el compuesto de 
posesiones adjuntas a una cosa posibilitando estimarla como 
equivalente, mejorada o disminuida en relación a los quedan de su 
categoría. (p.63) 

Definiciones de calidad de la educación 

La conceptualización de las calidades educativas superiores fue 
definida por Buendía (2007, p. 33) de la siguiente manera: es una 
creación acatada por medidas políticas, sociales y económicas de 
manera dinámica en el que están involucrados los ejecutantes de 
la educación superior. En la actualidad los centros de educación 
superior se les exige ser eficientes y proponer en sus programas el 
mejoramiento constante, se someten a los diferentes medios y formas 
de autoevaluación manifestados como articulaciones que les facilite 
afianzar y manifestar en cada organización la calidad. 

La calidad de acuerdo a lo que manifestó la UNESCO, es inherente a 
la congruencia social, había aducido que garantizar calidad en la 
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educación es similar a una evaluación sistemática de proyectos de 
enseñanza con la finalidad de proteger el sostenimiento de principios 
aceptables en asuntos de educación, subvenciones e instalaciones” 
(UNESCO, 2013, p. 3). 

La Ley General de Educación (2003) en su artículo 13, dispone que la 
calidad educativa es el "nivel óptimo de formación que debieran 
alcanzar las personas para hacer frente a los retos del desarrollo 
humano, ejercer su ciudadanía y aprender a lo largo de toda la 
vida". Preparar a las personas para que hagan frente a los retos 
planteados supone formarlas integralmente en todos los campos del 
saber: las ciencias, las humanidades, la técnica, la cultura, el arte y la 
educación física. 

En ese sentido, la OREALC/UNESCO (2007), considera la calidad en 
educación desde un enfoque de derechos humanos; la concibe como 
un medio para que el ser humano se desarrolle plenamente y 
contribuya al desarrollo de la sociedad, transmitiendo y 
compartiendo sus valores y su cultura. 

Blanco (2006), mencionó que la Unesco en   su informe de 
monitoreo de Educación para Todos del año 2005, determinó tres 
elementos importantes para precisar una educación de calidad: el 
respeto de los derechos de las personas; la equidad en el acceso, 
procesos y resultados; y la pertinencia de la educación. 

En la actualidad, para Nicholson (2011), la conceptualización 
internacional mejor aceptada de calidad en la educación superior está 
referida a su capacidad (fitness) para cumplir con el propósito de 
cada institución educativa. 

Teoría de la calidad educativa 

En los últimos años se ha introducido en el mundo empresarial un 
nuevo concepto de “calidad” denominado “calidad total”. Este 
concepto de “calidad total” surgió en la postguerra como una 
exigencia de elevar los valores estandarizados de calidad que regían 
las producciones de bienes y servicios en la década de los 30, en orden 
a satisfacer una mayor demanda. Dicha idea, elaborada primero por 
americanos y japoneses y luego a partir de los 80 por europeos, 
se ha ido enriqueciendo con el tiempo. Aquí nos basta sintetizarla 
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con la enumeración de las cuatro características o condiciones que 
deben ser cumplidas para poder hablar con propiedad de “gestión de 
calidad total” (Total Quality Management=TQM). (Jaramillo y 
Parodi, 2003, p. 129) 

Su primera característica pone énfasis en la satisfacción del “cliente” 
con sus demandas tanto explícitas como ocultas, que pueden llegar a 
ser descubiertas y satisfechas por una oferta inteligente. La “calidad 
total” exige en segundo lugar, la “mejora continua” de la gestión 
empresarial y de sus procesos. Unida a esta exigencia, está en tercer 
lugar, la necesidad de una  “participación” gratificada y gratificante 
de todos los agentes intervinientes en la producción empresarial. 

Ya no se trata, como era antes, de una gestión específica del 
“departamento de calidad” de la empresa. Ahora todos, desde el 
presidente hasta el último empleado, están involucrados en la mejora 
de la calidad, para lo cual deben asumir una función de creciente 
liderazgo sustentada en la competencia y la motivación, que no están 
exentas de valores (Martínez, 2004, p. 43). Por último, se exige que 
haya un nivel de “interrelación” de las empresas, que transforme la 
tradicional competitividad empresarial en acuerdos cada vez más 
francos, que garanticen una máxima calidad de oferta y un acceso leal 
al mercado. 

En el modelo de calidad total educativa el “foco” se pone también en 
el “destinatario” del quehacer educativo, que es ante todo el 
educando, llamado “beneficiario” (Soldi, 2003, p. 32), que ocupa el 
lugar del “cliente” en el ámbito empresarial. Tal posición central del 
“educando” es coincidente con los avances de la nueva pedagogía, 
que ha desplazado la importancia que en otros tiempos tuvieron los 
“contenidos” o los “docentes” y que ahora posee el mismo sujeto de 
la educación que es el educando, pero sin descuidar el rol del docente 
ni el de los contenidos educativos. 

Pero para poder centralizar el acto educativo en el sujeto es preciso, 
en segundo lugar, mejorar y optimizar “la gestión educacional de un 
modo continuo”. Para ello, la escuela necesita tener bien claro su 
proyecto educativo, sus propuestas didáctico-pedagógicas, sus 
estructuras institucionales y sus propios procesos de gestión. Las 
reformas en calidad total son de naturaleza continua y deben ser 
llevadas con constancia por 
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toda la comunidad educativa. Vale más una acción continua, que 
muchas esporádicas. Esto implica, en tercer lugar, tener en cuenta la 
“participación” de todos los docentes de una institución educativa y 
de todos aquellos que son parte de la comunidad educativa como los 
directivos, padres y personal no docente (Ministerio de Educación, 
2005, p. 310). 

Por último, también es necesario arbitrar los medios para que las 
instituciones escolares no entren en la «competencia» escolar a fin 
de ganar “matrículas”, práctica que lamentablemente ya está 
instalada entre nosotros en los más diversos niveles. La situación 
educacional es de tal gravedad que exige de todo un gran acuerdo. 
(Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación, 2000) 

Son innegables las ventajas que los análisis de la «calidad total» han 
introducido en la práctica educativa. Su actitud sistémica permite ver 
la escuela como un todo unido a su medio socioeconómico. Pero este 
parentesco tan estrecho con la cultura de la globalidad imperante, 
hace que la calidad total endiose a la efectividad y a la eficiencia como 
las supremas categorías del funcionamiento escolar correcto 
(Programa de Estadísticas y Programas Laborales del Ministerio de 
Trabajo (2005). 

De este modo el proyecto educativo queda reducido a la simple 
correspondencia funcional entre objetivos planificados y 
rendimientos constatados dados en un proceso de continua 
adecuación, como lo ejemplifica el ciclo de Deming (Delgado, 2002, 
p. 21). A esta perspectiva le falta el impulso de los «fines», que más 
allá de los «objetivos» inmediatos anima con sus valores 
trascendentes el «ideario» del proyecto educativo de una institución. 
Tal carencia de «fines» hace que muchas veces la perspectiva de la 
calidad total esté también reñida con los más elementales principios 
de la equidad. 

La calidad educativa y sus etapas 

Para poder esclarecer la conceptualización de calidad, Castelán 
(2003) reconoció cinco momentos que envuelven la transformación 
en el área educativa: 

●  Se encontró una meditación increíblemente debilitada de 
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las correlaciones entre educación y calidad. 

● Considerar la atención necesaria a los procedimientos que 
perjudican los resultados, comprendiendo desde manuales, 
bienes muebles e inmuebles, etc. 

● Considerando las perspectivas sociológicas de la multiplicación, 
se incorpora a la discusión la importancia del ambiente. 

● En esta etapa se pretende encontrar mayores correlaciones con 
los resultados, darle prevalencia a valoración de los productos, 
considerar evolución en las estadísticas y metodologías. 

● Volvemos a la valoración de los principios y productos, 
enfatizando un análisis meticuloso sobre el mismo. 

La calidad de la educación y requisitos para alcanzarla 

Los investigadores Gómez y Macedo (2010), afirmaron que lo que se 
necesita para poder construir educación con calidad es: 

● Tener como objetivo principal al educando colocando en el 
contexto actual de manera tal que actuara de la manera en que 
él mismo deba de ser y no como otros fueron. 

● Los planteamientos y ejecuciones deben ir en consonancia con 
los fines, particularidades y requerimientos con nuestra 
realidad. 

● Formar al educando para desenvolverse efectivamente en su 
labor, lejos de su labor no es posible una completa educación. 

● Las II.EE. deben de correlacionarse con el ambiente donde 
están afianzados así como ponerse de provecho a la sociedad. 

● Las personas deben de instruirse de manera constante e íntegra. 

● Los educadores deben asumir como parte de su responsabilidad 
y ética, la labor como docente y facilitador. (2010, p.41) 
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Licenciamiento y aseguramiento de la 
calidad 

Una de las principales características de las instituciones de 
educación superior en el Perú es la heterogeneidad de su calidad y, 
en correspondencia con otros países de la región, su menor 
desarrollo relativo. Esta situación no es conveniente para el 
progreso del país y debe ser corregida con una política de educación 
superior de largo plazo, que permita el progreso sustantivo de los 
niveles académicos de las universidades. (SUNEDU, 2015, p. 15) 

El licenciamiento es un proceso obligatorio para el funcionamiento 
de universidades, hace referencia al papel del Estado para asegurar 
que la provisión de la educación superior cumpla con las 
Condiciones Básicas de Calidad, y constituye un mecanismo de 
protección del bienestar individual y social de aquellos que buscan 
acceder al sistema de educación superior 

El modelo de licenciamiento definido para el país responde a la 
realidad y nivel de desarrollo alcanzado por el sistema universitario 
peruano. Este modelo toma como referencia las distintas 
experiencias internacionales descritas y la Política de Aseguramiento 
de la Calidad de la Educación Superior Universitaria. SUNEDU 
(2015) refiere que el modelo de licenciamiento contiene los 
siguientes componentes: 

• Objetivo del licenciamiento: verificar que las universidades 
cumplan las CBC para ofrecer el servicio educativo superior 
universitario y puedan alcanzar una licencia que las habilite a 
prestar el servicio educativo. 

• Naturaleza de las CBC: el licenciamiento constituye un 
mecanismo de protección para la sociedad, al adecuar a las 
instituciones, filiales y programas al cumplimiento de las CBC, 
opera como un primer nivel que las universidades deben 
cumplir. Un nivel muy bajo no opera como un filtro y uno muy 
elevado inhibe el crecimiento de la oferta universitaria; por lo 
tanto, se trata de optimizar el nivel de exigencia de las CBC. En 
función de dicho propósito, SUNEDU (2015, p. 27) ha tenido en 
consideración las siguientes condiciones básicas: 
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- Existencia de objetivos académicos, grados y títulos a otorgar, 
y planes de estudios correspondientes. 

- Oferta educativa a crearse compatible con los fines propuestos 
en los instrumentos de planeamiento. 

- Infraestructura y equipamiento adecuado al cumplimiento de 
sus funciones (aulas, bibliotecas, laboratorios, entre otros). 

- Líneas de investigación a ser desarrolladas. 

- Verificación de la disponibilidad de personal docente calificado 
con no menos de 25% de docentes a tiempo completo. 

- Verificación de los servicios educacionales complementarios 
básicos (servicio médico, social, psicopedagógico, deportivo, 
entre otros). 

- Existencia de mecanismos de mediación e inserción laboral 
(Bolsa de Trabajo u otros). 

- CBC Complementaria: transparencia de universidades 

 

• Carácter obligatorio del proceso de licenciamiento: el 
licenciamiento es una condición obligatoria para ofrecer el 
servicio educativo superior universitario. La obligatoriedad del 
proceso de licenciamiento se sustenta en la necesidad de que la 
universidad opere dentro de un marco de aseguramiento de la 
calidad. 

• Enfoque Institucional del modelo de licenciamiento: La 
SUNEDU iniciará el proceso de licenciamiento con un enfoque 
institucional, a partir de lo cual se verificará el cumplimiento de 
la totalidad de las CBC en la universidad y sus filiales. La 
SUNEDU implementará, en una primera fase, el Licenciamiento 
Institucional, diseñará y desarrollará el Licenciamiento de 
Programas en segunda fase. A partir de su aprobación, dichas 
CBC y procedimientos se aplicarán tanto a los programas nuevos 
como a aquellos que sean parte de la oferta académica de la 
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universidad en proceso de, en tercera fase, renovar su licencia 
institucional. 

Sistema nacional de evaluación, 
acreditación y certificación de la calidad 

educativa (SINEACE) 

La nueva Ley General de Educación (LGE) 28044, promulgada en el 
2003, artículo 13, reafirma la centralidad del estudiante y la 
educación en el transcurso de toda la vida, resalta la evaluación de 
resultados, de los aprendizajes y de los docentes como aspecto 
importante que contribuiría a mejorar la educación. La LGE precisa 
que le corresponde al Estado garantizar en las II. EE. públicas, y 
supervisar en las privadas, la existencia de factores que intervienen 
en la calidad. (SINEACE, 2016) 

En base a dicho contexto, el Estado plantea la evaluación con fines de 
acreditación de la gestión de instituciones educativas como un 
mecanismo que sirva para garantizar la calidad de la educación que 
se brinda en las instituciones educativas públicas y privadas de todo 
el sistema educativo. Es así que se dispone la creación del Sistema 
Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad 
Educativa (SINEACE), entidad a la que se le encarga llevar adelante 
los procesos de acreditación de instituciones educativas y de 
certificación de competencias de las personas con el propósito de 
mejorar la calidad de la educación. 

En cuanto a las funciones, se establece que el SINEACE (2016) define 
los criterios, estándares y procedimientos para implementar los 
procesos de acreditación. El mecanismo de acreditación establece 
tres etapas: 

• Autoevaluación: La realiza la propia I. E. no es autorreferencial, 
Se inicia con la conformación de un comité interno de calidad 
encargado de conducir el proceso y de asegurar la participación 
de la comunidad educativa; el propósito es que la I. E. 
reflexione sobre la gestión que 
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realiza. Esta etapa culmina con la elaboración e implementación de 
planes de mejora. 

• Evaluación externa: La solicita la institución educativa cuando 
considera que se encuentra lista y que ha culminado su informe 
de autoevaluación. La evaluación externa se encuentra 
tercerizada; es decir, la realiza una entidad evaluadora externa 
autorizada por el SINEACE. El equipo realiza revisión de la 
documentación presentada por la institución educativa, 
incluyendo las fuentes de verificación; y visitas de evaluación. 
Culmina con la elaboración de un informe de evaluación 
externa, en el que se recomienda o no la acreditación de la 
institución educativa. 

• Acreditación propiamente dicha: El informe final de 
evaluación externa es remitido al SINEACE; la Dirección de 
Evaluación y Acreditación respectiva se encarga de su revisión 
y debida verificación antes de elevarlo al Consejo Directivo para 
decidir otorgar o no la acreditación. La acreditación es 
concebida como el reconocimiento público-temporal que el 
SINEACE otorga a la institución, programa de estudios o 
especialidad que ha alcanzado los estándares de calidad. El 
propósito es que la mejora sea continua, y la evaluación se 
incorpore como parte de una práctica. 

Se considera a la acreditación no solo como un reconocimiento 
público y temporal a una institución educativa que cumple con 
determinados estándares de calidad, sino que está enmarcada en un 
proceso de mejora continua. 

Las deficiencias en la calidad del sistema educativo son profundas; 
superarlas es competencia del Estado, y debe liderar el proceso: 

• Docentes sin la preparación adecuada. 

• Escaso liderazgo   o liderazgos tradicionales en la 
direccionalidad institucional. 

• Débil articulación con el entorno y la comunidad, 
especialmente con los padres de familia. 
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• Insuficiente e inadecuada infraestructura, equipos 
y materiales educativos. 

SINEACE (2016, pp.15-17) recoge estos aspectos y establece, a 
partir de ellos, los factores y estándares de calidad en la gestión 
educativa: 

Factor 1: planificación de programa de estudio Factor 2: gestión del 
perfil de egreso 

Factor 3: aseguramiento de la calidad Factor 4: proceso enseñanza 
aprendizaje Factor 5: gestión de los docentes 

Factor 6: seguimiento a estudiantes 

Factor 7: investigación, desarrollo tecnológico e innovación Factor 8: 
responsabilidad social universitaria 

Factor 9: servicios de bienestar Factor 10: infraestructura y soporte 
Factor 11: recursos humanos 

Factor 12: verificación del perfil de egreso 

Como beneficios de la acreditación se reconocen los siguientes 
criterios: 

• Garantía pública de la calidad. 

• Mejora continua. 

• Uso de información para la toma de decisiones. 

• Desarrolla capacidades transversales y ayuda a la 
autorregulación. 

• Se adquiere experiencia y aprendizaje institucional e 
interinstitucional. 

• Movilidad. 

• Posicionamiento de la institución o programa de estudio. 
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Dimensiones de la calidad de la educación 

Bajo el concepto de la calidad de la educación que propone 
OREALC/UNESCO Santiago (2007), afirmó que está, se constituye 
por dimensiones principales y estrechamente imbricadas. Ellas son 
eficiencia, equidad y relevancia. 

● La eficiencia educativa, dimensión que se ha encargado de 
ocupar el punto trascendental, esto se trata de: “el excelente uso 
de los requerimientos y alcanzar productos mejorados”. 
Schmelkes (2001, p.31); se refiere a aquellos costes para las 
metas trazadas. En tanto, Alarcón (2013, p.71) adujo que la 
eficacia se interesa por la planificación y organización 
debidamente, toma las fórmulas, procedimientos, metodologías 
idóneas que favorezcan la excelencia de los bienes utilizables. 
Afirma que la eficacia no solo se responsabiliza de los fines, 
además incluso de los medios. 

● La equidad educativa, es importante cuando la educación 
presenta la cabida de abarcar a toda la población. Casi siempre, 
la palabra equidad es empleado igualmente que con la palabra 
igualdad, sus conceptualizaciones son diferentes ya que la 
igualdad admite la diferencia presente en un entorno 
especificado. La equidad educativa en la educación superior 
está forzosamente relacionada con aquellos factores que inciden 
en la acogida de la población educativa en estudios universitarios; es 
así que, posiblemente el más significativo se refiera a las políticas de 
ingreso, relacionadas a criterios de calidad educativa, en el que la 
cuantía de educandos que   se   admiten   y   los   criterios de 
clasificación se toman en condicionantes de la equidad 
educativa. Asimismo, repercuten todos aquellos servicios 
estudiantiles enfocados a la población estudiantil y que 
aseguren la continuación y terminación de sus estudios (Marchesi, 
2010). 

● La relevancia educativa, referida a la importancia de la 
instrucción mientras favorezca la educación significativa 
considerando las exigencias sociales y del desarrollo personal, 
esta situación será difícil de suceder si ésta no es también 
conveniente; en otras palabras, si se ignoran las diferencias que 
presenta cada estudiante para aprender, producto de las 
características y requerimientos de cada ser humano; quienes 
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están influenciadas por el contexto social y cultural en que se 
desarrollan. 

Aseguramiento de la calidad: ISO 9000 

ISO (Organización Internacional de Normalización) es una 
federación mundial de organismos nacionales de normalización 
(organismos miembros de ISO). El trabajo de preparación de las 
normas internacionales normalmente se realiza a través de los 
comités técnicos de ISO. Cada organismo miembro interesado en una 
materia para la cual se haya establecido un comité técnico, tiene el 
derecho de estar representado en dicho comité. Las organizaciones 
internacionales, públicas y privadas, en coordinación con ISO, 
también participan en el trabajo. ISO colabora estrechamente con la 
comisión Electrotécnica (IEC) en todas las materias de 
normalización electrotécnica. 

La salvaguardia de la Calidad se inició como una transformación 
innata del control de Calidad, inicialmente se producía 
limitadamente con escaza eficacia para advertir la manifestación de 
imperfecciones. Precisamente a ellos se vio la necesidad de crear 
organizaciones de calidad y que integren la previsión como estilo de 
vida, que puedan utilizarse para adelantarse a los errores previos a 
suceder. Entre las definiciones a considerar según la Norma ISO, 
están: 

• El aseguramiento de la calidad, esta se refiere al conjunto de 
accionares planificados y sistemáticos, dotadas en el Sistema de 
Calidad, estas se muestran indispensables a brindar la 
seguridad idónea de que un resultado complacerá las exigencias 
dadas sobre la calidad. 

• Un sistema de calidad, referida al compuesto de estructuras, 
deberes, funciones, requerimientos y métodos del orden de una 
empresa o institución, preestablecida en ejecutar la gestión de 
su calidad. 

• Normas ISO 9000, establecidas con el objetivo de homogenizar 
los sistemas de calidad en la diversidad de organizaciones y 
sectores, existen algunos precedentes en las áreas nucleares, 
militares y de automoción. En 1987, por primera vez se 
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manifiestan las Normas ISO 9000, vendrían a ser como un 
conglomerado de reglas publicadas y fiscalizadas 
constantemente por la Organización Internacional de 
Normalización (ISO) sobre el Aseguramiento de la Calidad de 
los procesos. De esta manera, fortalecida en el ámbito 
internacional, el ambito reglamentario gerencial y dominio de la 
calidad. Dichas normativas proponen reglamentos básicos para 
implementar un Sistema de Calidad desarrollándose absolutamente 
libres de los objetivos de las organizaciones, resultados o servicios 
brindados. Estas normas han sido aprobadas en cada rincón del 
planeta como un idioma universal respaldando la calidad permanente 
de todo lo que una empresa propone. 

ISO 9001: 2015 Sistemas de gestión de la 
calidad 

La adopción de un sistema de gestión de la calidad (SGC) es una 
decisión estratégica para una organización que le puede ayudar a 
mejorar su desempeño global y proporcionar una base sólida para las 
iniciativas de desarrollo sostenible. 

Los beneficios potenciales para una organización de implementar un 
SGC basado en esta Norma Internacional (NI) son: 

• La capacidad para proporcionar regularmente productos y 
servicios que satisfagan los requisitos del cliente y los legales y 
reglamentos aplicables. 

• Facilitar oportunidades de aumentar la satisfacción del cliente. 
• Abordar los riesgos y oportunidades asociadas con sus 

contextos y objetivos. 
• La capacidad de demostrar la conformidad con requisitos del 

SGC especificados. 
Esta NI se basa en los principios de la gestión de la calidad descritos 
en la Norma ISO 9000. Las descripciones  incluyen una declaración 
de cada  principio, una base racional de por qué el principio es 
importante para la organización. Los principios de la gestión de la 
calidad son: 

• Enfoque al cliente 
• Liderazgo 
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• Compromiso con las personas 
• Enfoque a procesos 
• Mejora 
• Toma de decisiones basada en la evidencia 
• Gestión de las relaciones 

 
Definiciones conceptuales 

Calidad, se refiere a la “totalidad de las características de una 
entidad (proceso, producto, organismo, sistema o persona) que le 
confieren aptitud para satisfacer las necesidades establecidas e 
implícitas”. (ISO 9000, 2005) Calidad de la educación, es el nivel 
óptimo de formación que deben alcanzar las personas para enfrentar 
los retos del desarrollo humano, ejercer su ciudadanía y continuar 
aprendiendo durante toda la vida. (Ley General de Educación - 2003) 

Gestión, “arte de conducir a un grupo humano hacia el logro de 
sus objetivos institucionales”. (Linares, 2001) 

Gestión educativa, concebida como un conjunto de ideas más o 
menos estructuradas, organización sistémica, en la cual interactúan 
diversos aspectos presentes en la vida diaria de los sistemas 
educativos, enmarcada en un contexto educativo bajo determinadas 
normas, reglas, principios, que generan un adecuado ambiente de 
aprendizaje para los estudiantes. (Representación de la UNESCO en 
Perú, 2011) 

Relevancia educativa, está referida a “qué y para qué” de la 
educación; quiere decir, las intenciones educativas condicionan 
otras decisiones como las formas de enseñar y la evaluación. La 
principal finalidad de la educación es lograr el pleno desarrollo de la 
personalidad y la dignidad humana, por lo es relevante si promueve 
el aprendizaje de las competencias necesarias para participar en las 
diferentes actividades de la sociedad, afrontar desafíos de la actual 
sociedad del conocimiento, acceder a un empleo digno, y desarrollar 
el proyecto de vida. (OREALC/UNESCO Santiago, 2007) Eficiencia 
educativa, enfocado al vínculo presente de entre los recursos 
empleados en un plan y sus éxitos obtenidos, evidencia la capacidad 
administrativa de producir resultados óptimos con el mínimo de 
recursos, tiempo y energía. (OREALC/UNESCO Santiago, 2007) 



 
41 

Equidad educativa, corresponde a un concepto relacionado a la 
equidad pedagógica (suprime las ventajas encontradas en los 
procesos educativos y facilita el privilegio a la calidad en la 
enseñanza) garantiza el acercamiento y continuidad educativa ante 
circunstancias divergentes social económicas. (OREALC/UNESCO 
Santiago, 2007) 

Como se evidencia en el cuadro 3 y figura 1 se observa que en relación 
a la gestión educativa de acuerdo a los docentes evaluados que 
representaron el 100% de la muestra, el 87.5% de docentes 
consideraron que se presentaron niveles altos de gestión educativa, 
mientras que de la muestra el 12,5% consideró que se presentó 
niveles medios de gestión educativa, en la Universidad–Cursos 
Básicos. Por lo tanto se determinó que la dimensión gestión educativa 
se encontró en un nivel alto en la Universidad en estudio. 

De los productos que se aprecian en cuanto al nivel de gestión 
pedagógica curricular según los educandos que trabajaron en el área 
de cursos básicos en la Universidad y que representaron el 100% de 
la muestra, que el 60.4% de los encuestados calificaron un nivel alto 
de gestión pedagógica curricular, mientras que el 39.6% de los 
encuestados consideraron niveles medios de gestión pedagógica 
curricular. Por lo tanto se determinó que los docentes evaluados 
consideraron que la dimensión pedagogía curricular de la gestión 
educativa se encontró en un nivel alto en la Universidad en estudio. 

En relación a la gestión organizativa-administrativa, según los 
docentes evaluados que representaron el 100% de la muestra, el 
77.1% consideraron que se presentó niveles altos de gestión 
organizativa- administrativa, mientras que de la muestra el 18,8% 
consideró que se presentaron niveles medios de gestión 
organizativa-administrativa, y un 4.2% de los docentes evaluados 
consideró que se presentaron niveles bajos de gestión organizativa- 
administrativa en la Universidad–Cursos Básicos. Por lo tanto se 
determinó que los docentes encuestados consideraron que la 
dimensión organizativa- administrativa de la gestión educativa se 
encontró en un nivel alto en la Universidad en estudio. 

Al nivel de participación comunitaria según los docentes que 
laboraron en el área de cursos básicos en la Universidad que 
representaron el 100% de la muestra, que el 83.3% de los 
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encuestados consideraron un nivel alto de participación comunitaria, 
mientras que el 16.7% de los encuestados consideraron niveles 
medios de participación comunitaria. Por lo tanto se determinó 
que los encuestados consideraron que la dimensión participación 
comunitaria se encontró en un nivel alto en la Universidad en estudio. 

De los resultados obtenidos se aprecia en cuanto al nivel de la Calidad 
de la educación, que los docentes evaluados de la Universidad que 
representaron el 100% de la muestra, el 91.7% de los encuestados 
consideraron que la calidad de la educación en la universidad se 
encontró en niveles altos, mientras que un 8.3% de los encuestados 
consideraron que la calidad de la educación en la universidad se 
encontró en niveles medios según los docentes de la Universidad. Por 
lo tanto se determinó que los encuestados consideraron que la 
variable calidad de la educación se encontró en un nivel alto en la 
Universidad en estudio. Los docentes evaluados de cursos básicos 
que representaron el 100% de la muestra, que un 91.7% consideraron 
que los niveles de relevancia educativa se encontraba, en niveles altos 
en la Universidad, mientras que un 8.3% de los docentes evaluados 
de cursos básicos consideraron que los niveles de relevancia 
educativa se encontraron en niveles medios en la Universidad. 

Por lo tanto se determinó que los encuestados consideraron que 
la dimensión relevancia educativa se encontró en un nivel alto en la 
Universidad en estudio. 

Todos los docentes encuestados que representaron el 100% de la 
muestra, que un 83.3% de los docentes evaluados de cursos básicos 
consideraron que los niveles de eficiencia educativa se encontraron 
en niveles altos en la Universidad, el 12.5% de los docentes evaluados 
consideraron que los niveles de eficiencia educativa se encontraban 
en un nivel medio, mientras que un 4.2% de los docentes evaluados 
de cursos básicos consideraron que los niveles de eficiencia educativa 
se encontraba en niveles bajos en la Universidad. Por lo tanto se 
determinó que los docentes encuestados consideraron que la 
dimensión eficiencia educativa se encontró en un nivel alto en la 
Universidad en estudio, los docentes evaluados que representaron el 
100% de la muestra, que un 87.5% de los docentes evaluados de 
cursos básicos consideraron que los niveles de equidad educativa se 
encontraron en niveles altos en la Universidad, el 4.2% de los 
docentes evaluados consideraron que los niveles de equidad 
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educativa se encontraron en un nivel medio, mientras que un 8.3% 
de los docentes evaluados de cursos básicos consideraron que los 
niveles de equidad educativa se encontraron en niveles bajos en la 
Universidad. Por lo tanto se determinó que los encuestados 
consideraron que la dimensión equidad educativa se encontró en un 
nivel alto en la Universidad en estudio. El 100% de la muestra, 
consideraron que se presentó una buena relación entre el nivel de la 
gestión educativa y la calidad de la educación según los educadores 
encuestados de cursos básicos en la Universidad, de los cuales se 
obtuvo que el 8.3% de los encuestados percibieron un nivel medio de 
gestión educativa y un nivel de la calidad de la educación medio, 
mientras que el 87.5% percibieron que el nivel de gestión educativa y 
un nivel de la calidad de la educación alta según los docentes que 
laboraron en la dirección de cursos básicos de la Universidad. Por lo 
tanto se determinó que los encuestados consideraron que las 
variables gestión educativa y calidad de la educación se encontró en 
un nivel alto en la Universidad en estudio. 

 

Gestión educativa y equidad educativa 

Los docentes de cursos básicos encuestados que representaron el 
100% de la muestra, consideraron que se presentó buena relación 
entre el nivel de la gestión educativa y la equidad de la educación en 
la Universidad, de los cuales se obtuvieron que el 0.0% de los 
encuestados percibieron un nivel medio de equidad educativa y un 
nivel de gestión educativa medio, mientras que el 83.3% percibieron 
que el nivel de gestión educativa y un nivel de la equidad de la 
educación alta según los docentes que laboraron en la dirección de 
cursos básicos de la Universidad. Por lo tanto se determinó que los 
encuestados consideraron que la variable gestión educativa junto a la 
dimensión equidad educativa se encontró en un nivel alto en la 
Universidad en estudio, los docentes de cursos básicos que 
representaron el 100% de la muestra, consideraron que existió buena 
relación entre el nivel de la gestión educativa y la relevancia de la 
educación en la Universidad, de los cuales se obtuvieron que el 8.3% 
de los encuestados percibieron un nivel medio de relevancia 
educativa y un nivel de gestión educativa medio, mientras que el 
87.5% percibieron que el nivel de gestión educativa y un nivel de la 
relevancia de la educación alta según los docentes que laboraron en 
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la dirección de cursos básicos de la Universidad. Por lo tanto se 
determinó que los encuestados consideraron que la variable gestión 
educativa y la dimensión relevancia educativa se encontraron en un 
nivel alto en la Universidad en estudio. Se observa que de todos los 
docentes encuestados que representaron el 100% de la muestra 
estudiada, consideraron que existió buena relación entre el nivel de 
la gestión educativa y la eficiencia en la Universidad, de los cuales se 
obtuvieron que el 4.2% de los encuestados interpretaron un nivel 
medio de eficiencia educativa y un nivel de gestión educativa medio, 
mientras que el 79.2% percibieron que un nivel de gestión educativa 
y un nivel de eficiencia de la educación alta según los docentes que 
laboraron en la dirección de cursos básicos de la Universidad. Por lo 
tanto se determinó que los encuestados consideraron que la variable 
gestión educativa junto a la dimensión eficiencia educativa se 
encontró en un nivel alto en la Universidad en estudio. 

Como se muestra, el p-valor = .000, inferior al nivel de significancia 
(α=0,05) por ello se rechazó la Ho y se aceptó la H1, se deduce que 
existió fuerte relación entre la gestión educativa y la calidad de la 
educación según los docentes de cursos básicos de la Universidad 
2018-1. Asimismo, el valor de la Rho de Sperman fue igual a 0,798** 
esto señaló la existencia de una relación directa o positiva y así mismo 
presentó un coeficiente de correlación moderada, esto significó que a 
mayor gestión educativa, existió mayor calidad de la educación según 
los docentes de cursos básicos de la Universidad 2018-1. 

Como se manifestó, el p-valor = .000, inferior al nivel de 
significancia (α=0,05) por ello se rechazó la Ho y se aceptó la H1 con 
lo cual se pudo finiquitar la existencia fuerte en relación de la gestión 
educativa y la relevancia de la educación según los educadores de 
cursos básicos de la Universidad 2018-1. Asimismo, el valor de la Rho 
de Sperman fue igual a 0,798** esto señaló la presencia de una 
relación directa o positiva y así mismo presentó un coeficiente de 
correlación moderada, esto lo interpretamos como que a mayor 
gestión educativa, existió mayor relevancia de la educación según los 
docentes de cursos básicos de la Universidad 2018-1. 

Con respecto a los instrumentos que se han utilizado en la presente 
investigación, se debe de mencionar que fueron los baremos los que 
ayudaron a determinar la interpretación directa de las encuestas, sin 
embargo no se pudo hallar baremos más actualizados a los que se 
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presenta en esta investigación. 

Para el análisis descriptivo se realizó la tabla de frecuencias de los 
niveles de las variables gestión educativa y calidad de la educación, 
así tambien como en sus dimensiones respectivamente. Se realizó 
tablas de correlación con Rho de Spearman. 

Este reciente estudio evidenció que cada uno de los resutados 
obtenidos resutaron validos a partir del empleo de los instrumentos 
de evaluación los cuales nos permitieron medir la correlación entre 
las variables que se propuso estudiar, es así que tenemos la Gestión 
educativa y la Calidad de la educación, las hipotesis propuestas se 
formularon con la finalidad de definir si existía relacion entre la 
variable Gestión educativa y cada una de las variables de la Calidad 
de la educacion (eficiencia educativa, relevancia educativa, y equidad 
educativa). 

Al referirse a la hipótesis general de investigación se confirmó la 
presencia de una relación directa (0.798) y significativa (p=.000) 
entre las variables gestión educativa y calidad de la educacion en los 
docentes de cursos básicos de la Universidad Cientifica del Sur en el 
año 2018-1, esto quiere decir que cuanto más sólida sea la gestión 
educativa, mayor será la calidad de la educación que se presente en 
la Universidad. 

Con relación a los trabajos de investigación realizados por 
investigadores que abordan la problemática de la gestión educativa y 
la relacion a la calidad educativa citados en la presente investigación, 
se mencionaron entre ellas la tesis de Chipana (2015), tal como lo 
afirmó en su tesis titulada “Gestión Pedagógica y la Calidad 
Educativa en las Unidades de Gestión Educativa Local de San 
Román y Azángaro – 2013” que al proponerse delimitar la relación 
que existió entre la gestión pedagógica y la calidad educativa en las 
unidades de gestión educativa local de San Román y Azángaro – 
2013, pudo evidenciar la relación es directa y positiva entre las 
variables de gestión pedagógica y calidad educativa en las unidades 
de gestión educativa local de San Román y Azángaro. 

Chipana utilizó el enfoque metodológico con estricta similitud a este 
estudio, pudiendo sus resultados ser contrastables con el que se está 
desarrollando en la presente investigación, el resultado principal del 
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análisis de variables dieron como resultado relacionado con el valor 
= 0.000, ésto indicó la aceptación de la hipotesis general propuesta 
por el investigador; de la misma forma se observa en la presente 
investigación. El índice de correlación de la Gestión educativa con la 
calidad educativa fue de 69.7%, de lo que se pudo inferir en la 
existencia de una correlación muy alta entre las variables planteadas. 

En relación al estudio desarrollado por Alarcón, en su pesquisa sobre 
“Gestión educativa y Calidad de la educación en instituciones 
privadas en Lima metropolitana”, el Coeficiente de Correlación de 
Separan indicó que existió una fuerte asociación entre ambas 
variables (rs=0.825) gestión educativa y calidad de la educación; es 
así que en relación a la finalidad principal de la pesquisa, el 
comprender el papel de la gestión educativa y la calidad de la 
educación que obtienen las organizaciones privadas, se pudo definir 
como concluyente, ya que las afirmaciones de cada participante 
apoyaron este concepto y después de lo observado, se consideró 
acertada. Alarcon utilizó el enfoque metodológico con estricta 
similitud a este estudio, pudiendo sus resultados ser contrastables 
con el que se está desarrollando en la presente investigación. 
Entonces se aduce que existe una semejanza en los productos de las 
pesquizas. (2013) 

En la investigacion realizada por Díaz (2017): “Calidad de la Gestión 
Educativa en el marco del proceso de la Acreditación, en las 
Instituciones Educativas Estatales nivel secundaria, Zona Urbana 
Distrito de Iquitos 2016”, los productos concluyeron que el 41.2 % 
de las II. EE. del estado, en el nivel secundaria, zona urbana distrito 
de Iquitos 2016; la calidad de la gestión educativa presentó un nivel 
regular en cuanto a los indicadores el 76.5 % de las instituciones 
educativas, en relación a la dirección institucional que fue regular; el 
76.5 % sobre el desempeño docente fue regular. 

En relación al nivel de calidad de la gestión educativa en la dimensión 
dirección institucional en las II. EE. del estado, nivel secundaria, 
zona urbana distrito de Iquitos, 2016, el 76.5% se encontró en un 
nivel regular; es decir, que las II. EE. de educación básica del distrito 
de Iquitos, aún no han logrado alcanzar el nivel de logro que están 
establecidos en el modelo de calidad (matriz de evaluación) 
propuesto por el SINEACE. Los niveles de la calidad de la gestión 
educativa, se correlacionó a la dirección institucional el soporte al 
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desempeño docente, esfuerzo conjunto con la familia y la sociedad, 
uso de la información e infraestructura y recursos para el 
aprendizaje; en el marco del proceso de la acreditación, en las 
instituciones educativas estatales nivel secundaria, zona urbana 
distrito de Iquitos 2016, el 41.2% fue regular, el 29.4 % fue bueno y 
el 29.4% malo. 

Ramirez (2010), en su pesquisa sobre: “La calidad de la gestión 
educativa y la deserción escolar del nivel primario en la Institución 
Educativa Brigida Silva de Ochoa Chorrillos, Lima - 2010”, pudo 
concluir que la calidad de la gestión educativa influyó 
significativamente con la deserción escolar del nivel primario en la I. 
E. Brígida Silva Ochoa, con una correlación directa y significativa del 
95% de confianza. Las dimensiones organizacional, administrativa y 
pedagógica correspondiente en la calidad de la gestión educativa, 
influyeron en un 43.8% en la Deserción escolar del nivel Primario 
en la I. E. Brígida Silva Ochoa del Distrito de Chorrillos, por lo que 
se cumplió con la hipótesis propuesta en la pesquisa al 95% de 
confianza. Es necesario mencionar que, mientras que una 
organización educativa obtenga disminuir los índices de deserción y 
de reprobación, también estará incrementando su eficiencia, por ello 
evitará la pérdida y la liberación de los ambientes utilizados por 
quienes debieran localizarse en otro grado de nivel educativo. Por lo 
que se afirma que existió una similitud en los resultados de las 
pesquisas. 

Finalmente con respecto a la gestión educativa y la calidad de la 
educación en la Universidad, deben ser estudiadas y revisadas con 
cautela, porque si bien se observa puntuaciones altas en los 
resultados estadísticos de acuerdo a los docentes encuestados, no 
se observa así en la satisfacción del docente ni del estudiante que 
deben de ir ligados a la gestión y calidad de la educación que se 
imparte, considerando que de la fecha de la aplicación de las 
encuestas a la actualidad las   condiciones educativas se han ido 
transformando en el tiempo. 

La calidad de la educación reside en múltiples variables y constructos 
que pueden ser medidos teniendo en cuenta una serie de indicadores 
y parámetros. Los resultados derivados de las acciones que implican 
la evaluación de la calidad educativa muestran que el docente es una 
pieza clave en el funcionamiento del Sistema Educativo y que, por 
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tanto, hay que escuchar a los docentes a la hora de configurar las 
políticas educativas. 

En definitiva estas reflexiones permiten reconocer la importancia 
que tiene impartir una educación gestionada con calidad en todas 
las casas universitarias de nuestro país, aún más si se está pasando 
por un proceso de licenciamiento y acreditación, estas reflexiones 
deberían ser válidas y útiles para la configuración esclarecedora de 
las nuevas políticas educativas del futuro, políticas que sirvan de 
apoyo a la gestión educativa enfocada en la calidad de la educación 
donde se vean beneficiados todos los intérpretes de nuestro sistema 
educativo. 

La gestión educativa se relacionó directa y de manera significativa 
con la Calidad de la educación según los docentes de cursos básicos 
de la Universidad, presentó una correlación significativa fuerte 
donde rho=,798 y directamente proporcional en el nivel p-valor 
(p=.000<0.05) bilateral. Ello permitió demostrar que la gestión 
educativa está relacionada significativamente con el nivel de la 
Calidad de la educación. La gestión educativa se relacionó directa 
y de manera significativa con la relevancia educativa de acuerdo a los 
docentes evaluados de cursos básicos de la Universidad, presentó 
una correlación significativa fuerte donde rho=,798 y directamente 
proporcional en el nivel p-valor (p=.000<0.05) bilateral. Se 
demostró que la gestión educativa se relacionó significativamente con 
el nivel de relevancia educativa. La gestión educativa se relacionó 
directa y de manera significativa con la eficiencia educativa de 
acuerdo a los docentes evaluados de cursos básicos de la Universidad, 
se encontró una correlación significativa donde rho=,534 y 
directamente proporcional en el nivel p-valor (p=.000<0.05) 
bilateral. Se demostró que la gestión educativa se relacionó 
significativamente con el nivel de eficiencia educativa. La gestión 
educativa se relacionó directa y de manera significativa con la 
equidad educativa de acuerdo a los docentes evaluados de cursos 
básicos de la Universidad, se encontró una correlación significativa 
fuerte donde rho=,650 y directamente proporcional en el nivel p-
valor (p=.000<0.05) bilateral. Se demostró que la gestión educativa 
se relacionó significativamente con el nivel de equidad educativa. 
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