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RESUMEN
La presente investigaci&oacute;n tiene como objetivo analizar la pr&aacute;ctica de la
gerencia social en las instituciones educativas del nivel primaria, para lograr la
vinculaci&oacute;n de la comunidad como principio rector en el proceso educativo, en la
Escuela Estadal Antonio Jos&eacute; de Sucre, ubicada en Valencia Estado Carabobo.La
metodolog&iacute;a es de tipo Cuantitativa, estudio descriptivo de campo. La poblaci&oacute;n est&aacute;
representada por 34 docentes de aula y 980 miembros de la comunidad, cuya muestra
es intencionada y representada por 16 docentes y 90 personas de la comunidad, que
hacen vida en la instituci&oacute;n objeto de estudio. El instrumento para recabar
informaci&oacute;n es un cuestionario tipo encuesta compuesta por 20 &iacute;tems con una escala
policot&oacute;micas, el cual arroj&oacute; una confiabilidad alfa de Crombach de 84%. Luego del
an&aacute;lisis de los resultados, se concluye que el gerente social es el encargado de poner
en pr&aacute;ctica las estrategias adecuadas y c&oacute;nsonas para el logro de los objetivos que se
quieren lograr a trav&eacute;s del desarrollo gerencial desde una perspectiva social, con el
fin de que toda la comunidad circundante se sienta parte de la organizaci&oacute;n educativa
y se sienta participe de todo el proceso que all&iacute; se desarrolla. Se recomienda
promover la participaci&oacute;n activa y organizada de los miembros de la comunidad local
en las actividades que se efect&uacute;en en la instituci&oacute;n escolar enfocadas en la
corresponsabilidad.
Palabras Clave: Motivaci&oacute;n. Gerente de Aula Integraci&oacute;n. Escuela–
Comunidad.
L&iacute;nea de Investigaci&oacute;n: Procesos Gerenciales.
XVI
16
UNIVERSITY CARABOBO
FACULTY OF EDUCATION
GRADUATE DIVISION
MASTER OF CURRICULUM DEVELOPMENT
TOWARDS SOCIAL MANAGEMENT IN PRIMARY SCHOOL
INTEGRATION STRATEGY AS – COMMUNITY.
Case Study: School Estadal &quot;Antonio Jose de Sucre&quot;
Valencia - Carabobo State.
Author: Maria Herrera
Tutor: Msc. Jory Salazar
Year: 2013.
ABSTRACT
This research aims to analyze the practice of social management in primary
level educational institutions, to achieve community involvement as a guiding
principle in the educational process, the School Estadal Antonio Jos&eacute; de Sucre,
located in Valencia, Carabobo State. The methodology is a quantitative,
descriptive study field. The population is represented by 34 classroom teachers
and 980 community members, whose sample is intended and represented by 16
teachers and 90 members of the community, that make life in the institution
under study. The instrument for gathering information is a survey type
questionnaire consisting of 20 items with a scale policot&oacute;micas, which yielded
a Cornbrash’s alpha reliability of 84%. After analyzing the results, we conclude
that the social manager is responsible for implementing appropriate strategies
and consonant to the achievement of the objectives to be achieved through
management development from a social perspective, so that entire surrounding
community feel part of the educational organization and feel part of the process
that takes place there. It is recommended to promote active and organized
participation of members of the local community in the activities that occur in
the school focused on stewardship.
Keywords: Motivation. SCHOOL INTEGRATION Classroom Manager COMMUNITY. Research Line: Management Processes.
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INTRODUCCI&Oacute;N
El proceso educativo en Venezuela, solicita con urgencia cambios y
transformaciones que garanticen el cumplimiento de &eacute;ste derecho de todos los
individuos, raz&oacute;n por la cual es necesario implementar una serie de proyectos y
planes, que se orienten a solventar las carencias que se tienen en &eacute;ste ramo, y orientar
al pa&iacute;s hacia el desarrollo de sus potenciales, que son muchas, y que en la actualidad
est&aacute;n siendo mal utilizados o desaprovechadas.
La instituci&oacute;n educativa, constituye un lugar de encuentro de saberes, de
intercambio de conocimientos, donde se deben encontrar el aprendizaje y la
ense&ntilde;anza, como proceso din&aacute;mico, igualitario y sin ning&uacute;n tipo de exclusiones. Este
encuentro irremediablemente se lleva a cabo en un espacio social, comunal. En tal
sentido, la sociedad constituye ese escenario donde se lleva a cabo dicha integraci&oacute;n,
un espacio de encuentro, de trabajo, de estudio, de compartir, de intercambio de
experiencias, pero sobre todo es un lugar que se encuentra all&iacute;, permanentemente, la
comunidad es donde nace, se desarrollan, viven y mueren las personas.
En este sentido, es necesario activar el desarrollo educativo, por medio del
planes especializados, puestos en marcha con la finalidad de dar respuesta a la gran
interrogante sobre la educaci&oacute;n y ocupaci&oacute;n de muchos venezolanos, para mejorar su
condici&oacute;n dentro de la sociedad y elevar su calidad de vida, para tal fin es necesario
que todos los entes involucrados en el proceso educativo, participen activamente en
&eacute;l, con la finalidad de unir esfuerzos y lograr con &eacute;xito el bienestar com&uacute;n
La presente investigaci&oacute;n, se encuentra enfocada deanalizar la pr&aacute;ctica de la
gerencia social en las instituciones educativas del nivel primaria, para lograr la
vinculaci&oacute;n de la comunidad como principio rector en el proceso educativo, en la
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Escuela Estadal Antonio Jos&eacute; de Sucre, ubicada en Valencia Estado Carabobo, debido
a que es necesario que la familia como n&uacute;cleo formal de la sociedad, se involucre en
la preparaci&oacute;n de sus futuros integrantes, y que a la vez se fomente el desarrollo de
las potencialidades y habilidades con que se cuenta en el contexto de evoluci&oacute;n.
Este estudio est&aacute; estructurado en cuatro cap&iacute;tulos, en los cuales se le da
desarrollo a los siguientes aspectos:
Cap&iacute;tulo I: Muestra el planteamiento del problema, los objetivos del estudio y la
justificaci&oacute;n del mismo.
Cap&iacute;tulo II: Presenta los antecedentes y todo el desarrollo conceptual de las variables
del estudio, como lo son la ense&ntilde;anza de la educaci&oacute;n para el trabajo y el desarrollo
end&oacute;geno, con su debida sustentaci&oacute;n legal y la Operacionalizaci&oacute;n de las variables.
Cap&iacute;tulo III: Comprende la metodolog&iacute;a utilizada en el desarrollo de la investigaci&oacute;n,
confiabilidad y validez del instrumento que se utilizar&aacute; para el an&aacute;lisis de los datos.
Cap&iacute;tulo IV: Contentivo de los gr&aacute;ficos y an&aacute;lisis de los datos obtenidos, para
determinar las interrogantes que originaron el estudio a trav&eacute;s de las conclusiones y
recomendaciones
Finalmente, se presenta los anexos y las cartas de validaci&oacute;n del instrumento
debidamente firmado.
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CAPITULO I
EL PROBLEMA
Planteamiento del Problema
La gesti&oacute;n implementada en el mundo empresarial y los esclarecimientos
generados por los enfoques gerenciales, se han filtrado en los distintos campos de la
actividad humana incluyendo la educaci&oacute;n, en el cual se encuentran presentes
ineludiblemente, funciones como planificaci&oacute;n, toma de decisiones, trabajo en grupo,
liderazgo y procesos de gesti&oacute;n y negociaci&oacute;n, todos ellos conducentes a la
utilizaci&oacute;n racional de los recursos los cuales viabilizan la soluci&oacute;n de problemas y la
satisfacci&oacute;n de necesidades y expectativas institucionales.
Por tal raz&oacute;n, la presencia de alianzas, acuerdos, negociaciones, son
actividades fundamentales para integrar comunidades e instituciones de la sociedad
organizada, con el fin de propiciar por un lado, el desarrollo sustentable en t&eacute;rmino de
sus fines, metas y objetivos, y por el otro, promover y fortalecer la calidad de vida de
los miembros que la integran.
Desde &eacute;sta perspectiva, la gerencia educativa tambi&eacute;n implica la conjugaci&oacute;n
de una serie de factores organizativos asociados al prop&oacute;sito did&aacute;ctico que se
desarrolla en un centro formativo considerado como unidad, por tanto, significa
acercarse a las organizaciones escolares y a su realidad, trascender los espacios del
aula e ir m&aacute;s all&aacute; de los l&iacute;mites f&iacute;sicos de las mismas; en consecuencia, generar una
visi&oacute;n m&aacute;s amplia, hol&iacute;stica e integradora donde confluyan actuaciones coordinadas,
en atenci&oacute;n a necesidades y prop&oacute;sitos comunes orientados por la misi&oacute;n de las
instituciones escolares y logradas a trav&eacute;s del trabajo y la acci&oacute;n compartida de los
actores institucionales.
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Actualmente, las instituciones educativas est&aacute;n sujetas a las presiones y
requerimientos de calidad asociados a su misi&oacute;n; en consecuencia, cumplir con sus
objetivos al responder a tales demandas, es, precisamente, un prop&oacute;sito para las
instituciones escolares que desean responder efectivamente a la tarea de formar
ciudadanos y ciudadanas, que la sociedad y el Estado, hist&oacute;ricamente, les han
asignado.
Partiendo de lo se&ntilde;alado, se plantea el fin &uacute;ltimo de la educaci&oacute;n, como lo es
la transformaci&oacute;n social, que a su vez, en sus resultados, debe ser pertinente,
equitativa y de calidad; administrada desde las perspectivas gerenciales, acad&eacute;micas y
de apoyo que garanticen la gesti&oacute;n del conocimiento, la tecnolog&iacute;a y, por ende, del
talento humano que ejecuta y el que se encuentra en formaci&oacute;n. Para cumplir con
estas premisas hay que crear las condiciones pol&iacute;ticas, ecol&oacute;gicas y tecnol&oacute;gicas, que
emergen en el contexto cuando se da la voluntad real para hacerlo, gerenciando
procesos, tecnolog&iacute;a y capital humano; definiendo una pol&iacute;tica bajo un enfoque
estrat&eacute;gico, complementado con una estrategia investigativa, donde los sujetos y el
objeto intervengan para resolver problemas interdisciplinariamente y crear, nuevas
teor&iacute;as de desarrollo social, en el nivel transdisciplinario.
Parafraseando a D’Vries, (2006), los gerentes sociales tienen en esos marcos
que alcanzar las metas organizacionales, en medio de presiones diversas de diferente
&iacute;ndole. Gestionan en el marco de un &quot;campo de fuerzas&quot;. Un estudio t&iacute;pico sobre la
situaci&oacute;n real de &quot;gerentes sociales en operaciones&quot; relativo a un programa p&uacute;blico de
subsistencias rurales en M&eacute;xico describe de este modo los hechos: El implementador
es el foco de demandas y expectativas frecuentemente conflictivas de este conjunto
de actores. Dentro de su propia organizaci&oacute;n est&aacute; obligado a satisfacer las
expectativas amplias y de largo plazo de sus superiores y subordinados. Los jefes de
nivel nacional o regional por ejemplo hacen generalmente dos clases de demandas al
implementador. Por una parte esperan que use los recursos puestos a su disposici&oacute;n
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para alcanzar las metas y objetivos de los programas que han sido dise&ntilde;ados. Al
mismo tiempo esperan igualmente que el implementador mantenga una jurisdicci&oacute;n
relativamente libre de conflictos abiertos en las &aacute;reas afectadas por la organizaci&oacute;n.
Estas dos expectativas pueden proveer pautas-gu&iacute;as divergentes acerca de c&oacute;mo
asignar mejor los recursos p&uacute;blicos ... Fuera del contexto organizacional el
implementador es el foco de una variedad de demandas espec&iacute;ficas de grupos o
individuos.
Ahora bien, nuevas explicaciones desde los lineamientos emergentes, que hoy
orientan los procesos administrativos y pedag&oacute;gicos en la escuela venezolana
permiten derivar lineamientos te&oacute;ricos y metodol&oacute;gicos, que garanticen la
sobrevivencia de las mismas a partir del desarrollo en sus actores de capacidades para
integrarse al entorno, adaptarse a sus din&aacute;micas, seleccionar las estrategias
pertinentes para lograr sus prop&oacute;sitos o fines; reconocer sus fortalezas, generar y
administrar racionalmente los recursos para superar las carencias o debilidades
institucionales y optimizar las existentes.
Este planteamiento, conducen a afirmar que todas las organizaciones y
fundamentalmente las escolares, deben comprenderse como una tarea trascendental
para la sociedad; sin embargo, para cumplir con esta misi&oacute;n, es necesario que desde
su nivel de mayor responsabilidad, se planifique la b&uacute;squeda de alternativas para abrir
la participaci&oacute;n de la escuela y gerencial proactivamente su relaci&oacute;n con el entorno, al
explorar oportunidades y ejecutar decisiones que permitan aprovechar al m&aacute;ximo los
recursos intra y extra institucionales, con el fin de incrementar cada vez m&aacute;s su
calidad para s&iacute; y para quienes le rodean. En este orden de ideas, la comunicaci&oacute;n, la
motivaci&oacute;n y la coordinaci&oacute;n de recursos son considerados elementos gerenciales
que, en la pr&aacute;ctica se ejecutan a manera de convenios, pactos o negociaciones como
una forma &oacute;ptima de establecer acuerdos y crear consensos.
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En torno al tema, Sander (2005) se&ntilde;ala que:
… tambi&eacute;n es posible valorar la calidad de la educaci&oacute;n en t&eacute;rminos
individuales y colectivos. La individual, define la contribuci&oacute;n de la
educaci&oacute;n al desarrollo de la libertad subjetiva y del inter&eacute;spersonal;
la calidad colectiva mide la contribuci&oacute;n de la misma a la promoci&oacute;n
de la equidad social y del bien com&uacute;n.(p.68)
Este planteamiento, define el consenso pol&iacute;tico-pedag&oacute;gico m&aacute;s importante
adoptado por las pol&iacute;ticas educativas, convirti&eacute;ndose en el tema central de programas
y proyectos. En el &aacute;mbito pol&iacute;tico y educativo, el ideal de educaci&oacute;n de calidad debe
reflejarse en todos los niveles de ense&ntilde;anza, especialmente en el nivel de educaci&oacute;n
primaria y en la democratizaci&oacute;n de la gesti&oacute;n educativa, que requiere desarrollar un
ambiente cualitativo de trabajo en las organizaciones educativas, mediante la
institucionalizaci&oacute;n de pr&aacute;cticas capaces de promover la solidaridad y la participaci&oacute;n
colectiva tanto al interior de las propias instituciones como de la comunidad local o
entorno de la escuela, para ello es necesario impulsar una adecuada gerencia de los
procesos educativos y, a este respecto “se reconoce que los sistemas educativos en los
pa&iacute;ses latinoamericanos no tienen las capacidades gerenciales suficientes para
desarrollar una gesti&oacute;n que los conduzcan hacia las metas de mejorar la calidad y la
equidad de la oferta educativa de sus pa&iacute;ses” (Cassasus, UNESCO, 2001 p. 65).
A este respecto, la escuela como c&eacute;lula fundamental del Sistema Educativo y
m&aacute;s a&uacute;n, como empresa responsable de la formaci&oacute;n integral del ciudadano y
ciudadana, debe enfocarse en los problemas sociales como una oportunidad de
integraci&oacute;n a la comunidad utilizando para ello adecuados mecanismos de gesti&oacute;n.
Esta perspectiva de la responsabilidad gerencial en la escuela se convierte en una
visi&oacute;n que refuerza y estimula el compromiso de todos sus miembros en mejorar la
calidad del servicio educativo, al consustanciar la gerencia con las necesidades
institucionales; lo cual incrementa los espacios de comunicaci&oacute;n, relaciones,
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participaci&oacute;n e involucramiento en beneficio de todos como la v&iacute;a m&aacute;s expedita para
responder a su misi&oacute;n hist&oacute;rica en los tiempos que corren.
Cabe destacar que, el tema de la gerencia educativa en general y de la
negociaci&oacute;n como una pr&aacute;ctica gerencial, se deben enfocar en influir y obtener ayuda,
facilitar la coordinaci&oacute;n necesaria en funci&oacute;n de los objetivos. Al respecto, Gu&eacute;dez
(2001), se&ntilde;ala que “es tomar ideas, intuiciones, iniciativas, sentimientos y
convertirlos en prop&oacute;sitos, para luego aplicar una serie de recursos y administrarlos a
trav&eacute;s de determinadas acciones organizacionales; es tambi&eacute;n favorecer la traducci&oacute;n
de esos prop&oacute;sitos en bienes, servicios o conocimientos” (p.29.)
Por tanto, en el contexto de las instituciones escolares, la negociaci&oacute;n, como
una pr&aacute;ctica gerencial est&aacute; asociada a determinadas competencias relevantes en la
definici&oacute;n del &eacute;xito de las personas y de los colectivos. Fisher y Ury, (2007),
mencionan que la negociaci&oacute;n se incorpora hoy dentro de los procesos de gesti&oacute;n
humana como parte de una visi&oacute;n que busca identificar, seleccionar y desarrollar
conocimientos, destrezas y estrategias requeridas para acelerar los desempe&ntilde;os y
tambi&eacute;n ampliar favorablemente la gesti&oacute;n escolar, constituy&eacute;ndose en un medio m&aacute;s
que un fin.
En tal sentido, en el tema de la acci&oacute;n gerencial y los diversos mecanismos de
gesti&oacute;n que ella involucra para alcanzar la mejora de los procesos y lograr resultados
seg&uacute;n los planteamientos precedentes, permite colocar a la negociaci&oacute;n escolar como
una de esas pr&aacute;cticas sociales que, ante los roles asignados a la escuela, demanda la
necesidad de exhibir nuevas actitudes y desarrollar competencias para ampliar
capacidades t&eacute;cnicas, administrativas y ling&uuml;&iacute;sticas como una manera de:
-Construir relaciones entre los actores de la comunidad que permitan acuerdos,
alianzas, consensos.
-Buscar la apertura a los sectores tradicionalmente llamados extraescolares.
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-Establecer formas de acercamiento intra e inter institucionales.
-Realizar transacciones productivas y constructivas.
-Proyectarse hacia las instituciones locales, como una manera efectiva para encontrar
respuestas a las necesidades y lograr objetivos.
-Cultivar la cultura de la participaci&oacute;n ciudadana y la solidaridad social
-Realizar proyectos y manejar situaciones.
-So&ntilde;ar planes y enriquecerse humanamente.
En lo que respecta a Venezuela, la gerencia social y la filosof&iacute;a educativa del
Estado Venezolano en la Constituci&oacute;n de la Rep&uacute;blica Bolivariana de 1999, expresa
los lineamientos que orientan el desarrollo nacional en todos los &oacute;rdenes: pol&iacute;tico,
econ&oacute;mico, social, cultural, cient&iacute;fico y expresa la corriente pol&iacute;tico-filos&oacute;fica sobre
la cual se inspira, complementariamente, en las pol&iacute;ticas y estrategias para el
desarrollo de la educaci&oacute;n en Venezuela y a tono con los Convenios Internacionales,
Proyecto
Educativo
Nacional
Sim&oacute;n
Bol&iacute;var
(1999-2013),
promueven
el
establecimiento de una relaci&oacute;n arm&oacute;nica y coherente entre los planes nacionales de
desarrollo, con la acci&oacute;n y formaci&oacute;n en las instituciones educativas. Estas, en cuanto
servicio p&uacute;blico, deben generar como bien social com&uacute;n, recursos humanos con un
perfil tal que permita atender las necesidades y demandas comunitarias, regionales y
nacionales.
De estas pol&iacute;ticas, tres son de especial inter&eacute;s a los fines del proceso de
creaci&oacute;n de instituciones educativas las cuales adem&aacute;s requieren, establecer
estrategias para su funcionamiento en v&iacute;as al cumplimiento de su misi&oacute;n:
- Pol&iacute;tica de Calidad
- Pol&iacute;tica de Equidad
- Pol&iacute;tica de Pertinencia Social.
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Las cifras hist&oacute;ricas revelan que para 1998, 42% de la poblaci&oacute;n venezolana
era considerada pobre; actualmente esa cifra ha subido hasta llegar a 55.1% de
pobreza, es decir, se ha incrementado en m&aacute;s de 12%. Consecuentemente, ha
aumentado la pobreza extrema, grupo cuyos ingresos son menores a un d&oacute;lar diario.
(www.Ine.gov.ve-10-03-2012). Todo esto ha creado grandes desaf&iacute;os sociales,
principalmente al sistema educativo, derivados de la heterogeneidad, diversidad y
condiciones socioecon&oacute;micas de la poblaci&oacute;n estudiantil con el agregado de la
violencia incrementada en los &uacute;ltimos tiempos.
En esta situaci&oacute;n, cabalgan a la par, &aacute;reas de creciente atraso e involuci&oacute;n
estad&iacute;stica (desnutrici&oacute;n infantil, mortalidad y morbilidad, aparici&oacute;n de enfermedades
y epidemias ya superadas muchos a&ntilde;os atr&aacute;s) con nuevos sectores de elevado
desarrollo social y econ&oacute;mico, cuyos or&iacute;genes se presentan en discusi&oacute;n. Igualmente
las ofertas laborales estables, han disminuido sensiblemente acumulando los niveles
de desempleo y subempleo lo que ha dado como respuesta el aumento indiscriminado
de una econom&iacute;a informal como alternativa de soluci&oacute;n a la situaci&oacute;n familiar.
Las cifras gubernamentales de logros en el &aacute;rea econ&oacute;mica, principalmente los
relacionados con la estabilidad macroecon&oacute;mica recogidas en los informes del Banco
Central de Venezuela, (Marzo, 2006), obvian el an&aacute;lisis de los efectos sociales de las
reformas econ&oacute;micas. Aun cuando los n&uacute;meros hablen de crecimiento promedio, de
inflaci&oacute;n decreciente, aumento de la inversi&oacute;n y crecimiento del PIB e ingreso de
capitales, la pobreza e inequidad contin&uacute;an siendo un problema grave, m&aacute;s a&uacute;n
cuando se privilegia la inversi&oacute;n en algunas &aacute;reas en detrimento de otras. En la Ley
de Presupuesto para el a&ntilde;o 2005, por ejemplo, la asignaci&oacute;n presupuestaria para el
gasto en salud y educaci&oacute;n represent&oacute; 5.8% mientras que para defensa era de 6.6% lo
cual evidencia las prioridades del gobierno venezolano.
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En este escenario, los economistas est&aacute;n hablando de reformas de segunda y
tercera generaci&oacute;n. Estas &uacute;ltimas presentan una f&oacute;rmula que se resume en: crecer,
educar y concentrar. (Mauras, 2008); siendo el mayor desaf&iacute;o promover un proceso
de expansi&oacute;n de la ciudadan&iacute;a lo cual exige a todos los ciudadanos participar
plenamente de los esfuerzos y de los frutos del desarrollo del mismo. Ante este estado
de cosas, Mauras (Ob. Cit) plantea el objetivo de constituir sociedades m&aacute;s
equitativas centradas en la acumulaci&oacute;n de capital social, como factor asociado a la
base democracia y equidad; para ello, el &aacute;mbito de acci&oacute;n es la educaci&oacute;n y el primer
espacio p&uacute;blico para el ejercicio de la participaci&oacute;n ciudadana es la escuela,
concibi&eacute;ndose la misma el lugar donde se aprenden y se viven los valores de la
democracia y la convivencia.
Los planteamientos precedentes, constituyen el soporte desde el punto de vista
de la filosof&iacute;a educativa o teor&iacute;a explicita del Estado (leyes, decretos, reformas,
lineamientos) en relaci&oacute;n con el tema de la gesti&oacute;n educativa en los planteles como
una v&iacute;a para fortalecer el proceso educativo, se hace necesario promover el
aprendizaje de pr&aacute;cticas concretas a trav&eacute;s de estrategias de negociaci&oacute;n, que lleve a
las instituciones educativas a abrirse a las comunidades incrementando los niveles de
responsabilidad y compromiso entre ellos y la comunidad que le circunda.
Borjas y Parra (2006), plantean que en esta sociedad de profundos contrastes;
coexiste un panorama de cambios pol&iacute;ticos y econ&oacute;micos, agudizado por una grave
fragmentaci&oacute;n social cargada de injusticias y desigualdades evidentes, no s&oacute;lo en las
&aacute;reas rurales tradicionalmente m&aacute;s desasistidas y castigadas con la indolencia y el
olvido, sino tambi&eacute;n en los centros urbanos.
Partiendo de lo planteado, el enfoque de estudio se realiza en la Escuela
Estadal Antonio Jos&eacute; de Sucre, ubicada en Valencia Estado Carabobo, donde se
observa deficiencia en la pr&aacute;ctica de la gerencia escolar, en la b&uacute;squeda de contribuir
27
a la formaci&oacute;n de un modelo social desde la educaci&oacute;n; partiendo de la conciencia de
su valor como un elemento dentro de la cultura de la escuela, la evoluci&oacute;n de dicha
pr&aacute;ctica desde sus inicios y el uso actual de esta competencia que permitan gestionar
la acci&oacute;n pedag&oacute;gica con altos niveles de desempe&ntilde;o; y visualizar posibilidades y
alternativas para mantener y superar su propio est&aacute;ndar de calidad.
Por otra parte, desde la deficiencia observada se pudo conocer poco
conocimiento en relaci&oacute;n a estrategias de negociaci&oacute;n que apoyen la pr&aacute;ctica
gerencial de las escuelas, principalmente cuando en la actualidad est&aacute; planteado como
uno de los componentes que definen el Programa de la Educaci&oacute;n B&aacute;sica del
Proyecto Educativo Nacional Sim&oacute;n Bol&iacute;var (1999-2013)
A partir de las consideraciones precedentes y con la intenci&oacute;n de generar
aportes que resulten significativos al tema en estudio relacionados con el contexto
educativo, surge la siguiente interrogante:
&iquest;C&oacute;mo es la pr&aacute;ctica de la gerencia social en las instituciones educativas del nivel
primaria, en el logro de la vinculaci&oacute;n social como principio rector en el proceso
educativo, en la Escuela Estadal Antonio Jos&eacute; de Sucre, ubicada en Valencia Estado
Carabobo?
Objetivos de la Investigaci&oacute;n
Objetivo General
Analizar la pr&aacute;ctica de la gerencia social en las instituciones educativas del
nivel primarias, para lograr la vinculaci&oacute;n de la comunidad como principio rector en
el proceso educativo, en la Escuela Estadal Antonio Jos&eacute; de Sucre, ubicada en
Valencia Estado Carabobo.
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Objetivos Espec&iacute;ficos
1. Diagnosticar las estrategias gerenciales que orienta el uso de los procesos
negociadores en la integraci&oacute;n escuela y comunidad.
2. Identificar la comunicaci&oacute;n presente entre la gerencia educativa y la comunidad
como contexto, en la cultura de la escuela.
3. Determinar el proceso de gerencia social que debe existir en la instituci&oacute;n
educativa para el logro de la vinculaci&oacute;n de la comunidad.
Justificaci&oacute;n de la Investigaci&oacute;n
Las caracter&iacute;sticas imperantes en las estructuras generales impactan todos los
&oacute;rdenes de la vida social, humano, econ&oacute;mico y religioso, que pareciera generar
situaciones de mayor compromiso, lo cual a su vez influye en las estructuras internas
y en las culturas de relaci&oacute;n, de soluci&oacute;n, de comunicaci&oacute;n y de respuestas. Desde
esta perspectiva, se asume que los acuerdos, las convenciones, los compromisos, el
apoyo mutuo, son una v&iacute;a para encontrar opciones bajo el car&aacute;cter de soluciones
compartidas, por lo tanto, las sociedades necesitan ser educadas para la negociaci&oacute;n,
y en consecuencia, la escuela, tambi&eacute;n est&aacute; llamada a educar en y para la negociaci&oacute;n
a trav&eacute;s de la integraci&oacute;n entre la escuela y el entorno social.
De igual manera, se considera que una investigaci&oacute;n en esta l&iacute;nea, cobra
relevancia por cuanto tiene que ver con la posibilidad creadora de incursionar en un
campo educativo desde una perspectiva distinta, lo cual abre grandes posibilidades
para nutrir el tema y, desde el punto de vista del enfoque interpretativo, persigue la
producci&oacute;n de conocimiento &uacute;til y relevante para el proceso de generaci&oacute;n de datos
que contribuyan a enriquecer la actuaci&oacute;n del gerente educativo.
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Desde el punto de vista de las implicaciones te&oacute;ricas, este estudio permite
prestar atenci&oacute;n a las dimensiones culturales y sus elementos actuantes, abre v&iacute;as para
una mayor comprensi&oacute;n de los centros educativos y sus peculiaridades. Por una parte,
destacar el papel que juega el proceso de gesti&oacute;n escolar, en la construcci&oacute;n e
interpretaci&oacute;n de las complejas realidades organizativas; y por otra, la importancia
que adquieren pr&aacute;cticas m&aacute;s espec&iacute;ficas como la negociaci&oacute;n como una estrategia
organizacional que le permite a las instituciones, cubrir las necesidades y demandas
surgidas en su quehacer cotidiano y cuya satisfacci&oacute;n se refleja en el logro de la
misi&oacute;n.
El prop&oacute;sito de este estudio, es agregar valor investigativo que resulte
relevante en la cultura y sus elementos en las organizaciones educativas, las cuales
integran en s&iacute; mismas la din&aacute;mica de los procesos humanos y como conjunto impulsa
la actualizaci&oacute;n de potencialidades, desarrollo integral en una instituci&oacute;n. Esta idea de
presentar un enfoque innovador de la complementariedad como una oportunidad de
en conocimiento apoyado en la informaci&oacute;n precedente y con otros estudios sobre el
tema, que permitir&aacute; la comprensi&oacute;n de la gerencia educativa en la permanente
b&uacute;squeda de respuestas al hecho educativo.
En relaci&oacute;n con el alcance de la presente investigaci&oacute;n, se estima que sus
resultados se proyecten en el &aacute;mbito regional en la instituci&oacute;n objeto de estudio, sin
embargo, es importante destacar que dada el hecho de coincidir con otras
instituciones a nivel regional y nacional en los indicadores de la situaci&oacute;n planteada y
en la tem&aacute;tica sobre la Gerencia y sus principios aplicables en los procesos educativos
que se est&aacute;n implementando en el pa&iacute;s, est&aacute; investigaci&oacute;n constituye un documento
de base para la aplicaci&oacute;n de soluciones en diversos espacios y de antecedente para
investigaciones futuras.
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CAPITULO II
MARCO TEORICO
El marco te&oacute;rico, marco referencial o marco conceptual tiene el prop&oacute;sito de
dar a la investigaci&oacute;n un sistema coordinado y coherente de conceptos y
proposiciones que permitan abordar el problema. Seg&uacute;n Sabino (2006), &quot;Se trata de
integrar al problema dentro de un &aacute;mbito donde &eacute;ste cobre sentido, incorporando los
conocimientos previos relativos al mismo y orden&aacute;ndolos de modo tal que resulten
&uacute;til a nuestra tarea&quot; (p.8).
El fin que tiene el marco te&oacute;rico es el de situar a nuestro problema dentro de
un conjunto de conocimientos, que permita orientar nuestra b&uacute;squeda y nos ofrezca
una conceptualizaci&oacute;n adecuada de los t&eacute;rminos que utilizaremos. El punto de partida
para construir un marco de referencia lo constituye nuestro conocimiento previo de
los fen&oacute;menos que abordamos, as&iacute; como las ense&ntilde;anzas que extraigamos del trabajo
de revisi&oacute;n bibliogr&aacute;fica que obligatoriamente tendremos que hacer. El marco te&oacute;rico
responde a la pregunta: &iquest;qu&eacute; antecedentes existen? Por ende, tiene como objeto dar a
la investigaci&oacute;n un sistema coordinado y coherente de conceptos, proposiciones y
postulados, que permita obtener una visi&oacute;n completa del sistema te&oacute;rico y del
conocimiento cient&iacute;fico que se tiene acerca del tema.
Antecedentes de la Investigaci&oacute;n
Seg&uacute;n Arias (2006), Se refiere a los estudios previos y tesis de grado
relacionadas con el problema planteado, es decir, investigaciones realizadas
anteriormente y que guardan alguna vinculaci&oacute;n con el problema en estudio. Debe
evitarse confundir los antecedentes de la investigaci&oacute;n con la historia del objeto de
estudio en cuesti&oacute;n. En este punto se deben se&ntilde;alar, adem&aacute;s de los autores y el a&ntilde;o en
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que se realizaron los estudios, los objetivos y principales hallazgos de los mismos.
Aunque los antecedentes constituyen elementos te&oacute;ricos, &eacute;stos pueden preceder a los
objetivos, ya que su b&uacute;squeda es una de las primeras actividades que debe realizar el
tesista, lo que le permitir&aacute; precisar y delimitar el objeto de estudio y por consiguiente
los prop&oacute;sitos de la investigaci&oacute;n.
Los antecedentes seleccionados para la presente investigaci&oacute;n, pertenecen
tanto al &aacute;mbito internacional como el nacional, ordenados a continuaci&oacute;n en el orden
presentado, y son los siguientes:
Hern&aacute;ndez T. (2010), realiz&oacute; un estudio en Per&uacute;, el cual titul&oacute; “Plan
prospectivo estrat&eacute;gico de la gerencia de desarrollo social de Ayacucho 2011-2014,
Per&uacute;”, para la Universidad de Lima, como investigaci&oacute;n de ascenso, donde plantea el
marco de los Objetivos del Milenio, las pol&iacute;ticas del Acuerdo nacional, el Plan
Regional de Desarrollo Concertado-Plan Wari Ayacucho 2007- 2024, y el Plan
Estrat&eacute;gico Institucional del Gobierno Regional 2011-2014, se presenta el Plan
Estrat&eacute;gico de la Gerencia Regional de Desarrollo Social (PEGRDS) para el periodo
de Gobierno 2011-2014.
El PEGRDS ha sido concebido como un instrumento orientador de la Gesti&oacute;n
del Desarrollo Social de la Regi&oacute;n Ayacucho, a cargo de la Gerencia Regional de
Desarrollo Social, trabajando articuladamente con las Direcciones Regionales
Sectoriales, comprometidas en la lucha frontal contra desnutrici&oacute;n cr&oacute;nica, y en
garantizar el acceso de los ciudadanos a los servicios de salud y educaci&oacute;n de calidad.
Ello compromete tambi&eacute;n a los gobiernos locales y los otros actores del desarrollo
regional, para mejorar el desarrollo humano, y reducir agresivamente la pobreza y la
pobreza extrema, poniendo en relieve la Dimensi&oacute;n Social del Programa de Gobierno
Regional de Ayacucho 2011-2014.
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En el contexto y tendencias de una realidad social compleja, la formulaci&oacute;n
del PEGRDS 2011-2014, se sustenta en enfoques de derechos, desarrollo humano,
g&eacute;nero, interculturalidad, y de articulaci&oacute;n inter-institucional, teniendo como gu&iacute;a una
visi&oacute;n de futuro compartido, objetivos estrat&eacute;gicos, pol&iacute;ticas, estrategias, programas y
proyectos prioritarios. Para viabilizar los lineamientos de pol&iacute;ticas sociales que aqu&iacute;
se plantean, el principal rol que le compete asumir a la Gerencia Regional de
Desarrollo Social es el de ser mediador, promotor y facilitador de los procesos
sociales conducentes a lograr los objetivos del Desarrollo Regional, en el actual
periodo de Gobierno.
En coherencia con la pr&aacute;ctica de una nueva forma de hacer gobierno, la
Gerencia Regional de Desarrollo Social, ha tomado la decisi&oacute;n de que este
documento sea la concreci&oacute;n de un trabajo ampliamente participativo, mediante la
aplicaci&oacute;n colectiva del Modelo Prospectivo-Estrat&eacute;gico, que busca conciliar las
voluntades de los diversos actores clave que han intervenido en su proceso de
formulaci&oacute;n, a trav&eacute;s de talleres, reuniones t&eacute;cnicas y de expertos.
Adem&aacute;s el PEGRDS 2011-2014, busca dar respuesta a su entorno presente y
futuro, con el fin de permitir que los objetivos y metas de Generaci&oacute;n e
Implementaci&oacute;n de Pol&iacute;ticas P&uacute;blicas y gesti&oacute;n institucional, desde la GRDS,
Nutrici&oacute;n y seguridad alimentaria, Calidad y gesti&oacute;n de los servicios de salud,
Cobertura y gesti&oacute;n de la calidad de los servicios educativos, Igualdad de
oportunidades y ejercicio de derechos ( de g&eacute;nero e inter generacional), y de Vivienda
y entornos saludables, se den con un m&aacute;ximo de congruencia y un m&iacute;nimo de
fricciones con las tendencias del entorno social, cultural y pol&iacute;tico, las cuales tendr&iacute;an
implicaciones en el comportamiento de este Plan.
Cortes (2010), realiz&oacute; un estudio en la Universidad del Zulia, la cual titul&oacute;
“Trabajo Social con Miras al Desarrollo del Proceso Educativo”, un estudio
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descriptivo de campo, conde se se&ntilde;ala como objetivo general determinar los procesos
de cambio social en el proceso educativo liberador que realizan los directores de las
escuelas Bolivarianas del Municipio Cabimas”, que persigue como finalidad &uacute;ltima la
igualaci&oacute;n de las oportunidades sociales, pol&iacute;ticas y econ&oacute;micas, tanto en el plano
local como regional, utilizando una poblaci&oacute;n y muestra de 21 docente directores de
las instituciones que se encuentran en la jurisdicci&oacute;n del municipio seleccionado.
Este estudio concluye se&ntilde;alando el autor, que es de gran importancia
reconocer que la complejidad y dinamismo del escenario social obliga a que la
gerencia social no s&oacute;lo de respuesta ante los cambios que se presentan, sino que debe
anticiparse a ellos a tal punto que debe ser adaptativa, logrando respuestas
estrat&eacute;gicas a la situaci&oacute;n de turbulencia y caos caracter&iacute;stica de la realidad local,
regional y nacional. El gerente que practica la gesti&oacute;n social debe acompa&ntilde;ar los
procesos pol&iacute;ticos, por esta raz&oacute;n no es posible pensar su accionar por fuera del
contexto de las pol&iacute;ticas p&uacute;blicas, de ah&iacute; el perfil pol&iacute;tico del gerente social y los
nuevos retos de interdisciplinariedad y cooperaci&oacute;n entre los distintos saberes en la
construcci&oacute;n de la gerencia social.
El estudio es tomado como antecedente, debido a que proporciona
informaci&oacute;n relevante en cuanto a la gerencia educativa y su influencia en los
procesos de participaci&oacute;n comunitaria, donde debe incluirse la gerencia social, desde
donde es posible construir el desarrollo social, local, regional y nacional. La creaci&oacute;n
y fortalecimiento de las redes sociales se constituye en una estrategia fundamental de
apoyo al trabajador social y del gerenciador social, es a partir de ah&iacute; que ser&aacute; posible
consolidar, fortalecer y evaluar los niveles de relaci&oacute;n establecidos entre los
diferentes sectores, instituciones y organizaciones en el desarrollo de la gesti&oacute;n
social.
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De igual modo; Sterlling (2011), realiz&oacute; un estudio en la Universidad de
Monterrey M&eacute;xico, titulado “Gerencia y Gesti&oacute;n Social en Educaci&oacute;n”, una
investigaci&oacute;n documental anal&iacute;tica, cuyo objetivo general se enfoc&oacute; en analizar la
gesti&oacute;n social que se realiza en la gerencia educativa a nivel preparatorio; donde
se&ntilde;ala en sus consideraciones finales que uno de los grandes retos de la gerencia
social es lograr fomentar una sociedad protag&oacute;nica cuya base sea la participaci&oacute;n de
la comunidad organizada. Se est&aacute; construyendo una sociedad democr&aacute;tica de derecho
social y de justicia donde hay una preeminencia de los Derechos Humanos, la
promoci&oacute;n de la igualdad, la justicia social y la corresponsabilidad, hoy d&iacute;a no se
habla de pobreza sino de exclusi&oacute;n, se habla de pol&iacute;tica social de derechos
universales cuyos logros no pueden ser medidos cuantitativamente. En el proceso de
transformaci&oacute;n social est&aacute; orientado a cumplir con valores universales como el
derecho a la vida, a la justicia, a la igualdad y no se cuenta con indicadores que
podr&iacute;an medir el impacto de los logros obtenidos.
La vinculaci&oacute;n del estudio citado con el actual, radica en la relaci&oacute;n que se
hace entre el gerente educativo como gestor social, ya que se trabajar&aacute; en funci&oacute;n de
la identificaci&oacute;n de necesidades y resoluci&oacute;n de problemas de la comunidad, a partir
de la formulaci&oacute;n e instrumentaci&oacute;n de programas, proyectos, estrategias y
actividades vinculadas con las pol&iacute;ticas y planes de la naci&oacute;n que persiguen el
desarrollo sustentable para emancipaci&oacute;n y transformaci&oacute;n social.
Asimismo, M&eacute;ndez (2011), de la Universidad del Zulia, realiza un estudio
titulado “Crisis del paradigma Organizativo Gerencial en Educaci&oacute;n”, este trabajo de
an&aacute;lisis socio- gerencial pretende explicar tanto la fenomenolog&iacute;a como la esencia del
proceso educativo en el contexto de la sociedad moderna, tomando como caso t&iacute;pico
un pa&iacute;s en v&iacute;as de desarrollo como es el de la Rep&uacute;blica Bolivariana de Venezuela.
En tal sentido, se ha dise&ntilde;ado una metodolog&iacute;a hol&iacute;stica-causal que busca relacionar
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los principios filos&oacute;ficos y pol&iacute;ticos y sociales que sirven de fundamento hist&oacute;ricoestructural a dicho sistema.
El autor concluye se&ntilde;alando que, la crisis no solo se nota en el curr&iacute;culo y en
la praxis docente en el aula, sino tambi&eacute;n en la forma en que se conduce la escuela en
todo el sistema educativo. Existe una clara separaci&oacute;n entre el mundo acad&eacute;mico
llevado por el profesor en el aula y el mundo administrativo de la escuela y el
Ministerio, llevado por los funcionarios. La separaci&oacute;n se explica porque el maestro
no est&aacute; implicado en el proceso de toma de decisiones que ello encierra y es
atribuci&oacute;n del aparato administrativo y el cuerpo directivo (jefes, supervisores del
sector, distrital, regional, nacional) no est&aacute;n implicados en el proceso acad&eacute;mico. La
direcci&oacute;n escolar (1) es parcial y se basa, fundamentalmente, en el proceso de control
docente, pero el control, cuando se ejerce, se hace como vigilancia, como hace el
polic&iacute;a cuando cuida una entrada al establecimiento comercial. La vigilancia consiste
en si se hizo o no la programaci&oacute;n del a&ntilde;o, si se cumplieron o no las actividades
previstas y si el maestro cumple o no su jornada de trabajo.
Este estudio se toma como antecedentes, ya que aporta datos relevantes en
cuanto se busca ahora una nueva racionalidad donde los autores puedan auto
determinarse, donde sea posible la coparticipaci&oacute;n en la toma de decisiones y en las
tareas diarias, donde exista una jerarqu&iacute;a pero no basada en el control, sino en la
integraci&oacute;n y en la eficiencia, para as&iacute; lograr la satisfacci&oacute;n de las necesidades y
aspiraciones de la comunidad educativa; por ello fue un acierto cuando declararon la
necesidad de construir el municipio escolar, donde el plantel sea el centro de la
gesti&oacute;n social educativa. Igualmente es un avance el contenido del Plan de la Naci&oacute;n
en materia educativa, porque busca una nueva direcci&oacute;n del proceso, en cuanto
estrategia, se debe acentuar el car&aacute;cter de la educaci&oacute;n como proceso de interacci&oacute;n
constructiva. Esa estrategia debe dise&ntilde;arse desde la escuela como comunidad.
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Finalmente, Turmero (2011), realiza un estudio en la Universidad Pedag&oacute;gica
Experimental Libertador, que tiene t&iacute;tulo de “Dise&ntilde;o de un sistema de indicadores
para el control de gesti&oacute;n de la gerencia de desarrollo social”, enmarcada en una
investigaci&oacute;n de tipo Proyecto Factible, con un dise&ntilde;o de campo, bajo el paradigma
cuantitativo, el objetivo general se bas&oacute; en dise&ntilde;ar un Sistema de Indicadores para el
Control de Gesti&oacute;n de la Gerencia de Desarrollo Social de la Empresa Electrificaci&oacute;n
del Caron&iacute; (EDELCA C.A.) a partir de un an&aacute;lisis de la situaci&oacute;n actual. La
problem&aacute;tica reside en que esta Gerencia carece de indicadores de gesti&oacute;n y la
medici&oacute;n de la misma se lleva a trav&eacute;s de datos estad&iacute;sticos, los cuales no reflejan
con exactitud el impacto social real de la Gesti&oacute;n de la Gerencia.
Una vez efectuados los an&aacute;lisis correspondientes se dise&ntilde;&oacute; el Sistema de
Informaci&oacute;n de Indicadores denominado &quot;Hoja de Reporte del Indicador&quot;. La
propuesta incluye los Manuales de cada Indicador enmarcados en la metodolog&iacute;a
MEGE de EDELCA, as&iacute; como del Sistema de Control para su medici&oacute;n y tres (3)
Instrucciones de Trabajo de tres (3) Programas medulares de la Gerencia;
posteriormente se indican las conclusiones de la investigaci&oacute;n y recomendaciones. El
autor concluye que se realiz&oacute; el levantamiento de la informaci&oacute;n referente a cada
Programa, Proyecto y Proceso asociado, obteniendo datos precisos a trav&eacute;s de
entrevistas, observaci&oacute;n directa y Documentos Internos de la Gerencia de Desarrollo
Social. Se describi&oacute; la situaci&oacute;n actual del Proceso de Gesti&oacute;n de La Gerencia de
Desarrollo Social empleando la herramienta del an&aacute;lisis FODA (Fortalezas,
Oportunidades, Debilidades y Amenazas) evidenciando de que la Gerencia necesita la
implementaci&oacute;n del Sistema de Indicadores propuesto, as&iacute; como la creaci&oacute;n y
actualizaci&oacute;n de Manuales de Indicadores, de Normas y Procedimientos e
Instrucciones de Trabajo.
Cabe se&ntilde;alar, que la vinculaci&oacute;n del estudio citado, radica en la necesidad de
se&ntilde;alar las competencias e indicadores que se deben tomar en cuenta en la pr&aacute;ctica
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gerencial, con la finalidad de conocer hacia donde se deben encaminar las acciones,
tal es el caso que ocupa el estudio, de conocer la gerencia y la gesti&oacute;n social que
deben llevarse a cabo en las instituciones educativas.
Bases Te&oacute;ricas
Concepto de gerencia. La gerencia integral.
Una primera responsabilidad, en la investigaci&oacute;n de todo tipo, consiste en
aspirar a la m&aacute;xima claridad de los conceptos.
En un contexto de dinamismo y af&aacute;n productivo de la administraci&oacute;n de todo
tipo de organizaciones, Drucker (2006), establece de manera escueta este concepto:
&quot;La gerencia es el &oacute;rgano espec&iacute;fico y distintivo de toda organizaci&oacute;n.&quot; (p.79).
Aunque es un concepto formal, sirve como punto de partida para que cada cual
establezca oportunamente los cambios necesarios y suficientes, a fin de que el
funcionamiento de la organizaci&oacute;n sea adecuado a las exigencias de la realidad y en
concordancia con los principios de la gerencia moderna.
A su vez, Matsushita (2008), considera que la gerencia siempre debe
desenvolverse con una pol&iacute;tica de &quot;direcci&oacute;n abierta&quot;, a la que describe de la
siguiente manera: &quot;La direcci&oacute;n abierta significa confianza en los empleados,
comunicaci&oacute;n f&aacute;cil dentro de la empresa, alta moral de los trabajadores y, sobre todo,
solidaridad empresarial” (p.45.)
Es as&iacute; como el principio de direcci&oacute;n abierta tambi&eacute;n se deber&aacute; aplicar al
nivel de secci&oacute;n o divisi&oacute;n. Cada miembro deber&aacute; informarse exactamente de lo que
est&aacute; sucediendo en su secci&oacute;n o divisi&oacute;n. El jefe de grupo deber&aacute; exponer claramente
su pol&iacute;tica y los objetivos a corto y largo alcance a los que se espera que aspiren
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todos. S&oacute;lo cuando el empresario ponga todas sus cartas sobre la mesa, sus
empleados cooperar&aacute;n de buena gana para llegar a las metas que se les ha propuesto.
Por su parte, Sallenave (2001), considera fundamental se oriente hacia una
gerencia integral, que consiste en &quot;relacionar todas las fuerzas del manejo de una
organizaci&oacute;n en busca de una mayor competitividad:

La estrategia: Para saber a d&oacute;nde vamos y c&oacute;mo lograrlo.

La organizaci&oacute;n: Para llevar a cabo la estrategia eficientemente.

La cultura: Para dinamizar la organizaci&oacute;n y animar a su gente.&quot;
En el &aacute;mbito Educativo, se suele hablar con frecuencia, como en otros
&aacute;mbitos, de gerencia, gerente, gerencial y t&eacute;rminos similares, no siempre con la
correspondiente precisi&oacute;n del significado. Como todo en la sociedad, tambi&eacute;n el
t&eacute;rmino gerencia tiene una evoluci&oacute;n constante. Y entre nosotros, su incorporaci&oacute;n ha
sido gradual y de una profundidad relativa.
Al respecto, Manes (2008), trae un concepto sobre lo que denomina
gerenciamiento institucional educativo de este modo: &quot;Proceso de conducci&oacute;n de
una instituci&oacute;n educativa por medio del ejercicio de un conjunto de habilidades
directivas orientadas a planificar, organizar, coordinar y evaluar la gesti&oacute;n estrat&eacute;gica
de aquellas actividades necesarias para alcanzar eficacia pedag&oacute;gica, eficiencia
administrativa, efectividad comunitaria y trascendencia cultural.&quot;(p.66)
Como puede apreciarse, la gesti&oacute;n pedag&oacute;gica y la gesti&oacute;n administrativa se
proyectan a vincularse con la comunidad, con una dimensi&oacute;n cultural que debe
alcanzar frutos duraderos en las personas y en los grupos humanos.
A su vez, Alvarado (2006), sostiene que:
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La gerencia b&aacute;sicamente, es una funci&oacute;n administrativa, de
naturaleza profesional, inherente a un cargo directivo. Por tanto, el
ejercicio de dicho cargo implica una serie de cualidades y
exigencias personales, sobre todo un conjunto de actitudes
espec&iacute;ficas que le favorezcan para la conducci&oacute;n exitosa de las
funciones que dicho cargo conlleva. (p.57)
Dicho autor ampl&iacute;a el concepto, expresando que esta acepci&oacute;n cabe
perfectamente al campo educativo, puesto que el Gerente Educativo, como cualquier
otro Gerente, para conducir las entidades educativas se vale de las funciones t&iacute;picas
de planificaci&oacute;n, organizaci&oacute;n, direcci&oacute;n y control de sus tareas, que son las
funciones gerenciales t&iacute;picas para conducir cualquier entidad.
Caracter&iacute;sticas de la instituci&oacute;n educativa
Resulta altamente &uacute;til llegar a establecer algunas caracter&iacute;sticas propias de las
instituciones educativas que tienen un manejo gerencial apropiado. Si aprovechamos
las sugerencias de Manes (2008), se tendr&aacute;n las siguientes caracter&iacute;sticas planteadas
como oportunidades que debemos promoverlas:

Profesionalizaci&oacute;n en la conducci&oacute;n de la instituci&oacute;n educativa.

Eficiencia solidaria desde la administraci&oacute;n de la entidad.

Reorganizaci&oacute;n y redimensionamiento institucionales.

Administraci&oacute;n de los procesos de cambio.

Marketing educativo externo e interno.

&Eacute;tica en las decisiones sobre la comunidad educativa.

Elaborar el PEI (Proyecto Educativo Institucional) y actualizar la propuesta
educativa.

Trabajo en equipo y s&oacute;lida comunicaci&oacute;n en bien del nuevo paradigma institucional.
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Para el presente estudio, estas caracter&iacute;sticas representan los puntos de enfoque
donde debe realizarse es an&aacute;lisis de la gesti&oacute;n social, desde los diferentes niveles de
planificaci&oacute;n, hasta las estrategias que se deben implementar desde la gerencia
educativa, para el logro de los objetivos institucionales.
La cultura y el clima institucional
Para Sallenave (2005), tal como se ha se&ntilde;alado anteriormente, una de las tres
fuerzas principales del tri&aacute;ngulo gerencial es la cultura. La cultura determina la
forma c&oacute;mo funciona una empresa. La cultura se refleja en las estrategias, en las
estructuras y en los sistemas implementados a lo largo de los a&ntilde;os de funcionamiento
empresarial, por lo que son vitales algunas consideraciones al respecto.
El mismo autor se&ntilde;ala que, la cultura organizacional consiste en el registro
hist&oacute;rico de los &eacute;xitos y fracasos que obtiene la empresa desde su inicio y durante su
desarrollo, a trav&eacute;s de los cuales puede tomarse la decisi&oacute;n de omitir o crear alg&uacute;n
tipo de comportamiento favorable o desfavorable para el crecimiento mediato o
inmediato. Asimismo, se fundamenta en los valores, las creencias y los principios
que constituyen las ra&iacute;ces del sistema gerencial de una organizaci&oacute;n, as&iacute; como
tambi&eacute;n en el conjunto de procedimientos y conductas gerenciales que sirven de
soporte a esos principios b&aacute;sicos.
Cabe destacar que, las caracter&iacute;sticas del sistema organizacional generan un
determinado clima que repercute sobre las motivaciones de los miembros de la
organizaci&oacute;n y sobre su correspondiente comportamiento. Este comportamiento tiene
obviamente una gran variedad de consecuencias para la organizaci&oacute;n.
El
conocimiento del clima organizacional proporciona retroalimentaci&oacute;n acerca de los
procesos que determinan los comportamientos organizacionales, permitiendo adem&aacute;s,
introducir cambios planificados, tanto en las actitudes y conductas de los miembros,
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como en la estructura organizacional o en uno o m&aacute;s de los subsistemas que la
componen.
El clima y la cultura organizacional, son lo que determinan como funciona una
organizaci&oacute;n, y la organizaci&oacute;n educativa no escapa de este precepto, debido a que
permitir&aacute; conocer el funcionamiento y las actividades que se deben implementar para
el logro de las metas y objetivos a largo, mediano y corto plazo, enfocando as&iacute; toda la
gesti&oacute;n en un todo, donde la parte de integraci&oacute;n e interacci&oacute;n social es determinante
para alcanzar el &eacute;xito educativo.
La toma de decisiones
La toma de decisiones es un proceso en el que el individuo escoge entre dos o
m&aacute;s alternativas. Algunas decisiones tienen una importancia relativa en el desarrollo
de nuestra vida, mientras otras son gravitantes, analiz&aacute;ndola desde el enfoque
hermen&eacute;utico podr&aacute; centrar su respuesta de una manera l&oacute;gica y precisa.
Asimismo, la toma de decisiones en una organizaci&oacute;n se circunscribe a todo
un colectivo de personas que est&aacute;n apoyando el mismo proyecto. Empezar por hacer
una selecci&oacute;n de decisiones y considerar esta selecci&oacute;n desde una postura bajo la
hermen&eacute;utica permite comprender es una de las tareas de gran trascendencia en el
trabajo del mando. De igual manera, influye en las siguientes funciones
administrativas: Planeaci&oacute;n, Organizaci&oacute;n, Direcci&oacute;n y Control.El liderazgo
gerencial.
Por tanto, con la mentalidad de que los cambios deben ser vistos m&aacute;s que
como un peligro como una oportunidad en la cual los actores escolares deben ser
agentes, Drucker (2006), manifiesta que &quot;una tarea igualmente importante para la alta
gerencia en la empresa de la sociedad futura ser&aacute; balancear sus tres dimensiones:
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como organizaci&oacute;n econ&oacute;mica, como organizaci&oacute;n humana y como organizaci&oacute;n
social, cada vez m&aacute;s importante.&quot; (p.78)
De igual modo, como preparaci&oacute;n para la sociedad que est&aacute; por llegar,
Drucker (Ob. Cit), considera de prioridad estudiar: la empresa futura, las pol&iacute;ticas de
personal, la informaci&oacute;n externa y los agentes de cambio. Con la experiencia propia
de Drucker, advierte que para sobrevivir y prosperar conviene que existan agentes del
cambio decididos al desarrollo.
En este sentido, para llevar por buen rumbo el cambio, lo concreto es generar
proyectos cuyas caracter&iacute;sticas son bastante diferentes de las actividades de la rutina
diaria de nuestras organizaciones. Los proyectos tienen fechas de finalizaci&oacute;n y
resultados definidos, adem&aacute;s tienen que ver con la unicidad, el cambio y el uso de
recursos transitorios, mientras que la rutina, las operaciones diarias de las
organizaciones educativas tienen que ver con la estabilidad, la continuidad y la
repetici&oacute;n, en donde debe entonces superar las barreras del cambio y realizar gesti&oacute;n
social que garantice el logro de su planificaci&oacute;n y la perdurabilidad de la funci&oacute;n que
ejerce en la sociedad.
Los proyectos y el cambio
Como puede prevenirse, la importancia de los proyectos est&aacute; en que deben
estar alimentados por enfoques y aptitudes de direcci&oacute;n distintos a los de gesti&oacute;n
com&uacute;n y rutinaria. La innovaci&oacute;n y una cuidadosa estructuraci&oacute;n son precisamente
ingredientes diferenciadores de los proyectos que servir&aacute;n de soporte al cambio
satisfactorio.
Para lograr la escuela que se deben poner en pr&aacute;ctica una serie de elementos;
entre ellos la participaci&oacute;n activa de sus actores, para lograr que las escuelas sean
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verdaderos centros productivos, no s&oacute;lo de conocimientos, sino de ni&ntilde;os y j&oacute;venes
aptos para desempe&ntilde;arse en la sociedad que hoy se tiene. Se hace necesario repensar
a la escuela, para lo cual es indispensable promover la participaci&oacute;n activa y efectiva
de la comunidad en las actividades de la escuela.
Lo expresado por Drucker (2006), permite ver que es inminente promover la
participaci&oacute;n en la escuela, sobre todo de los miembros de la comunidad, de manera
tal que estos coadyuven a que la escuela sea centro de formaci&oacute;n de integral de ni&ntilde;os
y ni&ntilde;as; esta participaci&oacute;n debe ser consensuada y dirigida de manera tal que permita
a la escuela lograr los objetivos propuestos.
Otro aporte significativo es el de Rochambrun, M (2005), quien al referirse a
la Integraci&oacute;n Escuela y Comunidad, establece que: La integraci&oacute;n entre la escuela y
la comunidad es un proceso vital y necesario en el devenir del proceso educativo, y
que para ello el nivel gerencial- en este caso el directivo debe promover dicho
proceso de integraci&oacute;n, estableciendo para ello estrategias de comunicaci&oacute;n que le
permita captar el inter&eacute;s y la participaci&oacute;n de la comunidad en la escuela, para que
&eacute;sta en suma pueda ser un centro donde el aprendizaje y el conocimiento se
construyen colectivamente.
Seg&uacute;n lo establecido por la autora, el nivel directivo es el garante de la
integraci&oacute;n entre la escuela y la comunidad, promoviendo para ello estrategias que
sean efectivas en el logro de dicha integraci&oacute;n.
Bennis, W y Nannus, B (2003) establecen que para establecer procesos de
integraci&oacute;n se requiere el ejercicio de un liderazgo transformador, &eacute;stos autores
consideran que la comunicaci&oacute;n es la herramienta principal y esencial para lograr
integrar en forma positiva y a todos los actores de un proceso. (p.85)
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Se consideran tambi&eacute;n los aportes de Vroom y Gago (2005), autores que
sostienen que la participaci&oacute;n es indispensable cuando se pretende lograr un proceso
de calidad. Para el desarrollo de la investigaci&oacute;n, se considerar&aacute;n las siguientes
teor&iacute;as:
Proceso de Integraci&oacute;n Escuela – Comunidad en la Gerencia Social
Carmona (2007), se&ntilde;ala que la comunidad en la que se desarrolla la escuela
constituye un valioso recurso educativo que puede ser empleado en el desarrollo de
los programas escolares, como v&iacute;a para fomentar en los estudiantes el cuidado y
protecci&oacute;n del entorno comunitario, as&iacute; como fortalecer sentimientos de pertenencia
hacia el lugar de origen. Es por ello que la escuela debe enfrentar el reto de
estructurar el curr&iacute;culo teniendo en cuenta las potencialidades que ofrece el contexto
local.
Por tanto, la comunidad es una de las aristas que se incluye en el diagn&oacute;stico
integral que debe realizar la escuela enfrentando en la actualidad la problem&aacute;tica del
diagn&oacute;stico de problemas y dificultades que afectan a la vida comunitaria, reduciendo
a un segundo plano, quedando olvidado en ocasiones, la determinaci&oacute;n de
potencialidades que pueden ser usadas en el desarrollo de los programas escolares.
En cuanto a la relaci&oacute;n escuela -comunidad se han presentado insuficiencias
que han incidido en la no materializaci&oacute;n arm&oacute;nica de esta relaci&oacute;n, entre las que se
encuentran: insuficiente empleo de los recursos de la comunidad para vigorizar el
curr&iacute;culum de los programas escolares. Limitada participaci&oacute;n de la escuela en las
actividades de la comunidad, con el objetivo de mejorarla. La complejidad del
fen&oacute;meno radica en lograr introducir un cambio en el sistema de trabajo de la escuela,
de modo que se haga realidad en la pr&aacute;ctica escolar.
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Surge de un estudio realizado en por los investigadores Vroom y Gago (2005),
es un enfoque con caracter&iacute;sticas de liderazgo situacional, pero formula de forma
expl&iacute;cita su inter&eacute;s por el grado y la forma de participaci&oacute;n del l&iacute;der en la toma de
decisiones. Los autores proponen un modelo perceptivo o normativo de participaci&oacute;n
en el que se describe c&oacute;mo deben actuar los l&iacute;deres en diferentes situaciones, ya que
dependiendo de la situaci&oacute;n existir&aacute;n diversas formas y grado de participaci&oacute;n en la
toma de decisiones que puede resultar desastroso o efectivo.
Vroom y Gago (Ob. Cit), con esta teor&iacute;a no pretend&iacute;an ocuparse de todo lo
que implica el liderazgo, sino por el contrario, se centraron en todos aquellos aspectos
que influyen en que los l&iacute;deres compartan su poder, y en la participaci&oacute;n y en la
influencia de quienes trabajan con ellos. Para ellos la situaci&oacute;n es un problema de
decisi&oacute;n al que se enfrenta el l&iacute;der. Cada problema o decisi&oacute;n presenta una peculiar
combinaci&oacute;n de caracter&iacute;sticas que deben influir en la elecci&oacute;n que el l&iacute;der haga sobre
el estilo de liderazgo a aplicar.
Cabe destacar que, la participaci&oacute;n permite que una persona tenga la
oportunidad de decidir lo que le importa, de utilizar su talento de la forma m&aacute;s
apropiada y de constituirse en una parte significativa de los esfuerzos que lleva a cabo
un grupo. Siempre que sea necesario conseguir el compromiso o la aceptaci&oacute;n de los
subordinados, la presencia de conflictos o diferencias debe indicar que se necesita una
soluci&oacute;n m&aacute;s participativa en las que se pueden resolver las diferencias antes de
tomar la decisi&oacute;n. Esto se puede lograr sin afectar negativamente la calidad de la
decisi&oacute;n, y el tiempo que a ello se dedique se ver&aacute; sobradamente compensado por la
mayor facilidad que se lograr&aacute; para la ejecuci&oacute;n de la decisi&oacute;n.
Por ello, la direcci&oacute;n participativa y basada en la gesti&oacute;n social, busca
aumentar la interacci&oacute;n de los miembros de una organizaci&oacute;n, instituci&oacute;n o grupo, en
la toma de decisiones con el objetivo de mejorar las relaciones en la misma y hacerla
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m&aacute;s eficiente y eficaz; y es en este punto donde se vincula con el presente estudio, ya
que es desde la direcci&oacute;n social, y la gesti&oacute;n que se desarrolle que puede logarse la
integraci&oacute;n escuela y comunidad, a trav&eacute;s de un adecuado proceso de toma de
decisiones que propicie la negociaci&oacute;n entre ambas partes.
Estrategias para la integraci&oacute;n Escuela Comunidad
Para Henr&iacute;quez y Paredes (2004), plantean que la escuela ha de entenderse
como espacio de la comunidad, desde la cual parte para organizarse como proyecto y
como tal el punto de entrada es el diagn&oacute;stico de la comunidad, construido por todos
los diferentes sujetos sociales; personal directivo y de apoyo, profesores, estudiantes,
familias, organizaciones e instituciones, ONG de la comunidad con las necesidades
plurales y diferentes. Del an&aacute;lisis de las mismas construye la propuesta educativa del
centro - comunidad.
En este proyecto cada espacio tiene su aporte, representantes de los diversos
espacios junto a los actores de los centros escolares dise&ntilde;an el proyecto porque el
&eacute;xito o fracaso de los estudiantes se deriva de condicionamientos socioculturales y si
la escuela se entiende como un espacio de educaci&oacute;n para la ciudadan&iacute;a, los procesos
organizados han de tener una presencia significativa en el centro y el centro en la
comunidad; ya que los estudiantes, profesores familias son de la comunidad y por
tanto la escuela en su conjunto ha de responder a sus necesidades.
Esta perspectiva supone un sistema de renovaci&oacute;n de los centros escolares,
que permite instituir dispositivos y acciones educativas no tradicionales, dirigidas por
actores plurales, estudiantes, familias y otras instituciones. El modo de construir este
proyecto centro escolar - comunidad se realiza en un amplio proceso colectivo de
di&aacute;logo y debate, con la finalidad de dar concreci&oacute;n a la flexibilidad y apertura del
curr&iacute;culum integrando a la comunidad, con la especificidad de cada zona. Juntos
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deciden principios que sustentan el proyecto y que sirven de marco a las actitudes y
valores, prop&oacute;sitos tendenciales y los prop&oacute;sitos transformadores, identificando los
sujetos de cada uno de ellos.
Deciden juntos metodolog&iacute;as procedimientos, t&eacute;cnicas que favorezcan la
participaci&oacute;n la corresponsabilidad y el papel protag&oacute;nico de los diferentes sujetos en
sus respectivos espacios, con la acci&oacute;n colaborativa de los dem&aacute;s actores sociales. La
investigaci&oacute;n, el aprendizaje por descubrimiento, por resoluci&oacute;n de problemas, por
proyectos cobran vida en los proyectos institucionales y comunitarios. Se introducen
nuevas &aacute;reas de conocimientos ligadas a las necesidades y problemas de la
comunidad, al fluir de la vida cotidiana y a los nuevos desaf&iacute;os de la sociedad
interconectada y la automatizaci&oacute;n de la informaci&oacute;n, teniendo como centro el inter&eacute;s
de los estudiantes.
Los espacios sociales amplios se constituyen en fuente de conocimiento antes
que el libro de texto. Los conocimientos se organizan en proyectos significativos
relevantes para los estudiantes y aplicables en los espacios no escolares como
extrapolaci&oacute;n y aplicaci&oacute;n a situaciones nuevas. Las familias de los estudiantes y
agentes de la comunidad, tienen una presencia activa en la planificaci&oacute;n, evaluaci&oacute;n y
ejecuci&oacute;n de la planificaci&oacute;n global del centro, participan de las reuniones, se
integran con los estudiantes en actividades, participan en proyectos escolares
integrados, se interesan por la escuela.
En el presente estudio, se pretende resaltar que, la participaci&oacute;n implica una
nueva organizaci&oacute;n institucional, de gesti&oacute;n descentralizada y la creaci&oacute;n de
instancias para tomar decisiones diversas que hacen real y con autonom&iacute;a la
participaci&oacute;n, es una gesti&oacute;n compartida, que permite una gesti&oacute;n verdaderamente
social, por parte de la gerencia educativa, que permita el desarrollo organizacional
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vinculado con la realidad y contextualizado en las necesidades que tiene a su
alrededor, a fin de conseguir la integraci&oacute;n que se persigue con la gerencia social.
Fundaci&oacute;n Te&oacute;rica de la Acci&oacute;n Comunicativa de Habermas.
A los fines de este estudio, la Teor&iacute;a de la Acci&oacute;n Comunicativa de Habermas
(1989), en referencia a sus consideraciones sobre el hombre, la sociedad y sus
organizaciones; se pronuncia por una racionalidad que se oriente a la acci&oacute;n
comunicativa y al di&aacute;logo que tiene lugar en la acci&oacute;n cotidiana como fuente
fundamental para la reflexi&oacute;n y la transformaci&oacute;n, en donde se relacionan la teor&iacute;a y
la pr&aacute;ctica para construir un saber mediado por el entendimiento intersubjetivo de
acuerdo con el contexto. Dos aspectos fundamentales motivan la vinculaci&oacute;n con este
autor: la primera de ellas, es su inter&eacute;s por la praxis cotidiana que tiene lugar por el
intercambio comunicativo entre grupos de individuos que realizan acciones en pro de
un bien com&uacute;n (hablamos de la escuela y su contexto, ll&aacute;mese comunidad); el
segundo, tiene que ver con la postura del autor quien se concentra en el lenguaje por
considerarlo necesario para coordinar efectivamente la acci&oacute;n en un grupo social.
De esta forma, el concepto de racionalidad comunicativa se remonta a la
experiencia central de la “capacidad de aunar sin coacciones y de generar consenso
que tiene un habla comunicativa en que diversos participantes superan la subjetividad
inicial de sus respectivos puntos de vista y, merced a una comunidad de convicciones
racionalmente motivadas, se aseguran de la unidad del mundo objetivo y de la
intersubjetividad del contexto en que desarrollan sus vidas”. (Habermas, 1989. p. 27).
Cuando el autor habla de consenso, se refiere a que la acci&oacute;n comunicativa tiene
sentido si los sujetos implicados tienen como norte y proceso la necesidad del
acuerdo. Se observa entonces en el ideario de este autor, los elementos fundamentales
involucrados en el foco investigativo: acciones sociales, comunicaci&oacute;n o acci&oacute;n
comunicativa, acuerdos.
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El inter&eacute;s de Habermas (Ob. Cit), adem&aacute;s de epistemol&oacute;gico, es tambi&eacute;n
ontol&oacute;gico ya que permite comprender c&oacute;mo el hombre expresa su racionalidad a
trav&eacute;s de su participaci&oacute;n en una comunidad – en este caso la escuela como espacio
para las acciones- donde los acuerdos verbales, en t&eacute;rminos de negociaciones,
organizan la vida y los llevan a actuar en consecuencia, ello sugiere que hay una
interacci&oacute;n centrada en una acci&oacute;n comunicativa regulada por normas consensuadas,
conocidas y compartidas por los sujetos actuantes, cuyo significado es posible
objetivar a partir del lenguaje.
En este mismo orden de ideas, el prenombrado autor, se&ntilde;ala que en toda
acci&oacute;n comunicativa hay un compromiso ling&uuml;&iacute;stico y es all&iacute; donde se identifica un
dominio de interacci&oacute;n que se expresa a trav&eacute;s del lenguaje, propiamente en las
conversaciones, a trav&eacute;s de las cuales se establecen los acuerdos o consensos que
conllevan a acciones espec&iacute;ficas, porque el lenguaje no s&oacute;lo dice algo sino que se
hace algo a partir de &eacute;l. (Habermas, 1989)
Entonces, si la acci&oacute;n comunicativa se realiza a trav&eacute;s del lenguaje, toda
interacci&oacute;n humana presume una situaci&oacute;n a la que el autor denomina “lenguaje
ideal”, que comprende cuatro clases de planteamiento de donde resultan el tipo de
condiciones que requiere el consenso para ser racional y verdadero; a) lo que se dice
es comprensible b) el contenido de lo que se dice es verdad c) la persona que habla es
digna de credibilidad (lo dicho es congruente con las intenciones de la persona que
habla) y d) que los actos hablados y las acciones realizadas sean leg&iacute;timas (Habermas,
1989:2).
De acuerdo a lo planteado, se asume que en la gesti&oacute;n de las instituciones
escolares, la reconstrucci&oacute;n intersubjetiva se convierte en un acto comunicacional que
consiste en una explicaci&oacute;n compartida entre los diferentes actores, sobre los hechos,
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procesos, problemas, resultados que se presentan en los diferentes &aacute;mbitos de la vida
escolar para la construcci&oacute;n de espacios y acciones conjuntas y comprometidas.
Teor&iacute;a Explicita del Estado Venezolano en materia de Educaci&oacute;n y
Gesti&oacute;nEducativa.
Toda pr&aacute;ctica humana, responde a un contexto filos&oacute;fico-pol&iacute;tico que orienta
el quehacer y se apoya en una realidad hist&oacute;rica compleja, din&aacute;mica y
multidimensional. Los proyectos educativos se apoyan en una base conceptual que lo
dirige y anima a la gerencia educativa, para lo cual se vincula a una realidad de pa&iacute;s y
a un modelo de desarrollo a cuyos lineamientos o misi&oacute;n debe responder la gesti&oacute;n en
esta &aacute;rea del escenario nacional.
La filosof&iacute;a educativa del Estado Venezolano tanto en la tradici&oacute;n legal de un
pasado reciente, Constituci&oacute;n Nacional de 1961, como tambi&eacute;n en la historia
presente, Constituci&oacute;n de la Rep&uacute;blica Bolivariana de 1999, expresa los lineamientos
que orientan el desarrollo nacional en todos los &oacute;rdenes: pol&iacute;tico, econ&oacute;mico, social,
cultural, cient&iacute;fico y expresa la corriente pol&iacute;tico-filos&oacute;fica sobre la cual se inspira.
Complementariamente, en las pol&iacute;ticas y estrategias para el desarrollo de la educaci&oacute;n
en Venezuela y a tono con los Convenios Internacionales, el Plan de Desarrollo
Econ&oacute;mico y Social de la Naci&oacute;n (2000-20006) promueven el establecimiento de una
relaci&oacute;n arm&oacute;nica y coherente entre los planes nacionales de desarrollo, con la acci&oacute;n
y formaci&oacute;n en las instituciones educativas. Estas, en cuanto servicio p&uacute;blico, deben
generar como bien social com&uacute;n, recursos humanos con un perfil tal que permita
atender las necesidades y demandas comunitarias, regionales y nacionales.
Ahora bien, en paralelo a la Teor&iacute;a Expl&iacute;cita que las m&aacute;ximas autoridades en
materia educativa expresan en el discurso oficial el cual enfatiza en la justicia y la
equidad a trav&eacute;s de la formaci&oacute;n integral del individuo, a nuestro modo de ver, la
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Teor&iacute;a en Uso, describe y muestra un pa&iacute;s en el que se palpa una crisis en todos los
&oacute;rdenes, acompa&ntilde;ado de un profundo deterioro en las condiciones de vida del pueblo
venezolano lo cual se constituye en una limitante al acceso a la educaci&oacute;n. (Borjas y
Parra, 2006)
En esta sociedad de profundos contrastes; coexiste un panorama de cambios
pol&iacute;ticos y econ&oacute;micos, agudizado por una grave fragmentaci&oacute;n social cargada de
injusticias y desigualdades evidentes, no s&oacute;lo en las &aacute;reas rurales tradicionalmente
m&aacute;s desasistidas y castigadas con la indolencia y el olvido, sino tambi&eacute;n en los
centros urbanos.
Estas desigualdades de vieja data, consecuencia de m&uacute;ltiples factores que han
desencadenado una crisis econ&oacute;mica, social y pol&iacute;tica y se expresan a trav&eacute;s de la
recesi&oacute;n y la p&eacute;rdida del poder adquisitivo del ingreso, generando una situaci&oacute;n de
extrema pobreza en grandes proporciones de la poblaci&oacute;n y consecuentemente altos
&iacute;ndices de exclusi&oacute;n. Los datos ofrecidos por la p&aacute;gina Web del Instituto Nacional de
Estad&iacute;sticas (INE, 2006) indican que la pobreza ha aumentado desde el inicio del
gobierno actual y en los &uacute;ltimos ocho a&ntilde;os.
La Gesti&oacute;n Educativa.
La gesti&oacute;n educativa busca aplicar los principios de la gerencia al campo
espec&iacute;fico de la educaci&oacute;n, siendo su objeto el estudio de la organizaci&oacute;n del trabajo
en el campo educativo y le convierte en una disciplina aplicada. Desde el punto de
vista conceptual, la reflexi&oacute;n sobre la gesti&oacute;n de la educaci&oacute;n como campo te&oacute;rico y
praxeol&oacute;gico, se inscribe en el movimiento te&oacute;rico de las ciencias sociales y se afirma
la tesis de que tiene su propio cuerpo de conocimientos y pr&aacute;cticas sociales,
hist&oacute;ricamente construidas en funci&oacute;n de la misi&oacute;n espec&iacute;fica de las instituciones de
ense&ntilde;anza en la sociedad. (Sander, 2005:87).
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Distintos han sido los enfoques o marcos conceptuales de orden t&eacute;cnico e
instrumentales que han definido la gesti&oacute;n constituy&eacute;ndose en modelos de acuerdo al
objeto del cual se ocupa y los procesos involucrados; as&iacute; se habla de: Normativo,
Prospectivo, Estrat&eacute;gico, Calidad Total, Reingenier&iacute;a y Ling&uuml;&iacute;stico siendo &eacute;ste
&uacute;ltimo, el enfoque seleccionado para el an&aacute;lisis de la pr&aacute;ctica negociadora de la
escuela bajo estudio.
Este enfoque se centra en la comunicaci&oacute;n; surge a mediados de la d&eacute;cada de
los a&ntilde;os noventa y postula que las personas se movilizan mediante compromisos
adquiridos en las conversaciones de tal manera que la gesti&oacute;n es concebida “como el
desarrollo de compromisos obtenidos de conversaciones para la acci&oacute;n y su
instrumento es el lenguaje lo que implica el manejo de las destrezas
comunicacionales definidas en los actos de habla” (Casassus, 2006: 45).
El examen en la literatura de las mejores experiencias de gesti&oacute;n en las
organizaciones con buenos resultados, arroj&oacute; que tales empresas son aquellas cuyas
pr&aacute;cticas de gesti&oacute;n se focalizan en las interacciones de las personas y no
necesariamente en sus est&aacute;ndares de resultados. Tal revisi&oacute;n, mostr&oacute; que el foco de la
gesti&oacute;n en las personas, es mucho m&aacute;s productivo que en cuestiones de estrategia,
calidad y tecnolog&iacute;a. (Patterson, 2008:84).
A los efectos del enfoque que orienta esta investigaci&oacute;n, se asumen los
planteamientos de Cassasus (2006), para quien el tema central de la teor&iacute;a de la
gesti&oacute;n es “la comprensi&oacute;n e interpretaci&oacute;n de los procesos humanos en una
organizaci&oacute;n y estar&aacute; siempre sustentada en una teor&iacute;a expl&iacute;cita o impl&iacute;cita de la
acci&oacute;n humana” (p.4); es en sentido bajo el cual se est&aacute; caracterizando la pr&aacute;ctica
negociadora: como un proceso humano en una organizaci&oacute;n.
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Para poder alcanzar esta comprensi&oacute;n es necesario considerar a las
organizaciones como una entidad, la cual desde la perspectiva ling&uuml;&iacute;stica existe en el
lenguaje y donde sus relaciones se inician, mantienen y concluyen en y desde las
redes comunicacionales (Flores, 2006:172). Por su parte, tambi&eacute;n Echeverr&iacute;a (2004),
coincide con estas apreciaciones cuando se&ntilde;ala que se trata de considerar que las
organizaciones son fen&oacute;menos ling&uuml;&iacute;sticos; unidades construidas a partir de
conversaciones espec&iacute;ficas y basadas en la capacidad de los actores para efectuar
compromisos mutuos a trav&eacute;s de la comunicaci&oacute;n y donde el lenguaje aparece como
coordinador de acciones.
En este modelo de interpretaci&oacute;n de la gesti&oacute;n, la negociaci&oacute;n como
estrategia, se concibe como el desarrollo de compromisos de acci&oacute;n, establecidos a
trav&eacute;s de las conversaciones, dadas por la capacidad de los actores para formular
peticiones y obtener promesas. El gerente educativo debe propiciar en su gesti&oacute;n la
puesta en pr&aacute;ctica de estrategias negociadoras que establezca un verdadero
compromiso entre la escuela y la comunidad, como parte importante entre la
evoluci&oacute;n y desarrollo hacia el progreso de ambas partes, las cuales dependen una de
otra.
La gesti&oacute;n negociadora y la Educaci&oacute;n B&aacute;sica.
En el plano nacional, las consideraciones referidas en la Teor&iacute;a Expl&iacute;cita del
Estado, buscan conducir un cambio en las relaciones pol&iacute;ticas, econ&oacute;micas y sociales
que obliguen a transformar la concepci&oacute;n y la metodolog&iacute;a en el Sistema Educativo
Venezolano; al respecto con la promulgaci&oacute;n de la Constituci&oacute;n de la Rep&uacute;blica
Bolivariana de Venezuela (1999), se busc&oacute; consagrar un nuevo modelo pol&iacute;tico para
la naci&oacute;n que se denomin&oacute;: Democracia Participativa y Protag&oacute;nica. Al mismo
tiempo se realiz&oacute; el proceso de la Constituyente Educativa, en el cual se hizo una
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consulta popular nacional (a trav&eacute;s de asambleas parroquiales, municipales y
estadales) acerca del pa&iacute;s, la educaci&oacute;n y la escuela deseada.
En esta consulta se destac&oacute; como el rasgo m&aacute;s deficitario del sistema, el
verticalismo y la centralizaci&oacute;n de decisiones; de all&iacute; que los mismos actores y
autores del hecho educativo propusieron por v&iacute;a de acuerdos concertados o
negociados, una transformaci&oacute;n en la cultura organizacional y en la estructura
administrativa. (Paredes y Henr&iacute;quez, 2004).
Lo antes se&ntilde;alado a nivel educativo, plante&oacute; el establecimiento de una
Pedagog&iacute;a Alternativa cuyos fundamentos se hallan inscritos en el Proyecto
Educativo Nacional, (1999) en el cual se trazan los postulados para la Reforma
Educativa, se&ntilde;alando un cambio en la Praxis Integral.
El Proyecto Educativo Nacional (PEN) plantea las siguientes l&iacute;neas estrat&eacute;gicas:
1. Educaci&oacute;n para la transformaci&oacute;n pol&iacute;tico-social
2. La escuela como centro del quehacer comunitario
3. El cambio organizativo en la administraci&oacute;n escolar: teor&iacute;a y praxis gerencial en la
escuela.
En t&eacute;rminos de proyecci&oacute;n de ese nivel escolar y en concordancia con el
manejo de la gerencia en lo atinente a sus relaciones con el entorno, requiere que las
escuelas como parte del concepto de una nueva sociedad protagonista y
corresponsable se inserten en los procesos de desarrollo comunitario. Es, en esta
perspectiva de una Nueva Escuela, enfoque desde el cual el Ministerio de Educaci&oacute;n
y Deportes venezolano, asume su responsabilidad de garantizar una “Educaci&oacute;n
Integral y de Calidad para Todos” con una propuesta de espacios para llevar a cabo
los procesos de transformaci&oacute;n; a saber:
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Igualmente, el espacio para la producci&oacute;n y el desarrollo end&oacute;geno, el
quehacer comunitario, la formaci&oacute;n integral, la creaci&oacute;n y la creatividad, la
promoci&oacute;n de la salud y respeto por la vida, las innovaciones pedag&oacute;gicas, las
comunicaciones alternativas, el uso y desarrollo de las tecnolog&iacute;as de informaci&oacute;n y
comunicaci&oacute;n en educaci&oacute;n, la organizaci&oacute;n y funcionamiento de los Consejos
Comunitarios, la consolidaci&oacute;n de la paz.
En relaci&oacute;n con el quehacer comunitario, la Nueva Escuela se acerca y se
posesiona de la comunidad convirti&eacute;ndose en el centro de formaci&oacute;n permanente para
el cambio cultural, pol&iacute;tico, social y econ&oacute;mico de los ciudadanos(as), el sitio donde
se modelan las relaciones existentes en la sociedad, la esfera creadora de las
condiciones democr&aacute;ticas con acento en la participaci&oacute;n. La pedagog&iacute;a que en ella se
desarrolle ha de irradiar al &aacute;mbito socio-cultural con un lenguaje que fortalezca a sus
actores y los lleve a redefinir el rol de la ense&ntilde;anza y la participaci&oacute;n para resolver
problemas de su comunidad, creando patrones de acci&oacute;n comunal articulados con el
hacer de las aulas que conduzca a la liberaci&oacute;n humana y la justicia social.
La concepci&oacute;n de la Nueva Escuela, en referencia a la proyecci&oacute;n de la
Educaci&oacute;n B&aacute;sica (Revista Educaci&oacute;nN&ordm; 351 enero-abril 2010 p. 10) la organizaci&oacute;n
y funcionamiento de Consejos Comunitarios, en este espacio “la escuela como centro
fundamental de la comunidad, se conecta a las necesidades y demandas individuales y
colectivas, generando acciones comunitarias, tales como los Consejos Comunitarios
Integrales de Desarrollo Social, los cuales generan proyectos integrales comunitarios
en diversas &aacute;reas promoviendo la articulaci&oacute;n de instituciones, organismos
gubernamentales y no gubernamentales, grupos culturales y deportivos en torno al
prop&oacute;sito de construcci&oacute;n colectiva con la participaci&oacute;n protag&oacute;nica de la
comunidad.(Ob. Cit, p.14).
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Esta pol&iacute;tica educativa del Estado Venezolano est&aacute; dirigida a afrontar las
limitaciones del sistema escolar en los niveles de Educaci&oacute;n Inicial y B&aacute;sica, e
igualmente en la modalidad de Educaci&oacute;n Especial y a tales efectos dentro del
replanteamiento de la reforma curricular de la Educaci&oacute;n B&aacute;sica, surge el Proyecto de
Escuelas Bolivarianas. Dicho proyecto, supone la concentraci&oacute;n de recursos tanto
p&uacute;blicos como del conjunto social en la educaci&oacute;n, con una visi&oacute;n a largo plazo, y
donde cobra particular relevancia el desarrollo de nuevas formas de gesti&oacute;n escolar
para avanzar hacia la integraci&oacute;n comunitaria, como plataforma de los procesos
educativos propios de cada nivel y modalidad.
En atenci&oacute;n a los planteamientos precedentes, el foco de la investigaci&oacute;n que
se presenta, resulta vinculante y pertinente a los proyectos ministeriales actuales y su
reforma educativa en la escuela bolivariana, uno de los planes “bandera” del Estado
en cuanto a que plantea la renovaci&oacute;n de la gesti&oacute;n educativa de manera compartida,
buscando propiciar la incorporaci&oacute;n de los miembros de la comunidad educativa,
organizaciones vecinales, deportivas y autoridades locales, al garantizar diversas
formas de participaci&oacute;n a favor de la instituci&oacute;n escolar. No obstante, es necesario
se&ntilde;alar que, el advenimiento de las escuelas bolivarianas, no sustituye a las escuelas
b&aacute;sicas regulares.
De igual manera, la gesti&oacute;n institucional, as&iacute; concebida, requiere que la
realidad sea evaluada en atenci&oacute;n a su estado actual y estado deseado; han de
revisarse los aspectos a aprender, tambi&eacute;n la manera de hacerlo, con la intenci&oacute;n de
trascender la concepci&oacute;n tradicional de comunidad educativa ya que incorpora, no
s&oacute;lo a padres y representantes, sino a diversos actores comunitarios en roles
protag&oacute;nicos de la gesti&oacute;n escolar.
Alcanzar estos objetivos implica, buscar y establecer pr&aacute;cticas y estrategias de
acercamiento a las situaciones, en la b&uacute;squeda de soluci&oacute;n a las necesidades mediante
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pr&aacute;cticas negociadoras que puedan modificar favorablemente la vida de una
instituci&oacute;n, por lo tanto, a trav&eacute;s de este estudio y, a partir de una evidencia emp&iacute;rica,
se ofrece una estrategia valiosa, a juzgar por los resultados de la misma, que ayuden a
viabilizar la cotidianidad de la escuela en sus relaciones con la comunidad camino
hacia su propia eficacia y cumplimiento de su misi&oacute;n.
En el d&iacute;a a d&iacute;a entonces, la praxis de la gerencia escolar, debe rebasar los
muros de la escuela, su administraci&oacute;n tradicional, los agentes educativos inveterados
para ubicarse en la comunidad generando espacios para la participaci&oacute;n, “una escuela
para la participaci&oacute;n, la autonom&iacute;a y la democracia; una escuela de la comunidad y
que forma comunidad”. (Rodr&iacute;guez, 2003).
De acuerdo a Costa (2004), la negociaci&oacute;n es “un proceso de interacci&oacute;n en el
que las partes involucradas conjugando mecanismos de influencia y persuasi&oacute;n,
persiguen alcanzar un acuerdo adecuado que satisfaga de forma equitativa sus
respectivos intereses” (p. 13)
Por su parte, Sander (2005), por su parte, define la negociaci&oacute;n como “un
proceso en el que dos o m&aacute;s partes intentan buscar un acuerdo, para establecer lo que
cada una de ellas debe dar, recibir, llevar a cabo o tolerar en una transacci&oacute;n (p.10).
Para los efectos de esta investigaci&oacute;n, se asume la negociaci&oacute;n como una
forma de interacci&oacute;n humana que comunica sentidos, y significados entre dos o m&aacute;s
partes, con intereses comunes o adversos con el fin de alcanzar acuerdos
significativos y relevantes” (Oviedo, 2002:45);
Todo lo antes dicho, genera una posibilidad de an&aacute;lisis a lo planteado como
foco de estudio: la negociaci&oacute;n vista desde la comunicaci&oacute;n y m&aacute;s concretamente,
desde el an&aacute;lisis interpretativo de las unidades b&aacute;sicas del lenguaje, o sea, las
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conversaciones y sus implicaciones para lograr entendimientos y alcanzar acuerdos.
A partir de estas caracter&iacute;sticas, se generan modelos personales de negociadores, cuyo
estilo de interacci&oacute;n comunicativa puede definir los resultados del proceso en una u
otra direcci&oacute;n. La comunicaci&oacute;n, entonces, y su veh&iacute;culo, el lenguaje, tienen una
funci&oacute;n central en todo proceso de negociaci&oacute;n; la competencia para negociar
consiste en conocer los factores ling&uuml;&iacute;sticos con que influyen los seres humanos y,
adem&aacute;s tener un repertorio personal de habilidades comunicacionales y actitudes
personales.
Modelos de Negociaci&oacute;n
La negociaci&oacute;n como complejo proceso de b&uacute;squeda de resultados
(econ&oacute;mico, legal o empresarial) depende de las personas que lo protagonizan, los
negociadores, y de sus formas de interacci&oacute;n; aun cuando la literatura se&ntilde;ala que, en
rigor, no hay principios exactos por cuanto tiene mucho que ver con el sentimiento y
la forma de ser de cada quien, sin embargo, se pueden encontrar los llamados
modelos negociacionales los cuales se expresan como pautas de acci&oacute;n ling&uuml;&iacute;sticas,
en funci&oacute;n del enfoque asumido, que constituyen estilos espec&iacute;ficos y adem&aacute;s definen
sus resultados. Resulta apreciable al an&aacute;lisis te&oacute;rico, observar que, al revisar los tipos
o estilos de negociaci&oacute;n, los distintos autores son consistentes en prestar atenci&oacute;n a lo
que ellos se&ntilde;alan como “conductas muy espec&iacute;ficas que proceden de otras tantas
actitudes y valores”, lo cual indica la relevancia que tienen los modelos mentales o
mapas cognitivos de las personas en su manera de intervenir en las situaciones”.
(Rodr&iacute;guez, 2010, p 55-56).
Siguiendo a Costa (Ob. Cit), se presenta una revisi&oacute;n de los estilos m&aacute;s
frecuentes y reconocidos de aproximarse a la negociaci&oacute;n, en referencia a las
actitudes con la que las personas, se sit&uacute;an respecto al proceso y a la interacci&oacute;n con
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la otra parte negociadora; una tipolog&iacute;a que tiene gran aceptaci&oacute;n entre los estudiosos
del tema, es aquella que considera dos orientaciones fundamentales:
1. Modelos Cooperativos:
Se identifican porque los negociadores buscan alcanzar acuerdos ventajosos y
no una victoria sobre el otro. Las partes que intervienen sienten que han ganado algo.
Est&aacute; basada en el respeto a las aspiraciones del otro con el objeto que la otra parte
considere el resultado igualmente satisfactorio. Se concede importancia a la calidad
de la relaci&oacute;n y eventualmente, es posible reconducir los objetivos particulares y las
prioridades, para orientarlos hacia objetivos de inter&eacute;s com&uacute;n. Este modelo se apoya
en el supuesto que toda negociaci&oacute;n parte de una necesidad a satisfacer y que la
finalidad no es la ganancia en s&iacute;, sino el acuerdo de beneficio mutuo.
Igualmente, para este modelo, hay algunos aspectos b&aacute;sicos que deben tenerse en
cuenta:
-La negociaci&oacute;n tiene lugar entre seres humanos.
-Todo negociador debe conocer la conducta humana, la cual es multiforme.
-Cada parte tiene necesidades o intereses directos o indirectas que necesita satisfacer.
-Cuando se tienen en cuenta las necesidades de la otra parte, la negociaci&oacute;n es
exitosa.
-La negociaci&oacute;n es el arte de ampliar las posibilidades para alcanzar acuerdos.
-Dentro de este modelo, la negociaci&oacute;n no es un juego, carece de reglas; no busca
derrotar sino acordar. El triunfo es, el acuerdo.
2. Modelo Competitivo:
Se le ha llamado la Escuela Tradicional de la Negociaci&oacute;n, la cual es en lo
b&aacute;sico esencialmente de corte competitivo; un proceso de regateo bajo el cual se
enfatiza en la distribuci&oacute;n de lo que se negocia, en el supuesto de lo que uno gana, lo
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pierde el otro. Lo caracteriza la actitud de ganar a toda costa, lo que uno gana el otro
lo pierde.
La Negociaci&oacute;n desde la Perspectiva Comunicacional
Independientemente del &aacute;mbito en que se inscriba legal, comercial, educativo,
educativo, todos los procesos negociadores implican una comunicaci&oacute;n entre dos o
m&aacute;s interlocutores que dialogan para conocerse y avanzar hacia soluciones y
acuerdos. Al ser la comunicaci&oacute;n, un t&eacute;rmino de variados significados, por cuanto
responde a la perspectiva y la filosof&iacute;a del autor que lo promueve, no hay definiciones
&uacute;nicas; no obstantes a partir de su etimolog&iacute;a, como el proceso de transmisi&oacute;n de
expresiones significativas entre los hombres.
Por la v&iacute;a de la psicolog&iacute;a y la sociolog&iacute;a, la comunicaci&oacute;n es enfocada en
t&eacute;rminos de relaciones sociales. En esta direcci&oacute;n, Mead interpreta cualquier
situaci&oacute;n de comunicaci&oacute;n como de interacci&oacute;n, mientras que Lewin analiza el
liderazgo en la comunicaci&oacute;n grupal y Newcomb aborda la comunicaci&oacute;n en los
niveles interpersonal y grupal.
Al respecto, Senge (2004) dice: “el di&aacute;logo es juguet&oacute;n: requiere la voluntad
de jugar con ideas nuevas, examinarlas y verificarlas” (p.308); las personas pasan de
ser receptores pasivos de mensajes a emisores capaces de expresarse y generar
mediante la disensi&oacute;n, reflexi&oacute;n y comprensi&oacute;n, nuevos conocimientos. Este nuevo
enfoque de la comunicaci&oacute;n es el que soporta los procesos de negociaci&oacute;n a partir de
principios y valores o de la importancia del otro, universalmente conocidos por
gobiernos, sindicatos, empresarios, escuelas y otros actores sociales, quienes cada vez
muestran mayor inter&eacute;s por mejorar las relaciones en todos los campos. De esta
manera, el papel generativo del lenguaje permite un nuevo enfoque para la
comprensi&oacute;n de las organizaciones; para las pr&aacute;cticas que en ella se desarrollan, y, en
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general para las empresas de toda especie, incluyendo, como en este caso, las
educativas.
Negociaci&oacute;n y Conversaciones
Las dimensiones conceptuales y contextuales en los cuales se mueve el
t&eacute;rmino conversaci&oacute;n a lo largo de la revisi&oacute;n bibliogr&aacute;fica son innumerables.
Asistiendo a una versi&oacute;n hist&oacute;rica sobre el desarrollo del g&eacute;nero de la conversaci&oacute;n
en t&eacute;rminos de vida social, se dice que conversar consiste en un intercambio
relativamente libre, basado en una plataforma de reconocimiento del otro y que tiene
su origen en el anhelo de hacer posible o profundizar la convivencia, &eacute;ste, o no exist&iacute;a
o era apenas una experiencia conocida por grupos muy reducidos. De all&iacute; que la
humanidad hubo de esperar hasta el despuntar del siglo XVII para crear la cultura de
la conversaci&oacute;n. (Rivera, 2005:58).
Craveri, (2004), se&ntilde;ala el impacto la conversaci&oacute;n tiene en la conformaci&oacute;n
del pensamiento com&uacute;n, que la opci&oacute;n de hablar entre personas que se asumen como
semejantes, fue un ideal, quiz&aacute;s el &uacute;ltimo, que las aristocracias francesa y europea
lograron so&ntilde;ar, hacer posible y extender, hasta el punto en que, la misma, adquiri&oacute; el
estatuto de una vasta cultura, uno de los signos fundamentales de la modernidad.
La prenombrada autora, en su obra “La Cultura de la Conversaci&oacute;n” se&ntilde;ala
que la misma se presenta como una forma de interacci&oacute;n en la cual las personas
aprenden “a valorar las afinidades rec&iacute;procas, a cooptarse y congraciarse los unos con
los otros, escuchar y opinar, verdad y tolerancia, con un considerable respeto “por el
amor propio ajeno”, buscando una manera de convivir capaz de prodigar felicidad a
quienes lo practican” (p.36)
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Las conversaciones vienen a ser los componentes efectivos de las
interacciones ling&uuml;&iacute;sticas; dice Echeverr&iacute;a que, cada vez que alguien se ocupa del
lenguaje significa ocuparse directa o indirectamente de las conversaciones. Las
mismas, siempre tienen lugar en un tiempo y en un espacio determinados, que son
comunes a las personas que hablan, quienes a su vez comparten un determinado
conjunto de conocimientos, de hecho, se trata de poner en palabras adem&aacute;s de los
conceptos, tambi&eacute;n las habilidades y estrategias de que disponen las personas para
llegar a un entendimiento.
Echeverr&iacute;a (2004), distingue los componentes que participan en una
conversaci&oacute;n, a saber: el lenguaje, la emocionalidad y la corporalidad (p.71);
igualmente en la interacci&oacute;n verbal oral, lo estrictamente ling&uuml;&iacute;stico se da junto con
m&uacute;ltiples se&ntilde;ales (elementos paraling&uuml;&iacute;sticos, extraling&uuml;&iacute;sticos, ruidos, objetos) los
cuales pueden facilitar o entorpecer la comunicaci&oacute;n.
A los efectos de esta investigaci&oacute;n, es necesario clarificar que, trabajar con los
componentes, ya citados, de una conversaci&oacute;n es una l&iacute;nea para determinar
competencias conversacionales, no obstante en el caso de la escuela y las acciones de
sus actores, es posible el abordaje desde una segunda perspectiva la cual guarda
relaci&oacute;n, en primer lugar, con el examen de las diversas tipolog&iacute;as de conversaciones
requeridas para la gesti&oacute;n negociadora en la organizaci&oacute;n, por cuanto los
componentes de toda conversaci&oacute;n, se organizan de manera diferente para la
ejecuci&oacute;n de las mismas orientadas a objetivos diversos, de all&iacute; que es necesario tener
las competencias adecuadas para reconocer el tipo de conversaci&oacute;n adecuada a cada
necesidad u objetivo predefinido y en segundo lugar y en l&iacute;nea con lo anterior es
importante discriminar los actos ling&uuml;&iacute;sticos fundamentales o actos de habla
(Echeverr&iacute;a, 2004:98).
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Con relaci&oacute;n a los diversos tipos de conversaciones referidas por el autor, este
distingue las siguientes:
a) Conversaci&oacute;n de juicios personales. Se refiere a la comunicaci&oacute;n intrapersonal en
la cual la persona genera de manera contingente o recurrente, historias personales en
b&uacute;squeda de aceptar la situaci&oacute;n que experimenta.
b) Conversaci&oacute;n para la coordinaci&oacute;n de acciones. Act&uacute;a directamente sobre la
situaci&oacute;n en conflicto o “quiebre”. En este tipo de conversaci&oacute;n se busca generar
acciones; su objetivo es lograr que algo pase al intervenir el estado actual de cosas.
Cuando se genera una conversaci&oacute;n de este tipo, se est&aacute; procurando cambiar el estado
de necesidad o, en todo caso, hacerse cargo de las consecuencias. A este respecto, al
referirnos a las actividades que involucran la gesti&oacute;n escolar en general y la
negociaci&oacute;n en particular, nos estamos refiriendo a actividades de coordinaci&oacute;n, las
cuales son estrictamente conversacionales, la productividad de los procesos de trabajo
resulta no s&oacute;lo del rendimiento de las tareas individuales, sino tambi&eacute;n de la manera
como esas tareas se coordinan si y para ello ejecutan las competencias espec&iacute;ficas de
la coordinaci&oacute;n: peticiones, ofertas, promesas y declaraciones.
c) Conversaci&oacute;n para posibles acciones. Este tipo de interacci&oacute;n comunicativa no
aborda directamente la coordinaci&oacute;n de acciones para superar la insatisfacci&oacute;n, m&aacute;s
bien se orienta hacia la posibilidad de encontrar nuevas acciones m&aacute;s all&aacute; de la que se
puedan presentar en el momento y, consecuentemente, expandir el universo de
posibilidades.
d) Conversaci&oacute;n para posibles conversaciones. Se plantea cuando desde el punto de
vista humano, no est&aacute;n dadas las condiciones para generar acciones que conduzcan a
superar la situaci&oacute;n, es decir, la conversaci&oacute;n no producir&iacute;a resultados positivos.
Complementariamente, el autor presenta una propuesta en la cual establece
distinciones con relaci&oacute;n a los diferentes actos ling&uuml;&iacute;sticos o de habla, que se utilizan
en las conversaciones orientadas a la acci&oacute;n. Estos son: Afirmaciones, Declaraciones
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y Promesas. Cada uno de estos actos contiene a otros como son los juicios, las
peticiones y las ofertas.
Las Afirmaciones: tienen que ver con el mundo de los hechos; es una descripci&oacute;n.
Implica hacer proposiciones acerca de las propias observaciones y tienen validez
dentro de un “espacio de distinciones” ya establecido, es decir, para las personas que
comparten un mismo conjunto de distinciones y adicionalmente, una afirmaci&oacute;n
genera un compromiso social con lo que se afirma.
Las Declaraciones: consiste en una acto ling&uuml;&iacute;stico cuya palabra genera una realidad
diferente e implica tambi&eacute;n un compromiso, cuando se declara algo, es menester un
comportamiento consistente con lo declarado; com&uacute;nmente se le asocia con
credibilidad y a partir de ella se coordinan acciones por cuanto “crea las condiciones
para la emergencia de los dem&aacute;s” (Ob Cit: 84)
Las Promesas: como acto de habla funcionan dentro de las declaraciones y permiten
coordinar acciones con otros, ya que luego de una promesa se establece un
compromiso para ejecutar alguna acci&oacute;n. Seg&uacute;n el autor, implican un compromiso
manifiesto mutuo, no solo personal, sino social, y a&ntilde;ade: “nuestras comunidades
como condici&oacute;n fundamental para la coexistencia social, se preocupan de asegurar
que las personas cumplan sus promesas y por lo general, sancionan a quienes no lo
hacen” (p.90).
Las Peticiones: buscan obtener una promesa del oyente y se acompa&ntilde;an de las
condiciones de satisfacci&oacute;n. Las Ofertas, son promesas condicionales que dependen
de la declaraci&oacute;n de aceptaci&oacute;n del oyente.
De
acuerdo
a
estos
postulados,
en
cualquiera
de
los
dominios
conversacionales se distinguen diferentes acciones que se realizan al hablar, cada una
de las cuales incide directamente en la efectividad del trabajo o los resultados
esperados.
Adicionalmente, en la pr&aacute;ctica de las organizaciones, se define una
estructura ling&uuml;&iacute;stica que indica la manera en que las conversaciones integran a sus
miembros en una unidad particular. Al respecto, se distinguen cuatro aspectos:
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a) Cada unidad est&aacute; especificada por unos l&iacute;mites ling&uuml;&iacute;sticos, los cuales permiten
distinguirla de su entorno.
b) La estructura de una organizaci&oacute;n est&aacute; construida como una red de promesas
mutuas que resultan de conversaciones. Cada persona est&aacute; ligada a su organizaci&oacute;n
por compromisos espec&iacute;ficos y, es responsable de cumplir con algunas condiciones
de satisfacci&oacute;n determinadas.
c) Los miembros de una organizaci&oacute;n desempe&ntilde;an sus acciones sobre la base de un
trasfondo compartido el cual a su vez es producido por una red permanente de
conversaciones donde se mezcla la identidad personal con la identidad de la empresa.
d) El lenguaje une a todos los miembros de una organizaci&oacute;n, sin embargo, al decir de
este autor, lo que une a los miembros no es solo un pasado compartido, sino tambi&eacute;n
un futuro visionado. Este futuro permite a los miembros de la misma ejecutar
acciones consensuadas, compartiendo inquietudes comunes y aspirando tambi&eacute;n a
metas comunes con direcci&oacute;n de futuro.
Bases Legales
La Constituci&oacute;n de la Rep&uacute;blica Bolivariana de Venezuela (1999), en su art&iacute;culo
102, establece como fines de la educaci&oacute;n venezolana, “el pleno desarrollo de la
personalidad, la formaci&oacute;n de ciudadanos aptos para la vida y para el ej&eacute;rcito de la
democracia, el fomento de la cultura y el desarrollo del esp&iacute;ritu de solidaridad
humana” (p. 19)
Evidentemente, seg&uacute;n lo establecido en el art&iacute;culo anterior, el sistema educativo
venezolano tiene una funci&oacute;n que interrelaciona de una manera din&aacute;mica dos grandes
elementos, niveles y modalidades, teniendo como finalidad el mandato constitucional
establecido en el citado art&iacute;culo.
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Por consiguiente, el Sistema Educativo Venezolano, cuyo basamento legal se
encuentra en la Ley Org&aacute;nica de Educaci&oacute;n (2009), orienta el prop&oacute;sito actual en la
acci&oacute;n educativa del pa&iacute;s, y se apoya en tres (3) grandes principios, los cuales
constituyen la estructura central de la acci&oacute;n educativa para la democratizaci&oacute;n,
innovaci&oacute;n y para el trabajo liberador.
Por otro lado, existe un material educativo, disposiciones que regulan el ejercicio
del personal directivo. En &eacute;ste sentido, la Ley Org&aacute;nica de Educaci&oacute;n, en el Cap&iacute;tulo
II, en relaci&oacute;n al ejercicio de la profesi&oacute;n docente, en su art&iacute;culo N&ordm; 81 establece que
el personal directivo y de supervisi&oacute;n, debe ser venezolano y poseer el t&iacute;tulo
profesional correspondiente, de esta forma, se estipula que el cargo de personal
directivo solo debe ser ejercido por profesionales de la docencia.
Dentro de &eacute;ste marco, el Reglamento General de la Ley Org&aacute;nica y Educaci&oacute;n
(2009), cita que en materia de planteles, c&aacute;tedras y servicios educativos, que el
personal directivo de los planteles educativos estar&aacute; integrado por el Director y el
Subdirector.
Por otro lado, el Reglamento de la Ley Org&aacute;nica de Educaci&oacute;n (2009), establece
que la responsabilidad de gerencia recae en el director como gerente nato de la
instituci&oacute;n, de manera que para el ejercicio de su funci&oacute;n directiva, debe reconocer y
actualizarse en el estudio de la conducta organizacional, teor&iacute;as b&aacute;sicas de direcci&oacute;n,
gu&iacute;a y motivaci&oacute;n de los recursos humanos y aplicarlos de manera efectiva.
La gesti&oacute;n social en el proceso educativo est&aacute; fundamentado en un cuerpo de
normas legales tales como: La Ley Org&aacute;nica de Educaci&oacute;n (2009), el Reglamento
General de la Ley Org&aacute;nica de Educaci&oacute;n (2009).
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De igual manera, establece los objetivos 1, 2, 4 y 6 evidencian que la participaci&oacute;n
en la educaci&oacute;n a trav&eacute;s de esta organizaci&oacute;n deber&aacute; darse a nivel de padres y
representantes, docentes, educandos y Comunidad en general. Ello posibilitar&aacute; a estos
individuos y sectores el cumplimiento del papel que les corresponda desempe&ntilde;ar en
el proceso educativo.
El Art&iacute;culo 4&ordm; establece que la comunidad educativa est&aacute; integrada por varios
&oacute;rganos, a saber: el Consejo Consultivo, los Docentes, la Sociedad de Padres y
Representantes y la Organizaci&oacute;n Estudiantil. Es importante se&ntilde;alar que el Art&iacute;culo
39, Ordinal 2 establece entre sus funciones la contribuci&oacute;n al proceso de formaci&oacute;n
de la personalidad del alumno y orientaci&oacute;n de sus inquietudes como factor de su
propia educaci&oacute;n. Adem&aacute;s dos alumnos del &uacute;ltimo grado del plante, est&aacute;n facultados
para asistir con derecho de voz, a los consejos generales de docentes.
El Art&iacute;culo 13 de La Ley Org&aacute;nica de Educaci&oacute;n establece que se promover&aacute; la
participaci&oacute;n de la familia, de la Comunidad y de todas las instituciones en el proceso
educativo. En consecuencia, es de vital importancia que la familia participe en el
proceso de aprendizaje del educando y que la integraci&oacute;n de padres y representantes y
docentes de la Comunidad educativa y amigos de la Comunidad local sea una
constante, para que se pueda lograr internalizar los principios y prop&oacute;sitos de la
Educaci&oacute;n B&aacute;sica y puedan propiciar cambios en la estructura educativa planteada en
la Ley Org&aacute;nica de Educaci&oacute;n.
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CUADRO 1. CUADRO DE OPERACVIONALIZACION DE VARIABLES
OBJETIVO GENERAL:Analizar la pr&aacute;ctica de la gerencia social en las instituciones educativas del nivel de educaci&oacute;n
primaria, para lograr la vinculaci&oacute;n de la comunidad como principio rector en el proceso educativo, en la Escuela Estadal
Antonio Jos&eacute; de Sucre, ubicada en Valencia Estado Carabobo.
VARIABLES
Gerencia Social
DEFINICI&Oacute;N OPERACIONAL
DIMENSI&Ouml;N
Es el proceso por el cual se logra Actividades que se organizan
la optimizaci&oacute;n de la educaci&oacute;n para propiciar la integraci&oacute;n.
por intermedio de la relaci&oacute;n
rec&iacute;proca y productiva de los
agentes internos y externos de una
instituci&oacute;n educativa.
Tipo de actividades que se
realizan
Enfocadas en el desarrollo
Vinculaci&oacute;n
de la
comunidad
Inclusi&oacute;n de la Comunidad dentro Agentes que intervienen
de las actividades pedag&oacute;gicas,
deportivas, sociales, econ&oacute;micas y
culturales para formar el vaso Relaci&oacute;n entre los integrantes
comunicante bidireccional que
fortalezca el proceso educativo.
Elementos que intervienen
Fuente: Herrera, M. (2012)
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INDICADORES
ITEMS
Doc.
Pedag&oacute;gicas,
Deportivas,
Sociales,
Financieras
Culturales
ITEMS
Comunida
d
1
2
3
4
5
Rutinarias
Program&aacute;ticas
Autogesti&oacute;n
6
7
8
6
7
8
Integraci&oacute;n
Proyectos
Recursos
Comunidad
Gerente institucional
9
10
11
12
13
9
10
11
12
13
Rec&iacute;proca
Unilateral
14
15
14
15
Calidad del gerente
Comunicaci&oacute;n
Liderazgo
Trabajo en Equipo
Toma de decisiones
16
17
18
19
20
16
17
18
19
20
1
2
3
4
5
CAPITULO III
MARCO METODOL&Oacute;GICO
En el marco metodol&oacute;gico, se precisan los datos e informaci&oacute;n que
contempla la naturaleza y tipo de dise&ntilde;o etnogr&aacute;fico de la investigaci&oacute;n, junto a
todo lo concerniente a t&eacute;cnicas e instrumentos, procedimientos de recolecci&oacute;n y
an&aacute;lisis de datos.
La metodolog&iacute;a es un procedimiento general para lograr de
manera precisa el objetivo de la investigaci&oacute;n, por lo cual nos presenta los
m&eacute;todos y t&eacute;cnicas para la realizaci&oacute;n de la investigaci&oacute;n. Seg&uacute;n Morler, citado
por Tamayo y Tamayo (2007), “La metodolog&iacute;a se constituye en la m&eacute;dula del
plan; se refiere a la descripci&oacute;n de la (s) unidad (es) de an&aacute;lisis o de la
investigaci&oacute;n, las t&eacute;cnicas de observaci&oacute;n
y recolecci&oacute;n de datos,
los
instrumentos, los procedimientos y las t&eacute;cnicas de an&aacute;lisis” (p&aacute;g. 45).
Tipo de Investigaci&oacute;n
La presente investigaci&oacute;n se desarrolla bajo las caracter&iacute;sticas de un una
investigaci&oacute;n descriptiva y una metodolog&iacute;a cuantitativa; cuyo objetivo primordial
es analizar la pr&aacute;ctica de la gerencia social en las instituciones educativas del nivel
primarias, para lograr la vinculaci&oacute;n de la comunidad como principio rector en el
proceso educativo, en la pr&aacute;ctica de la gerencia social en las instituciones
educativas del nivel primarias, para lograr la vinculaci&oacute;n de la comunidad como
principio rector en el proceso educativo, en la Escuela Estadal Antonio Jos&eacute; de
Sucre, ubicada en Valencia Estado Carabobo.
El presente estudio se enmarca dentro del tipo descriptivo, que Arias
(2006), explica como: “la caracterizaci&oacute;n de un hecho, fen&oacute;meno o grupo con el
fin de establecer su estructura o comportamiento, mide de forma independiente las
variables, y aun cuando no se formulen hip&oacute;tesis, las primeras aparecen
enunciadas en los objetivos de la investigaci&oacute;n” (p.46).
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Este se&ntilde;alamiento
confirma la finalidad de un estudio descriptivo: eval&uacute;a el c&oacute;mo es y se manifiesta
una situaci&oacute;n que se tomar&aacute; en consideraci&oacute;n para dar respuestas al problema
planteado.
Dise&ntilde;o de la Investigaci&oacute;n
La presente investigaci&oacute;n se ubica en un dise&ntilde;o de campo, ya que la
investigadora observa el desarrollo del fen&oacute;meno estudiado de manera directa
donde ocurren los hechos. Al respecto, Arias (2006), se&ntilde;ala que la investigaci&oacute;n
de campo consiste en la recolecci&oacute;n de datos directamente de la realidad donde
ocurren los hechos, sin manipular o controlar variable alguna (p.48), lo que
demuestra claramente la relaci&oacute;n de la presente investigaci&oacute;n, ya que se proceder&aacute;
a observar directamente la situaci&oacute;n planteada como problem&aacute;tica
El Manual de Trabajos de Grado de la Universidad Pedag&oacute;gica
Experimental (UPEL-2009), expone que se hace “con el prop&oacute;sito bien sea de
describirlos, interpretarlos, entender su naturaleza y factores constituyentes,
explicar sus causas, o predecir sus ocurrencias” (p.5); situaci&oacute;n que permite y
ayuda a tener una visi&oacute;n m&aacute;s completa e integrada de los datos que se derivan
del contacto directo con la realidad que se investiga.
Poblaci&oacute;n
Seg&uacute;n Bizquerra (2004), “la poblaci&oacute;n es el conjunto de todos los
individuos en los que se desea estudiar el fen&oacute;meno” (p.81).
Este estudio se
realiza en la Escuela Estadal Antonio Jos&eacute; de Sucre, ubicada en Valencia Estado
Carabobo, directamente con los 34 docentes que imparten clase en el nivel de
educaci&oacute;n primaria en ambos turnos, con la informaci&oacute;n obtenida en el plantel
seleccionado para el estudio, se determin&oacute; que la poblaci&oacute;n objeto de estudio, estar&aacute;
conformada por 34 docentes de aula y 980 miembros de la comunidad, de los educandos
que hacen vida en la Instituci&oacute;n Objeto de Estudio.
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Muestra
La muestra, seg&uacute;n Hern&aacute;ndez y otros (2006), “es un subconjunto o
representaci&oacute;n del universo que se estudia” (p.2). Para seleccionar los elementos
de la poblaci&oacute;n se utiliz&oacute; una metodolog&iacute;a causal intencionada; y est&aacute;
representada por los docentes que imparten clase en el nivel de educaci&oacute;n
primaria en ambos turnos, los cuales son 34 docentes y 980 personas de la
comunidad, que hacen vida en la instituci&oacute;n objeto de estudio, quienes
representan una muestra intencionada.
Seg&uacute;n Tamayo (2004), un muestreo intencionado es cuando “el
investigador selecciona los elementos que a su juicio son representativos, lo cual
exige al investigador un conocimiento previo de la poblaci&oacute;n...” (p.95)
T&eacute;cnica e Instrumento de Recolecci&oacute;n de Datos
Para la recolecci&oacute;n de informaci&oacute;n se aplic&oacute; la t&eacute;cnica de la encuesta a los
sujetos poblacionales que conforman la muestra, que permita recopilar
informaci&oacute;n a muy bajo costo y directamente de la realidad, que seg&uacute;n Hern&aacute;ndez
y otros (2006), lo defina como “el conjunto de preguntas respecto a una o m&aacute;s
variables a medir” (p.276).
Igualmente, Hern&aacute;ndez y otros (Ob. Cit), se&ntilde;ala que “si se quiere conocer algo
sobre el comportamiento de las personas, lo m&aacute;s directo y simple es pregunt&aacute;ndoselo
directamente a ellos” (p.69).
El cuestionario se dirigi&oacute; a recabar informaci&oacute;n referente a la pr&aacute;ctica de la
gerencia social en las instituciones educativas del nivel primarias, para lograr la
vinculaci&oacute;n de la comunidad como principio rector en el proceso educativo,
tambi&eacute;n se utiliza la t&eacute;cnica de observaci&oacute;n directa, la cual servir&aacute; para constatar
de fuente primaria la problem&aacute;tica que se suscita en la instituci&oacute;n objeto de
estudio. De igual modo, el cuestionario que se le aplica a la muestra objeto de
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estudio, es dise&ntilde;ado de respuestas cerradas, tipo escala de Likert (policot&oacute;micas),
con las opciones de siempre, casi siempre, a veces y nunca, la cual consta de 20
&iacute;tems, que proporcionan la informaci&oacute;n requerida para el desarrollo de la
investigaci&oacute;n.
Validez
Una vez dise&ntilde;ado el instrumento de recolecci&oacute;n de datos, se procede a
realizar su validez. Seg&uacute;n Hern&aacute;ndez (2006), “la validez se refiere al grado en
que un instrumento realmente mide la variable que se pretende medir” (p.235).
Por lo tanto el cuestionario responder&aacute; a:
a) Validez de Contenido: Se evidencia cuando los &iacute;tems inciden en los objetivos
que el estudio pretende medir; para ello se elabora cada &iacute;tem, partiendo de los
indicadores de las variables que se obtuvieron a partir del objetivo.
b) Validez de Constructo: Hay validez de construcci&oacute;n, cuando los &iacute;tems se
formulan a partir de las variables, dimensiones e indicadores, extra&iacute;dos del marco
te&oacute;rico que sustenta la investigaci&oacute;n.
c) Validez de Expertos:
La validez de expertos se obtuvo a trav&eacute;s del juicio de
expertos realiz&aacute;ndose las correcciones que requieren los &iacute;tems.
Confiabilidad
Seg&uacute;n Bizguerra (2004), cita:
La Confiabilidad se refiere al grado de consistencia del instrumento
de medida, se&ntilde;alando que existen diversos instrumento para
calcular la confiabilidad de un instrumento de medici&oacute;n, que todos
utilizan f&oacute;rmulas que producen coeficientes de confiabilidad, que
pueden oscilar entre cero y uno; donde el coeficiente de cero
significa nula la confiabilidad y el uno representa el m&aacute;ximo de
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confiabilidad; mientras m&aacute;s se acerque a cero, hay mayor error en
la medici&oacute;n. (p.92).
Cuadro N&deg; 2 Escala de Estimaci&oacute;n de Confiabilidad
El resultado se interpreta de acuerdo con el siguiente cuadro de referencia:
COEFICIENTE
1
0.80 – 0.99
0.60 – 0.79
0.40 – 0.59
0.20 – 0.39
0.01 – 0.19
0
GRADO
PERFECTA
Muy Alta
Alta
Moderada
Baja
Muy Baja
Nula
En este orden de ideas, la confiabilidad del instrumento se determina
aplicando la f&oacute;rmula del coeficiente de confiabilidad alfa de Crombach, siendo el
m&aacute;s recomendado para instrumentos dicot&oacute;micos, cuya f&oacute;rmula es:

K  S 2 p 
1  2 
K 1 
S t 
K: N&uacute;mero de &Iacute;tems
∑S2p: Sumatoria de las varianzas parciales (de cada &Iacute;tems)
S2t: Varianza total (de todos los &Iacute;tems)

20  143 
1
20  1  712 
  1,051  0,20
  1,050,80
  0,842  0,84
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El coeficiente es de 0,84 de grado muy alta, lo que indica que cada vez que
apliquemos el mismo instrumento a un grupo de personas en un 84% se obtendr&aacute;n
las mismas respuestas.
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CAP&Iacute;TULO IV
ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS
El an&aacute;lisis de los datos recopilados por la aplicaci&oacute;n del cuestionario a los
docentes, se realiz&oacute; de forma porcentual, donde las tablas y gr&aacute;ficos estad&iacute;sticos
se hicieron en funci&oacute;n de las variables estudiadas: Estrategias did&aacute;cticas y
ense&ntilde;anza de la contabilidad; adem&aacute;s, se tomaron en cuenta las dimensiones e
indicadores que caracterizan a &eacute;stas variables, realiz&aacute;ndose en funci&oacute;n del cuadro
de Operacionalizaci&oacute;n de las mismas.
Asimismo la interpretaci&oacute;n de la informaci&oacute;n se realiz&oacute; destacando los
datos de mayor significaci&oacute;n en cada &iacute;tem; relacion&aacute;ndose esta informaci&oacute;n con el
basamento te&oacute;rico que sirvi&oacute; de sustentaci&oacute;n a la investigaci&oacute;n desarrollada. Esta
relaci&oacute;n se hizo en funci&oacute;n de las semejanzas o discrepancias entre la informaci&oacute;n
recopilada y el marco te&oacute;rico, con la finalidad de que tuviera mayor profundidad y
utilidad.
Para Berelson citado por Hern&aacute;ndez, S y otros, (2006) “el an&aacute;lisis de
contenido es una t&eacute;cnica para estudiar y analizar la comunicaci&oacute;n de una manera
objetiva, sistem&aacute;tica y cuantitativa” (p.301). Luego que se aplica el instrumento,
se le realiza un an&aacute;lisis estad&iacute;stico para obtener los resultados correspondientes.
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Dimensi&oacute;n: Actividades que se organizan para propiciar la integraci&oacute;n.
Indicador: Pedag&oacute;gicas
&Iacute;tem 1: Se desarrollan actividades pedag&oacute;gicas que propicien la integraci&oacute;n
escuela comunidad
Cuadro N&deg; 3 Pedag&oacute;gicas
SIEMPRE
ENCUESTADOS &Iacute;TEMS
COMUNIDAD
DOCENTES
F
1
12
1
1
%
2
82
CASI
SIEMPRE
f
%
4
4
2
9
A
VECES
f
%
17
19
2
9
NUNCA
f
68
0
%
75
0
Fuente: Datos obtenidos por el personal docente y miembros de la comunidad que
hacen vida en la instituci&oacute;n objeto de estudio.
Fuente: Herrera (2013)
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A Veces
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Interpretaci&oacute;n:
Del 100% de la comunidad encuestados:
En el &Iacute;tem 1: 2 % afirma que siempre en la instituci&oacute;n se desarrollan actividades
pedag&oacute;gicas que propicien la integraci&oacute;n escuela comunidad, 4 % opina que casi
siempre en la instituci&oacute;n se desarrollan actividades pedag&oacute;gicas que propicien la
integraci&oacute;n escuela comunidad, 19 % afirma que a veces 75 % restante afirma
que nunca se desarrollan actividades pedag&oacute;gicas que propicien la integraci&oacute;n
escuela comunidad.
Del 100% de los Docentes encuestados:
En el &Iacute;tem 1: 82 %
afirma que siempre se desarrollan actividades
pedag&oacute;gicas que propicien la integraci&oacute;n escuela comunidad, 9 % opina que casi
siempre 9 % afirma que a veces se desarrollan actividades pedag&oacute;gicas que
propicien la integraci&oacute;n escuela comunidad.
Se puede apreciar claramente, la contradicci&oacute;n entre docentes y
representantes de la comunidad, en cuanto a la realizaci&oacute;n en la escuela de
actividades pedag&oacute;gicas que propicien la integraci&oacute;n entre los participantes en el
proceso de ense&ntilde;anza y aprendizaje, lo que deja ver una de las principales causas
de falta de integraci&oacute;n entre ellos, ya que no existe un prop&oacute;sito de trabajo en
conjunto para lograr el desarrollo end&oacute;geno de la instituci&oacute;n. De acuerdo con
Pe&ntilde;alver (2005), la educaci&oacute;n es un proceso dirigido a todos los ciudadanos
mediante un sistema inspirado en la equidad e igualdad, con oportunidades de
acceso y permanencia en el sistema. Es por lo tanto, la raz&oacute;n de la existencia de
las instituciones educativas, satisfacer las expectativas que las familias depositan
en &eacute;l, crecer y modificarse en el medio donde funcionan. Preparar a ni&ntilde;os y
j&oacute;venes para desempe&ntilde;arse con eficacia en el futuro, con sentido &eacute;tico en lo
familiar y en lo social.
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Dimensi&oacute;n: Actividades que se organizan para propiciar la integraci&oacute;n.
Indicador: Deportivas
&Iacute;tem 2: Se organizan actividades deportivas que impulsen la integraci&oacute;n escuela
comunidad
CUADRO N&ordm; 4 ACTIVIDAD DEPORTIVA
SIEMPRE
ENCUESTADOS &Iacute;TEMS
COMUNIDAD
DOCENTES
f
5
14
2
2
%
6
90
CASI
SIEMPRE
f
%
17
19
2
10
A
VECES
f
%
17 19
0
0
NUNCA
f
51
0
%
56
0
Fuente: Datos obtenidos por el personal docente y miembros de la comunidad que
hacen vida en la instituci&oacute;n objeto de estudio.
Fuente: Herrera (2013)
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0
Interpretaci&oacute;n:
Del 100% de la comunidad encuestados:
En el &Iacute;tem 2: 6 % afirma que siempre se organizan actividades deportivas
que propicien la integraci&oacute;n escuela comunidad, 19 % opina que casi siempre,
19 % afirma que a veces 56 % restante afirma que nunca se organizan actividades
deportivas que propicien la integraci&oacute;n escuela comunidad.
Del 100% de los docentes encuestados:
En el &Iacute;tem 2:
90 % afirma que siempre se organizan actividades
deportivas que propicien la integraci&oacute;n escuela comunidad 10 % opina que casi
siempre se organizan actividades deportivas que propicien la integraci&oacute;n escuela
comunidad. Sigue observ&aacute;ndose, la contradicci&oacute;n entre las respuestas ofrecidas
por docentes y los integrantes de la comunidad en cuanto a las actividades
deportivas que se desarrollan en la instituci&oacute;n en pro de vincular estos dos entes
en el ejecuci&oacute;n de las labores de la escuela.
En tal sentido, G&oacute;mez (1995), se&ntilde;ala que la integraci&oacute;n escuela
comunidad, se visualiza como un tejido sistem&aacute;tico de interrelaci&oacute;n donde los
individuos juegan a desempe&ntilde;ar funciones sociales y representativas que han de
someterse voluntariamente a un proceso de entendimiento rec&iacute;proco para
coordinar las acciones de sus distintos miembros (padres, representantes, alumnos,
profesores, maestros, vecinos). (p.79). De lo anteriormente se&ntilde;alado, se entiende
que la escuela y la comunidad local, deben integrarse para realizar acciones que
tiendan a desarrollar programas en beneficio de ambas. De &eacute;ste modo, la escuela
tendr&aacute; como funci&oacute;n, la integraci&oacute;n de sus miembros de una manera amplia,
democr&aacute;tica, que beneficie a todos los involucrados en el proceso.
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Dimensi&oacute;n: Actividades que se organizan para propiciar la integraci&oacute;n.
Indicador: Sociales
&Iacute;tem 3: Se planifican actividades sociales que promuevan la integraci&oacute;n escuela
comunidad
CUADRO N&ordm; 5 ACTIVIDAD SOCIAL
SIEMPRE
ENCUESTADOS &Iacute;TEMS
COMUNIDAD
DOCENTES
f
0
14
3
3
%
0
90
CASI
SIEMPRE
f
%
5
6
2
10
A
VECES
f
%
17 19
0
0
NUNCA
f
68
0
%
75
0
Fuente: Datos obtenidos por el personal docente y miembros de la comunidad que
hacen vida en la instituci&oacute;n objeto de estudio.
Fuente: Herrera (2013)
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Interpretaci&oacute;n:
Del 100% de la comunidad encuestados:
En el &Iacute;tem 3:
6 % opina que casi siempre se organizan actividades
sociales que propicien la integraci&oacute;n escuela comunidad, 19 % afirma que a veces
75 % restante afirma que nunca se organizan actividades sociales que propicien la
integraci&oacute;n escuela comunidad.
Del 100% de los Docentes encuestados:
En el &iacute;tem 3: 90 % afirma que siempre se organizan actividades sociales
que propicien la integraci&oacute;n escuela comunidad 10 % opina que casi siempre se
organizan actividades sociales que propicien la integraci&oacute;n escuela comunidad.
En cuanto las actividades sociales, existe una marcada diferencia entre los
datos suministrados por los docentes y los datos suministrados por la comunidad,
evidenci&aacute;ndose una vez m&aacute;s la falta de integraci&oacute;n entre la escuela y la
comunidad, lo que representa un atraso en virtud del logro del desarrollo
end&oacute;geno. Se se&ntilde;ala la importancia de vincular la escuela con los padres y
representantes, y con otras personas de instituciones de la comunidad, a fin de que
tengan la oportunidad de participar en forma organizada y activa, como recurso de
&uacute;ltimo aprovechamiento, en funci&oacute;n del logro de los objetivos educacionales; y es
el docente el encargado a fomentar dicha vinculaci&oacute;n.
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Dimensi&oacute;n: Actividades que se organizan para propiciar la integraci&oacute;n.
Indicador: Financieras
&Iacute;tem 4: Se gestionan actividades con fines financieros que permitan la integraci&oacute;n
escuela comunidad
CUADRO N&ordm;6 ACTIVIDADES FINANCIERA
SIEMPRE
ENCUESTADOS &Iacute;TEMS
COMUNIDAD
DOCENTES
f
0
13
4
4
%
0
82
CASI
SIEMPRE
f
%
0
0
3
18
A
VECES
f
%
17 19
0
0
NUNCA
f
73
0
%
81
0
Fuente: Datos obtenidos por el personal docente y miembros de la comunidad que
hacen vida en la instituci&oacute;n objeto de estudio.
Fuente: Herrera (2013)
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Interpretaci&oacute;n:
Del 100% de la comunidad encuestado:
En el &iacute;tem 4: 19 % afirma que a veces se desarrollan actividades con fines
financieros que permitan la integraci&oacute;n escuela comunidad 81 % restante afirma
que nunca se desarrollan actividades con fines financieros que permitan la
integraci&oacute;n escuela comunidad.
Del 100% de los docentes encuestados:
En el &iacute;tem 4: 82 % afirma que siempre se desarrollan actividades con fines
financieros que permitan la integraci&oacute;n escuela comunidad 18 % opina que casi
siempre se desarrollan actividades con fines financieros que permitan la
integraci&oacute;n escuela comunidad. Los resultados demuestran la poca motivaci&oacute;n
existente entre escuela y comunidad, en cuanto al trabajo mancomunado por un
bien com&uacute;n, al contradecirse representativamente los datos de la comunidad y los
datos del docente.
En &eacute;ste sentido, la comunidad de acuerdo a su realidad y propios recursos,
debe orientar e inspirar el proceso educativo en donde se pueda medir la
capacidad, la participaci&oacute;n y cooperaci&oacute;n de cada uno de los integrantes de dicha
comunidad, en donde tenemos que procurar el desarrollo financiero de ambos
integrantes, adem&aacute;s, educaci&oacute;n necesita que el maestro sea l&iacute;der, tanto en la
escuela como en la comunidad, Carmona (2007), se&ntilde;ala que la comunidad en la
que se desarrolla la escuela constituye un valioso recurso educativo que puede ser
empleado en el desarrollo de los programas escolares, como v&iacute;a para fomentar en
los estudiantes el cuidado y protecci&oacute;n del entorno comunitario, as&iacute; como
fortalecer sentimientos de pertenencia hacia el lugar de origen. Es por ello que la
escuela debe enfrentar el reto de estructurar el curr&iacute;culo teniendo en cuenta las
potencialidades que ofrece el contexto local.
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Dimensi&oacute;n: Actividades que se organizan para propiciar la integraci&oacute;n.
Indicador: Culturales
&Iacute;tem 5: Se organizan actividades culturales que propicien la integraci&oacute;n escuela
comunidad
CUADRO N&ordm; 7 ACTIVIDADES CULTURALES
SIEMPRE
ENCUESTADOS &Iacute;TEMS
COMUNIDAD
DOCENTES
f
0
12
5
5
%
0
73
CASI
SIEMPRE
f
%
0
0
3
18
A
VECES
f
%
7
8
1
9
NUNCA
f
83
0
%
92
0
Fuente: Datos obtenidos por el personal docente y miembros de la comunidad que
hacen vida en la instituci&oacute;n objeto de estudio.
Fuente: Herrera (2013)
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Interpretaci&oacute;n:
Del 100% de la comunidad encuestados:
En el &iacute;tems 5: 8 % afirma que a veces se organizan actividades culturales
que propicien la integraci&oacute;n escuela comunidad 92 % restante afirma que nunca se
organizan actividades culturales que propicien la integraci&oacute;n escuela comunidad.
Del 100% de los docentes encuestados:
En el &iacute;tem 5: 73 % afirma que siempre se organizan actividades culturales
que propicien la integraci&oacute;n escuela comunidad, 18 % opinan que casi siempre
15 % restante afirma que nunca se organizan actividades culturales que propicien
la integraci&oacute;n escuela comunidad.
Lo que indica, que a ciencia cierta no se sabe la veracidad de las
respuestas, en cuanto si se organizan o no actividades culturales en la instituci&oacute;n,
ya que los resultados arrojan datos contradictorios.
Una participaci&oacute;n activa conlleva a un proceso continuo ascendente de
integraci&oacute;n entre la escuela y la comunidad porque la escuela como la califica
John Dewey citado por Y&aacute;nez (1993), es una forma de vida en comunidad, por lo
tanto debe de hacerse part&iacute;cipe de los programas de desarrollo comunitario
actuando a la vez como centro de promoci&oacute;n teniendo como funciones b&aacute;sicas,
lograr la integraci&oacute;n de sus miembros. Sin embrago, la implantaci&oacute;n de
mecanismos para la participaci&oacute;n no es suficiente garant&iacute;a de que ello se
produzca.
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Dimensi&oacute;n: Tipo de actividades que se realizan
Indicador: Rutinarias
&Iacute;tem 6: Las actividades desarrolladas por autogesti&oacute;n (recaudo de fondos para la
instituci&oacute;n), se promueve la integraci&oacute;n con la comunidad
CUADRO N&ordm; 8 ACTIVIDADES RUTINARIAS
SIEMPRE
ENCUESTADOS &Iacute;TEMS
COMUNIDAD
DOCENTES
f
0
14
6
6
%
0
82
CASI
SIEMPRE
f
%
13
15
1
9
A
VECES
f
%
17 19
1
9
NUNCA
f
60
0
%
66
0
Fuente: Datos obtenidos por el personal docente y miembros de la comunidad que
hacen vida en la instituci&oacute;n objeto de estudio.
Fuente: Herrera (2013)
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Interpretaci&oacute;n:
De los 100% de la comunidad encuestados:
En el &iacute;tem 6: 15 % afirma que siempre las actividades rutinarias de la
instituci&oacute;n permiten la integraci&oacute;n de la comunidad, 19 % opina que casi siempre
66 % afirma que a veces las actividades rutinarias de la instituci&oacute;n permiten la
integraci&oacute;n de la comunidad.
Del 100% de los Docentes encuestados:
En el &iacute;tem 6: 82 % afirma que siempre las actividades rutinarias de la
instituci&oacute;n permiten la integraci&oacute;n de la comunidad, 9 % opina que casi siempre
9 % afirma que a veces las actividades rutinarias de la instituci&oacute;n permiten la
integraci&oacute;n de la comunidad.
Los datos de la comunidad y los datos de los docentes se confrontan,
debido a que el resultado arrojado por ambos es totalmente contradictorio, al
referirse a las actividades que se desarrollan en la escuela para el quehacer diario
del proceso de ense&ntilde;anza y aprendizaje.
Para Henr&iacute;quez y Paredes (2004), plantean que la escuela ha de entenderse
como espacio de la comunidad, desde la cual parte para organizarse como
proyecto y como tal el punto de entrada es el diagn&oacute;stico de la comunidad,
construido por todos los diferentes sujetos sociales; personal directivo y de apoyo,
profesores, estudiantes, familias, organizaciones e instituciones, ONG de la
comunidad con las necesidades plurales y diferentes. Del an&aacute;lisis de las mismas
construye la propuesta educativa del centro - comunidad.
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Dimensi&oacute;n: Tipo de actividades que se realizan
Indicador: Program&aacute;ticas
&Iacute;tem 7: En las actividades program&aacute;ticas (acad&eacute;micas) se promueve la
participaci&oacute;n de la comunidad
CUADRO N&ordm; 9 ACTIVIDADES PROGRAMATICA
SIEMPRE
ENCUESTADOS &Iacute;TEMS
COMUNIDAD
DOCENTES
f
0
15
7
7
%
0
90
CASI
SIEMPRE
f
%
0
0
1
10
A
VECES
f
%
25 28
0
0
NUNCA
f
65
0
%
72
0
Fuente: Datos obtenidos por el personal docente y miembros de la comunidad que
hacen vida en la instituci&oacute;n objeto de estudio.
Fuente: Herrera (2013)
GR&Aacute;FICO N&ordm; 7 Actividades - Program&aacute;ticas
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Interpretaci&oacute;n:
De los 100% de la comunidad encuestados:
En el &Iacute;tem 7: 28 % afirma que a veces en las actividades program&aacute;tica
(acad&eacute;micas) se promueve la participaci&oacute;n de la comunidad 72 % restante afirma
que nunca en las actividades program&aacute;tica (acad&eacute;micas) se promueve la
participaci&oacute;n de la comunidad.
Del 100% de los Docentes encuestados:
En el &Iacute;tem 7: 90 % afirma que siempre en las actividades program&aacute;tica
(acad&eacute;micas) se promueve la participaci&oacute;n de la comunidad 10 % opina que casi
siempre en las actividades program&aacute;tica (acad&eacute;micas) se promueve la
participaci&oacute;n de la comunidad.
La diferencia entre las respuestas de la comunidad y escuela, es
significativa, ya que se contradice totalmente en los resultados obtenidos, en
cuanto al desarrollo de las actividades program&aacute;ticas, y por ende evitan la
evoluci&oacute;n favorable de cualquier proyecto end&oacute;geno en la instituci&oacute;n.
De esta forma, el concepto de racionalidad comunicativa se remonta a la
experiencia central de la capacidad de aunar sin coacciones y de generar consenso
que tiene un habla comunicativa en que diversos participantes superan la
subjetividad inicial de sus respectivos puntos de vista y, merced a una comunidad
de convicciones racionalmente motivadas, se aseguran de la unidad del mundo
objetivo y de la intersubjetividad del contexto en que desarrollan sus vidas.
(Habermas, 2004. p. 27).
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Dimensi&oacute;n: Tipo de actividades que se realizan
Indicador: Autogesti&oacute;n
&Iacute;tem 8: Las actividades desarrolladas por autogesti&oacute;n (recaudo de fondos para la
instituci&oacute;n), se promueve la integraci&oacute;n con la comunidad
CUADRO N&ordm;10 ACTIVIDADES AUTOGESTION
SIEMPRE
ENCUESTADOS &Iacute;TEMS
COMUNIDAD
DOCENTES
f
59
12
8
8
%
66
73
CASI
SIEMPRE
f
%
25
28
4
18
A
VECES
f
%
6
6
1
9
NUNCA
f
0
0
%
0
0
Fuente: Datos obtenidos por el personal docente y miembros de la comunidad que
hacen vida en la instituci&oacute;n objeto de estudio.
Fuente: Herrera (2013)
GR&Aacute;FICO N&ordm; 8 Actividades - Autogesti&oacute;n
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Interpretaci&oacute;n:
De los 100% de la comunidad encuestados:
En el &iacute;tem 8: 66 % afirma que siempre en las actividades desarrolladas por
autogesti&oacute;n (recaudo de fondos para la instituci&oacute;n), se promueve la integraci&oacute;n
con la comunidad, 28 % opina que casi siempre 6 % afirma que a veces en las
actividades desarrolladas por autogesti&oacute;n (recaudo de fondos para la instituci&oacute;n),
promueve la integraci&oacute;n con la comunidad.
Del 100% de los docentes encuestados:
En el &iacute;tem 8: 73 % afirma que siempre en las actividades desarrolladas por
autogesti&oacute;n (recaudo de fondos para la instituci&oacute;n), promueve la integraci&oacute;n con
la comunidad, 18 % opina que casi siempre
9 % afirma que a veces en las
actividades desarrolladas por autogesti&oacute;n (recaudo de fondos para la instituci&oacute;n),
promueve la integraci&oacute;n con la comunidad.
Los resultados permiten observar la relatividad de los porcentajes, ya que
la mayor&iacute;a de los docentes y de la comunidad encuestada, coinciden
significativamente en que en el desarrollo de las actividades de autogesti&oacute;n en la
escuela, su participaci&oacute;n y colaboraci&oacute;n si son tomadas en cuenta, propiciando
dicha integraci&oacute;n.
La gesti&oacute;n educativa busca aplicar los principios de la
gerencia al campo espec&iacute;fico de la educaci&oacute;n, siendo su objeto el estudio de la
organizaci&oacute;n del trabajo en el campo educativo y le convierte en una disciplina
aplicada. Desde el punto de vista conceptual, la reflexi&oacute;n sobre la gesti&oacute;n de la
educaci&oacute;n como campo te&oacute;rico, se inscribe en el movimiento te&oacute;rico de las
ciencias sociales y se afirma la tesis de que tiene su propio cuerpo de
conocimientos y pr&aacute;cticas sociales, hist&oacute;ricamente construidas en funci&oacute;n de la
misi&oacute;n espec&iacute;fica de las instituciones de ense&ntilde;anza en la sociedad. (Sander,
2005:87).
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Dimensi&oacute;n: Enfocadas en el desarrollo de la gesti&oacute;n social
Indicador: Integraci&oacute;n
&Iacute;tem 9: La integraci&oacute;n de la Comunidad se enfoca en el desarrollo de la gesti&oacute;n
social
CUADRO N&ordm;11 ACTIVIDADES INTEGRACION
SIEMPRE
ENCUESTADOS &Iacute;TEMS
COMUNIDAD
DOCENTES
f
0
12
9
9
%
0
73
CASI
SIEMPRE
f
%
5
6
4
27
A
VECES
f
%
17 19
0
0
NUNCA
f
68
0
%
75
0
Fuente: Datos obtenidos por el personal docente y miembros de la comunidad que
hacen vida en la instituci&oacute;n objeto de estudio.
Fuente: Herrera (2013)
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Interpretaci&oacute;n:
De los 100% de la comunidad encuestados:
En el &Iacute;tem 9: 6 % opina que casi siempre la integraci&oacute;n de la comunidad
en la instituci&oacute;n se enfoca en el desarrollo de la gesti&oacute;n social, 19 % afirma que a
veces la integraci&oacute;n de la comunidad en la instituci&oacute;n se enfoca en el desarrollo de
la gesti&oacute;n social 75 % restante afirma que nunca la integraci&oacute;n de la comunidad
en la instituci&oacute;n se enfoca en el desarrollo de la gesti&oacute;n social.
Del 100% de los docentes encuestados:
En el &Iacute;tem 9: 73 % afirma que siempre la integraci&oacute;n de la comunidad en
la instituci&oacute;n se enfoca en el desarrollo de la gesti&oacute;n social 27 % opina que casi
siempre la integraci&oacute;n de la comunidad en la instituci&oacute;n se enfoca en el desarrollo
de la gesti&oacute;n social.
Partiendo de los resultados, se puede observar claramente, que los datos se
contradicen significativamente por parte de docentes y comunidad, ya que en la
instituci&oacute;n no se desarrolla ning&uacute;n proyecto que permita el desarrollo de la gesti&oacute;n
social que integre la escuela y la comunidad, creando desventajas en cuanto al
aprovechamiento de los recursos humanos y materiales (del ambiente), que se
ofrecen en la localidad, los cuales podr&iacute;an traer beneficio a ambos.
A los efectos del enfoque que orienta esta investigaci&oacute;n, se asumen los
planteamientos de Cassasus (2006), para quien el tema central de la teor&iacute;a de la
gesti&oacute;n es la comprensi&oacute;n e interpretaci&oacute;n de los procesos humanos en una
organizaci&oacute;n y estar&aacute; siempre sustentada en una teor&iacute;a expl&iacute;cita o impl&iacute;cita de la
acci&oacute;n humana (p.4); es en sentido bajo el cual se est&aacute; caracterizando la pr&aacute;ctica
negociadora: como un proceso humano en una organizaci&oacute;n.
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Dimensi&oacute;n: Enfocadas en el desarrollo de la gesti&oacute;n social
Indicador: Proyectos
&Iacute;tem 10: Los proyectos que se plantean se enfocan en el desarrollo de la gesti&oacute;n
social
CUADRO N&ordm;12 ENFOQUE - PROYECTOS
SIEMPRE
ENCUESTADOS &Iacute;TEMS
COMUNIDAD
DOCENTES
f
0
10
10
10
%
0
64
CASI
SIEMPRE
f
%
0
0
4
27
A
VECES
f
%
34 38
2
9
NUNCA
f
56
0
%
62
0
Fuente: Datos obtenidos por el personal docente y miembros de la comunidad que
hacen vida en la instituci&oacute;n objeto de estudio.
Fuente: Herrera (2013)
GR&Aacute;FICO N&ordm; 10 Enfoque - Proyecto
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Interpretaci&oacute;n:
De los 100% de la comunidad encuestados:
En el &iacute;tem 10: 38 % afirma que a veces los proyectos que se plantean en la
instituci&oacute;n se enfocan en el desarrollo la gesti&oacute;n social y 62 % restante afirma
que nunca los proyectos que se plantean en la instituci&oacute;n se enfocan en el
desarrollo la gesti&oacute;n social.
Del 100% de los docentes encuestados:
En el &iacute;tem 10: 64 % afirma que siempre los proyectos que se plantean en la
instituci&oacute;n se enfocan en el desarrollo la gesti&oacute;n social, 27 % opina que casi
siempre los proyectos que se plantean en la instituci&oacute;n se enfocan en el desarrollo
la gesti&oacute;n social y 9 % afirma que a veces los proyectos que se plantean en la
instituci&oacute;n se enfocan en el desarrollo la gesti&oacute;n social.
Para poder alcanzar esta comprensi&oacute;n es necesario considerar a las
organizaciones como una entidad, la cual desde la perspectiva ling&uuml;&iacute;stica existe en
el lenguaje y donde sus relaciones se inician, mantienen y concluyen en y desde
las redes comunicacionales (Flores, 2006:172). Por su parte, tambi&eacute;n Echeverr&iacute;a
(2004), coincide con estas apreciaciones cuando se&ntilde;ala que se trata de considerar
que las organizaciones son fen&oacute;menos ling&uuml;&iacute;sticos; unidades construidas a partir
de conversaciones espec&iacute;ficas y basadas en la capacidad de los actores para
efectuar compromisos mutuos a trav&eacute;s de la comunicaci&oacute;n y donde el lenguaje
aparece como coordinador de acciones.
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Dimensi&oacute;n: Enfocadas en el desarrollo de la gesti&oacute;n social
Indicador: Recursos
&Iacute;tem 11: Cuenta con recursos para promover los proyectos enfocados en el
desarrollo de la gesti&oacute;n social
CUADRO N&ordm;13 ENFOQUE - RECURSO
ENCUESTADOS &Iacute;TEMS
COMUNIDAD
DOCENTES
SIEMPRE
f
0
14
11
11
%
0
82
CASI
SIEMPRE
f
%
0
0
1
9
A
VECES
f
%
17 19
1
9
NUNCA
f
73
0
%
81
0
Fuente: Datos obtenidos por el personal docente y miembros de la comunidad que
hacen vida en la instituci&oacute;n objeto de estudio.
Fuente: Herrera (2013)
GR&Aacute;FICO N&ordm; 11 Enfoque - Recursos
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Interpretaci&oacute;n:
De los 100% de la comunidad encuestados:
En el &iacute;tem 11: 19 % afirma que siempre la instituci&oacute;n cuenta con recursos
para promover los proyectos enfocados en el desarrollo de la gesti&oacute;n social 81 %
opina que casi siempre la instituci&oacute;n cuenta con recursos para promover los
proyectos enfocados en la gesti&oacute;n social.
Del 100% de los docentes encuestados:
En el &iacute;tem 11: 82 % afirma que siempre la instituci&oacute;n cuenta con recursos para
promover los proyectos enfocados en el desarrollo de la gesti&oacute;n social, % opina
que casi siempre 9 % restante afirma que nunca la instituci&oacute;n cuenta con recursos
para promover los proyectos enfocados en el desarrollo de la gesti&oacute;n social.
Partiendo de los resultados obtenidos, se puede comprobar la
confrontaci&oacute;n entre los datos suministrados por los docentes y los integrantes de
la comunidad, en cuanto los recursos con que se cuenta en la escuela y la
comunidad en general para el desarrollo de proyectos de la gesti&oacute;n social.
En el d&iacute;a a d&iacute;a entonces, la praxis de la gerencia escolar, debe rebasar los
muros de la escuela, su administraci&oacute;n tradicional, los agentes educativos
inveterados para ubicarse en la comunidad generando espacios para la
participaci&oacute;n, “una escuela para la participaci&oacute;n, la autonom&iacute;a y la democracia;
una escuela de la comunidad y que forma comunidad”. (Rodr&iacute;guez, 2003).
98
Dimensi&oacute;n: Agentes que intervienen
Indicador: Comunidad
&Iacute;tem 12: La comunidad interviene en las actividades planeadas para el
fortalecimiento del proceso educativo
CUADRO N&ordm; 14 AGENTE - COMUNIDAD
SIEMPRE
ENCUESTADOS &Iacute;TEMS
COMUNIDAD
DOCENTES
f
0
13
12
12
%
0
82
CASI
SIEMPRE
f
%
5
6
3
18
A
VECES
f
%
25 28
0
0
NUNCA
f
60
0
%
66
0
Fuente: Datos obtenidos por el personal docente y miembros de la comunidad que
hacen vida en la instituci&oacute;n objeto de estudio.
Fuente: Herrera (2013)
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Interpretaci&oacute;n:
De los 100% de la comunidad encuestados:
En el &iacute;tem 12: 6 % afirma que casi siempre la comunidad interviene en las
actividades planeadas para el fortalecimiento del proceso educativo, 28 % opina
que a veces 66 % restante afirma que nunca la comunidad interviene en las
actividades planeadas para el fortalecimiento del proceso educativo.
Del 100% de los docentes encuestados:
En el &iacute;tem 12: 82 % afirma que siempre la comunidad interviene en las
actividades planeadas para el fortalecimiento del proceso educativo 18 % opina
que casi siempre la comunidad interviene en las actividades planeadas para el
fortalecimiento del proceso educativo.
Al respecto, Senge (2004) dice: el di&aacute;logo es juguet&oacute;n: requiere la
voluntad de jugar con ideas nuevas, examinarlas y verificarlas” (p.308); las
personas pasan de ser receptores pasivos de mensajes a emisores capaces de
expresarse y generar mediante la disensi&oacute;n, reflexi&oacute;n y comprensi&oacute;n, nuevos
conocimientos. Este nuevo enfoque de la comunicaci&oacute;n es el que soporta los
procesos de negociaci&oacute;n a partir de principios y valores o de la importancia del
otro, universalmente conocidos por gobiernos, sindicatos, empresarios, escuelas y
otros actores sociales, quienes cada vez muestran mayor inter&eacute;s por mejorar las
relaciones en todos los campos. (Betancur, 2001: 21).
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Dimensi&oacute;n: Agentes que intervienen
Indicador: Gerente Institucional
&Iacute;tem 13: Los directivos enfocan su desempe&ntilde;o para el fortalecimiento del proceso
educativo
CUADRO N&ordm; 15 AGENTE - GERENTE INSTITUCIONAL
SIEMPRE
ENCUESTADOS &Iacute;TEMS
COMUNIDAD
DOCENTES
f
25
15
13
13
%
28
91
CASI
SIEMPRE
f
%
34
38
1
9
A
VECES
f
%
14 15
0
0
NUNCA
f
17
0
%
19
0
Fuente: Datos obtenidos por el personal docente y miembros de la comunidad que
hacen vida en la instituci&oacute;n objeto de estudio.
Fuente: Herrera (2013)
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Interpretaci&oacute;n:
De los 100% de la comunidad encuestados:
En el &iacute;tem 13: 28 % afirma que siempre los directivos enfocan su
desempe&ntilde;o para el fortalecimiento del proceso educativo, 38 % opina que casi
siempre, 15 % afirma que a veces 19 % restante afirma que nunca los directivos
enfocan su desempe&ntilde;o para el fortalecimiento del proceso educativo.
Del 100% de los docentes encuestados:
En el &iacute;tem 13: 91 % afirma que siempre los directivos enfocan su
desempe&ntilde;o para el fortalecimiento del proceso educativo 9 % opina que casi
siempre los directivos enfocan su desempe&ntilde;o para el fortalecimiento del proceso
educativo.
En cuanto a los resultados planteados, se pudo evidenciar la contradicci&oacute;n
significativa en cuanto a los datos de la comunidad y la de los docentes, donde
queda demostrado la falta de informaci&oacute;n por ambas partes en cuanto a las
funciones y obligaciones de cada una dentro del proceso de aprendizaje, para
beneficio mutuo.
Manes (2008), trae un concepto sobre lo que denomina gerenciamiento
institucional educativo de este modo: Proceso de conducci&oacute;n de una instituci&oacute;n
educativa por medio del ejercicio de un conjunto de habilidades directivas
orientadas a planificar, organizar, coordinar y evaluar la gesti&oacute;n estrat&eacute;gica de
aquellas actividades necesarias para alcanzar eficacia pedag&oacute;gica, eficiencia
administrativa, efectividad comunitaria y trascendencia cultural.(p.66)
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Dimensi&oacute;n: Relaci&oacute;n entre los integrantes
Indicador: Reciproca
&Iacute;tem 14: Los docentes, directivos y la comunidad se interrelacionan de manera
rec&iacute;proca
CUADRO N&ordm; 16 RELACIONES - RECIPROCA
SIEMPRE
ENCUESTADOS &Iacute;TEMS
COMUNIDAD
DOCENTES
f
0
15
14
14
%
0
91
CASI
SIEMPRE
f
%
48
53
1
9
A
VECES
f
%
42 47
0
0
NUNCA
f
0
0
%
0
0
Fuente: Datos obtenidos por el personal docente y miembros de la comunidad que
hacen vida en la instituci&oacute;n objeto de estudio.
Fuente: Herrera (2013)
GR&Aacute;FICO N&ordm; 14 Relaci&oacute;n Reciproca
91
100
90
80
70
53
60
47
50
40
30
20
10
9
0
0
0
0
Alumnos
Comunidad
Siempre
Docentes
Casi Siempre
103
A Veces
Nunca
0
Interpretaci&oacute;n:
De los 100% de la comunidad encuestados:
En el &iacute;tem 14: 53 % opina que casi siempre los docentes, directivos y la
comunidad se interrelacionan de manera rec&iacute;proca 47 % afirma que a veces los
docentes, directivos y la comunidad se interrelacionan de manera rec&iacute;proca.
Del 100% de los docentes encuestados:
En el &iacute;tem 14: 91 % afirma que siempre los docentes, directivos y la
comunidad se interrelacionan de manera rec&iacute;proca 9 % opina que casi siempre los
docentes, directivos y la comunidad se interrelacionan de manera rec&iacute;proca.
Como puede apreciarse, la gesti&oacute;n pedag&oacute;gica y la gesti&oacute;n administrativa
se proyectan a vincularse con la comunidad, con una dimensi&oacute;n cultural que debe
alcanzar frutos duraderos en las personas y en los grupos humanos. A su vez,
Alvarado (2006), sostiene que la gerencia b&aacute;sicamente, es una funci&oacute;n
administrativa, de naturaleza profesional, inherente a un cargo directivo. Por
tanto, el ejercicio de dicho cargo implica una serie de cualidades y exigencias
personales, sobre todo un conjunto de actitudes espec&iacute;ficas que le favorezcan para
la conducci&oacute;n exitosa de las funciones que dicho cargo conlleva. (p.57)
Dicho autor ampl&iacute;a el concepto, expresando que esta acepci&oacute;n cabe
perfectamente al campo educativo, puesto que el Gerente Educativo, como
cualquier otro gerente, para conducir las entidades educativas se vale de las
funciones t&iacute;picas de planificaci&oacute;n, organizaci&oacute;n, direcci&oacute;n y control de sus tareas,
que son las funciones gerenciales t&iacute;picas para conducir cualquier entidad.
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Dimensi&oacute;n: Relaci&oacute;n entre los integrantes
Indicador: Unilateral
&Iacute;tem 15: La relaci&oacute;n entre la instituci&oacute;n y la comunidad es beneficiosa para ambas
partes
CUADRO N&ordm; 17 RELACIONES – UNILATERAL
SIEMPRE
ENCUESTADOS &Iacute;TEMS
COMUNIDAD
DOCENTES
f
0
9
15
15
%
0
82
CASI
SIEMPRE
f
%
17
19
1
9
A
VECES
f
%
42 47
1
9
NUNCA
f
31
0
%
34
0
Fuente: Datos obtenidos por el personal docente y miembros de la comunidad que
hacen vida en la instituci&oacute;n objeto de estudio.
Fuente: Herrera (2013)
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Interpretaci&oacute;n:
De los 100% de la comunidad encuestados:
En el &iacute;tem 15: 19 % opina que casi siempre la relaci&oacute;n entre la instituci&oacute;n y
la comunidad es beneficiosa para ambas partes, 47 % afirma que a veces la
relaci&oacute;n entre la instituci&oacute;n y la comunidad es beneficiosa para ambas partes 34 %
restante afirma que nunca la relaci&oacute;n entre la instituci&oacute;n y la comunidad es
beneficiosa para ambas partes.
Del 100% de los docentes encuestados:
En el &iacute;tem 15: 82 % afirma que siempre la relaci&oacute;n entre la instituci&oacute;n y la
comunidad es beneficiosa para ambas partes, 9 % opina que casi siempre la
relaci&oacute;n entre la instituci&oacute;n y la comunidad es beneficiosa para ambas partes15 %
restante afirma que nunca la relaci&oacute;n entre la instituci&oacute;n y la comunidad es
beneficiosa para ambas partes.
Asimismo, con la mentalidad de que los cambios deben ser vistos m&aacute;s que
como un peligro como una oportunidad en la cual los actores escolares deben ser
agentes, Drucker (2006), manifiesta que una tarea igualmente importante para la
alta gerencia en la empresa de la sociedad futura ser&aacute; balancear sus tres
dimensiones: como organizaci&oacute;n econ&oacute;mica, como organizaci&oacute;n humana y como
organizaci&oacute;n social, cada vez m&aacute;s importante. (p.78)
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Dimensi&oacute;n: Elementos que intervienen
Indicador: Calidad del Gerente
&Iacute;tem 16: El gerente educativo asesora a docentes y a la comunidad en cuanto a
acciones a tomar en pro del proceso educativo
CUADRO N&ordm;18 CALIDAD DEL GERENTE
SIEMPRE
ENCUESTADOS &Iacute;TEMS
COMUNIDAD
DOCENTES
f
8
15
16
16
%
9
91
CASI
SIEMPRE
f
%
31
34
1
9
A
VECES
f
%
43 38
0
0
NUNCA
f
8
0
%
19
0
Fuente: Datos obtenidos por el personal docente y miembros de la comunidad que
hacen vida en la instituci&oacute;n objeto de estudio.
Fuente: Herrera (2013)
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Interpretaci&oacute;n:
De los 100% de la comunidad encuestados:
En el &iacute;tem 16: 9 % afirma que siempre el gerente educativo asesora a
docentes y a la comunidad en cuanto a acciones a tomar en pro del proceso
educativo, 34 % opina que casi siempre el gerente educativo asesora a docentes y
a la comunidad en cuanto a acciones a tomar en pro del proceso educativo, 38 %
afirma que a veces 19 % restante afirma que nunca el gerente educativo asesora a
docentes y a la comunidad en cuanto a acciones a tomar en pro del proceso
educativo.
Del 100% de los docentes encuestados:
En el &iacute;tem 16: 91 % afirma que siempre el gerente educativo asesora a
docentes y a la comunidad en cuanto a acciones a tomar en pro del proceso
educativo 9 % opina que casi siempre el gerente educativo asesora a docentes y a
la comunidad en cuanto a acciones a tomar en pro del proceso educativo.
Lo expresado por Drucker (2006), permite ver que es inminente promover
la participaci&oacute;n en la escuela, sobre todo de los miembros de la comunidad, de
manera tal que estos coadyuven a que la escuela sea centro de formaci&oacute;n de
integral de ni&ntilde;os y ni&ntilde;as; esta participaci&oacute;n debe ser consensuada y dirigida de
manera tal que permita a la escuela lograr los objetivos propuestos. Otro aporte
significativo es el de Rochambrun, M (2005), quien establece que: La integraci&oacute;n
entre la escuela y la comunidad es un proceso vital y necesario en el devenir del
proceso educativo, y que para ello el nivel gerencial- en este caso el directivo debe
promover dicho proceso de integraci&oacute;n, estableciendo para ello estrategias de
comunicaci&oacute;n que le permita captar el inter&eacute;s y la participaci&oacute;n de la comunidad
en la escuela.
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Dimensi&oacute;n: Elementos que intervienen
Indicador: Comunicaci&oacute;n
&Iacute;tem 17: Existe comunicaci&oacute;n efectiva entre los integrantes de la instituci&oacute;n y la
comunidad.
CUADRO N&ordm;19 ELEMENTO – COMUNICACI&Oacute;N
SIEMPRE
ENCUESTADOS &Iacute;TEMS
COMUNIDAD
DOCENTES
f
0
14
17
17
%
0
82
CASI
SIEMPRE
f
%
0
0
2
18
A
VECES
f
%
22 25
0
0
NUNCA
f
68
0
%
75
0
Fuente: Datos obtenidos por el personal docente y miembros de la comunidad que
hacen vida en la instituci&oacute;n objeto de estudio.
Fuente: Herrera (2013)
GR&Aacute;FICO N&ordm; 17 Elementos - Comunicaci&oacute;n
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Interpretaci&oacute;n:
De los 100% de la comunidad encuestados:
En el &iacute;tem 17: 25 % afirma que a veces existe comunicaci&oacute;n efectiva entre
los integrantes de la instituci&oacute;n y la comunidad 75 % restante afirma que nunca
existe comunicaci&oacute;n efectiva entre los integrantes de la instituci&oacute;n y la
comunidad.
Del 100% de los docentes encuestados:
En el &iacute;tem 17: 82 % afirma que siempre existe comunicaci&oacute;n efectiva
entre los integrantes de la instituci&oacute;n y la comunidad
18 % opina que casi
siempre existe comunicaci&oacute;n efectiva entre los integrantes de la instituci&oacute;n y la
comunidad.
Entonces, si la acci&oacute;n comunicativa se realiza a trav&eacute;s del lenguaje, toda
interacci&oacute;n humana presume una situaci&oacute;n a la que el autor denomina lenguaje
ideal, que comprende cuatro clases de planteamiento de donde resultan el tipo de
condiciones que requiere el consenso para ser racional y verdadero; a) lo que se
dice es comprensible b) el contenido de lo que se dice es verdad c) la persona que
habla es digna de credibilidad (lo dicho es congruente con las intenciones de la
persona que habla) y d) que los actos hablados y las acciones realizadas sean
leg&iacute;timas (Habermas, 1989:2).
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Dimensi&oacute;n: Elementos que intervienen
Indicador: Liderazgo
&Iacute;tem 18: Demuestran competencias como l&iacute;deres del proceso educativo para
promover la gerencia social.
CUADRO N&ordm;20 ELEMENTO – LIDERAZGO
SIEMPRE
ENCUESTADOS &Iacute;TEMS
COMUNIDAD
DOCENTES
f
6
13
18
18
%
7
73
CASI
SIEMPRE
f
%
32
37
2
18
A
VECES
f
%
52 56
1
9
NUNCA
f
0
0
%
0
0
Fuente: Datos obtenidos por el personal docente y miembros de la comunidad que
hacen vida en la instituci&oacute;n objeto de estudio.
Fuente: Herrera (2013)
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Interpretaci&oacute;n:
De los 100% de la comunidad encuestados:
En el &iacute;tem 18: 7 % afirma que siempre demuestran competencias como
l&iacute;deres del proceso educativo para promover la gerencia social 56 % afirma que a
veces demuestran competencias como l&iacute;deres del proceso educativo para
promover la gerencia social.
Del 100% de los docentes encuestados:
En el &iacute;tem 18: 73 % afirma que siempre demuestran competencias como
l&iacute;deres del proceso educativo para promover la gerencia social, 18 % opina que
casi siempre 9 % afirma que a veces demuestran competencias como l&iacute;deres del
proceso educativo para promover la gerencia social.
Para Sallenave (2005), tal como se ha se&ntilde;alado anteriormente, una de las tres
fuerzas principales del tri&aacute;ngulo gerencial es la cultura. La cultura determina la
forma c&oacute;mo funciona una empresa. La cultura se refleja en las estrategias, en las
estructuras y en los sistemas implementados a lo largo de los a&ntilde;os de
funcionamiento empresarial, por lo que son vitales algunas consideraciones al
respecto.
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Dimensi&oacute;n: Elementos que intervienen
Indicador: Trabajo en Equipo
&Iacute;tem 19: Se propicia el trabajo en equipo para promover la gesti&oacute;n social
CUADRO N&ordm;21 TRABAJO EN EQUIPO
ENCUESTADOS &Iacute;TEMS
COMUNIDAD
DOCENTES
19
19
SIEMPRE
f
0
12
%
0
64
CASI
SIEMPRE
f
%
0
0
2
18
A
VECES
f
%
22 25
1
9
NUNCA
f
58
1
%
75
9
Fuente: Datos obtenidos por el personal docente y miembros de la comunidad que
hacen vida en la instituci&oacute;n objeto de estudio.
Fuente: Herrera (2013)
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Interpretaci&oacute;n:
De los 100% de la comunidad encuestados:
En el &iacute;tem 19: 25 % afirma que a veces se propicia el trabajo en equipo
para promover la gesti&oacute;n social 75 % restante afirma que nunca se propicia el
trabajo en equipo para promover la gesti&oacute;n social.
Del 100% de los docentes encuestados:
En el &iacute;tem 19: 64 % afirma que siempre se propicia el trabajo en equipo
para promover la gesti&oacute;n social, 18 % opina que casi siempre, el 9 % afirma que a
veces
9 % restante afirma que nunca se propicia el trabajo en equipo para
promover la gesti&oacute;n social.
Para Stoner (2006), un equipo de trabajo se define como dos o m&aacute;s
personas que interact&uacute;an y se influyen entre s&iacute; con el prop&oacute;sito de alcanzar un
objetivo com&uacute;n (p.39). Asimismo, el t&eacute;rmino de trabajo en equipo es el conjunto
de uno o m&aacute;s personas que se encuentran en interdependencia mutua para el
cumplimiento de un prop&oacute;sito, y que se comunican e interact&uacute;an entre s&iacute;, de
manera continua.
A trav&eacute;s de estos equipos, se puede obtener, entre otras cosas, mayor
compromiso hacia las necesidades de la instituci&oacute;n, motivaci&oacute;n de los mismos,
participaci&oacute;n e iniciativa vigorosa, eficaz soluci&oacute;n de conflictos y una s&oacute;lida toma
de decisiones; aspecto que constituye un desempe&ntilde;o espectacular. Su formaci&oacute;n
requiere de tiempo y constancia, del decidido apoyo del personal de la Escuela y
sobre todo de la capacitaci&oacute;n de cada uno de los miembros.
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Dimensi&oacute;n: Elementos que intervienen
Indicador: Toma de decisiones
&Iacute;tem 20: Se toman las decisiones adecuadas para impulsar la gesti&oacute;n social
CUADRO N&ordm;22 TOMA DE DECISIONES
SIEMPRE
ENCUESTADOS &Iacute;TEMS
COMUNIDAD
DOCENTES
f
0
10
20
20
%
0
45
CASI
SIEMPRE
f
%
0
0
4
36
A
VECES
f
%
8
9
2
19
NUNCA
f
82
0
%
91
0
Fuente: Datos obtenidos por el personal docente y miembros de la comunidad que
hacen vida en la instituci&oacute;n objeto de estudio.
Fuente: Herrera (2013)
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Interpretaci&oacute;n:
De los 100% de la comunidad encuestados:
En el &iacute;tem 20: 9 % afirma que a veces se toman las decisiones adecuadas
para impulsar la gesti&oacute;n social, 91 % restante afirma que nunca se toman las
decisiones adecuadas para impulsar la gesti&oacute;n social.
Del 100% de los docentes encuestados:
En el &iacute;tem 20: 45 % afirma que siempre se toman las decisiones adecuadas
para impulsar la gesti&oacute;n social, 36 % opina que casi siempre 19 % afirma que a
veces se toman las decisiones adecuadas para impulsar la gesti&oacute;n social.
En este sentido, para llevar por buen rumbo el cambio, lo concreto es
generar proyectos cuyas caracter&iacute;sticas son bastante diferentes de las actividades
de la rutina diaria de nuestras organizaciones. Los proyectos tienen fechas de
finalizaci&oacute;n y resultados definidos, adem&aacute;s tienen que ver con la unicidad, el
cambio y el uso de recursos transitorios, mientras que la rutina, las operaciones
diarias de las organizaciones educativas tienen que ver con la estabilidad, la
continuidad y la repetici&oacute;n, en donde debe entonces superar las barreras del
cambio y realizar gesti&oacute;n social que garantice el logro de su planificaci&oacute;n y la
perdurabilidad de la funci&oacute;n que ejerce en la sociedad.
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CONCLUSIONES
El desarrollo de la presente investigaci&oacute;n, permiti&oacute; llegar a conclusiones
importantes, en funci&oacute;n de los objetivos, a las cuales se llegaron por medio del
an&aacute;lisis estad&iacute;stico de los datos recopilados. A continuaci&oacute;n se presentan:
Con respecto al primer objetivo, que conten&iacute;a diagnosticar las estrategias
gerenciales que orienta el uso de los procesos negociadores en la integraci&oacute;n
escuela y comunidad; qued&oacute; evidenciado la carencia de estrategias utilizadas por
el personal directivo, convirti&eacute;ndose en una deficiente participaci&oacute;n de los
miembros de la comunidad externa y apat&iacute;a hacia las actividades que se
desarrollan en la instituci&oacute;n, incidiendo en la colaboraci&oacute;n casi nula, poco empleo
de los recursos de la comunidad para desarrollar los programas escolares, limitada
participaci&oacute;n de la escuela en las actividades de la comunidad, de modo que se
puedan lograr los objetivos a mediano y largo plazo y haga se realidad en la
pr&aacute;ctica educativa, tanto gerencial como acad&eacute;mica.
El entorno educativo, debe ser punto de inicio de la pol&iacute;tica educativa, el lugar
donde se hace posible la justicia social y la igualdad de oportunidades, para ello
requiere dejar de ser una simple ejecutora de pol&iacute;ticas desde el nivel central y
comenzar a asumir y estimular sus proyectos educativos desde las propias
comunidades. En los &uacute;ltimos tiempos, se han incorporado programas, estrategias
no convencionales para el nivel de Educaci&oacute;n primaria, las cuales apuntan a
atender los mandatos, consensos y acuerdos para garantizar universalidad y
equidad en la educaci&oacute;n, sin embargo, a&uacute;n falta mucho por hacer para lograr que
tales medidas se institucionalicen y generen cambios estructurales en el sector
educativo, en v&iacute;a hacia la gerencia social.
Partiendo de ello, la negociaci&oacute;n como una pr&aacute;ctica de gesti&oacute;n, es una
construcci&oacute;n colectiva de un proceso, que implica la responsabilidad de los
actores educativos comprometidos para hacer m&aacute;s viable y factible el logro de las
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tas institucionales, desarrollar eficazmente proyectos escolares, solventar
carencias identificadas como problemas y dise&ntilde;ar movimientos capaces de hacer
posible el cumplimiento de la visi&oacute;n escolar.
Asimismo, en el caso del objetivo de identificar la comunicaci&oacute;n presente
entre la gerencia educativa y la comunidad como contexto, como modo de actuar
en la cultura de la escuela, los resultados evidenciaron, los resultados arrojaron
una comunicaci&oacute;n deficiente, procurando por parte de la gerencia educativa,
mantener a distancia a la comunidad en los asuntos de la instituci&oacute;n, evitando
igualmente que tengan la oportunidad de decidir lo que le importa, utilizando los
recursos y talento de la forma m&aacute;s provechosa posible, a fin de constituirse en una
parte significativa para todos los actores involucrados.
Se nota tambi&eacute;n la
presencia de conflictos o diferencias en cuanto a ideolog&iacute;as personal, lo que afecta
la interacci&oacute;n, indicando que se necesita una soluci&oacute;n m&aacute;s participativa en las que
se pueden resolver las diferencias antes de tomar la decisi&oacute;n.
Para lograr la integraci&oacute;n, la escuela debe servir de incentivo para
estimular la participaci&oacute;n de los grupos pero tambi&eacute;n es cierto que la cohesi&oacute;n de
estos, es vital para la construcci&oacute;n del conocimiento, del desarrollo comunitario y
para la formaci&oacute;n de actitudes y valores que permitan la ejecuci&oacute;n de actividades
tendientes a la transformaci&oacute;n de aquellas condiciones que impiden la satisfacci&oacute;n
de las necesidades humanas.
En lo relativo al objetivo de determinar el proceso de gerencia social que
debe existir en la instituci&oacute;n educativa para el logro de la vinculaci&oacute;n de la
comunidad, se demuestra que el gerente social es el encargado de poner en
pr&aacute;ctica las estrategias adecuadas y c&oacute;nsonas para el logro de los objetivos que se
quieren lograr a trav&eacute;s del desarrollo gerencial desde una perspectiva social, con
el fin de que toda la comunidad circundante se sienta parte de la organizaci&oacute;n
educativa y se sienta participe de todo el proceso que all&iacute; se desarrolla, adem&aacute;s el
gerente en el desarrollo de sus funciones debe procurar tambi&eacute;n vincularse con la
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realidad contextual de la instituci&oacute;n, en pro de lograr dicha vinculaci&oacute;n y no un
aislamiento ni divorcio entre lo que se realiza y lo que se debe realizar en el
proceso educativo.
No existe en la escuela objeto de estudio, ning&uacute;n plan estrat&eacute;gico para el
fortalecimiento de la gerencia participativa y negociadora, en virtud que la gesti&oacute;n
gerencial desempe&ntilde;ada por los directivos, est&aacute;n basada en las funciones de
planificaci&oacute;n, organizaci&oacute;n, coordinaci&oacute;n, ejecuci&oacute;n, y evaluaci&oacute;n propias del
proceso gerencial, se cumplen, centrada en acciones de manera de, controlar y
transmitir; configurando as&iacute; una gesti&oacute;n tradicional de tipo normativo con rasgos
autoritarios, una visi&oacute;n corta en la toma de decisiones y un significativo
aislamiento con otros sectores de la sociedad, que inhiben el proceso de
integraci&oacute;n comunidad para la formulaci&oacute;n y desarrollo de dichos planes.
Los planes o proyectos en los cuales ha participado la comunidad se concretan
en proyectos pedag&oacute;gicos de aula y proyectos de plantel comunitarios, sin
pertinencia y arraigo social, por cuanto se encontr&oacute; que los niveles de
participaci&oacute;n de los miembros de la comunidad en los planteles son casi nulos. La
participaci&oacute;n de los docentes, padres y representantes obedecen a un enfoque de
tipo consultor y pasivo respectivamente, cuyas acciones se limitan a recoger
opiniones o sugerencias, y a informar sobre los acuerdos sin tomar en cuenta sus
opiniones. No existen mecanismos que estimulen la participaci&oacute;n directa, activa
de los entes de la comunidad local que permitan el establecimiento de programas
coordinados de negociaci&oacute;n mutua.
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RECOMENDACIONES
Se recomienda no solo al gerente en el &aacute;mbito educativo, que se apoye en la
comunidad adyacente a la instituci&oacute;n, para que sean m&aacute;s factibles la consolidaci&oacute;n
de los proyectos y podamos gozar todos, docentes, padres y representantes y los
estudiantes, de buena y alta calidad en el proceso de ense&ntilde;anza y aprendizaje, as&iacute;
egresaran de las instituciones educativas, m&aacute;s que estudiantes, ciudadanos, con
alto sentido de compromiso, responsabilidad y pertenec&iacute;a, ya que fue formado y
educado en un entorno colectivo, cooperativo, especial y acogedor. Partiendo de
las
conclusiones
establecidas,
es
necesario
presentar
una
serie
de
recomendaciones &uacute;tiles para solventar la problem&aacute;tica planteada, tanto en la
instituci&oacute;n objeto de estudio, como a aquellas que presenten una similar situaci&oacute;n:
-
Crear conciencia en la comunidad y la instituci&oacute;n, sobre la necesidad y la
importancia que tiene la integraci&oacute;n en el desarrollo de todos los involucrados.
-
Promover la participaci&oacute;n activa y organizada de los miembros de la
comunidad local en las actividades que se efect&uacute;en en la instituci&oacute;n escolar
enfocadas en la corresponsabilidad.
-
Organizar actividades que permitan la integraci&oacute;n escuela Comunidad.
-
Motivar la participaci&oacute;n de la Comunidad e integrantes de la instituci&oacute;n
educativa en las diferentes actividades que se realicen a nivel de la
organizaci&oacute;n escolar y de la Comunidad local.
-
Mejorar las relaciones comunicativas reciprocas entre los miembro de la
instituci&oacute;n y los miembros de la comunidad.
120
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICA
ALVARADO
Popular
V. (2006). ). Administraci&oacute;n de recursos Humanos. Edic.
ARIAS F. (2006). Elaboraci&oacute;n de Proyectos de Investigaci&oacute;n. M&eacute;xico Compa&ntilde;&iacute;a
Editorial Continental, S.A., 1993.
BETANCOURT, P. (2001). C&oacute;mo gestionar proyectos con &eacute;xito. Barcelona,
edic. Folio.
BENNIS y NANNUS I. (2003). Introducci&oacute;n a la Teor&iacute;a General de la
Administraci&oacute;n. Edici&oacute;n en Espa&ntilde;a, Mc Gran W-Hill. Interamericana
BISQUERRA, R. (2004). M&eacute;todos de Investigaci&oacute;n Educativa. Barcelona,
Espa&ntilde;a: Puresa S. A
BORJAS y PARRA (2006). Futuro de la Gerencia y la gesti&oacute;n educativa. Bilbao,
Edic. DEUSTO
CARMONA L. (2007). Integraci&oacute;n y homogenizaci&oacute;n. Edici&oacute;n en Espa&ntilde;a, Mc
Gra W-Hill. Interamericana.
CASSASUS, L. (2001). Convenci&oacute;n de la UNESCO. Educaci&oacute;n para Todos.
Viena (Material mimografiado)
CHIAVENATO, A. (2002). Gesti&oacute;n del talento humano. Bogot&aacute;, ed. McGRAWHILL/INTERAMERICANA.
Constituci&oacute;n de la Rep&uacute;blica Bolivariana de Venezuela. (1999) Gaceta Oficial N&ordm;.
36.860 del 30/12/1999. Caracas.
CORTES (2010). Trabajo Social con Miras al Desarrollo del Proceso
Educativo. Universidad del Zulia.
CRAVERI F. (2004). Cultura de la Comunicaci&oacute;n.Bogot&aacute;, ed. McGRAWHILL/INTERAMERICANA.
COSTA, E; (2004). Administraci&oacute;n Te&oacute;rica y Pr&aacute;ctica. Editorial Mason.
M&eacute;xico.
121
D’ALESSIO IPINZA, Fernando y otros. La gerencia en el Per&uacute; en el Siglo XXI.
Presente y futuro de la direcci&oacute;n empresarial. Lima, Pontificia Universidad
Cat&oacute;lica del Per&uacute;, CENTRUM, Centro de Negocios, 2002.
D’Vries, R. (2006). Los gerentes sociales. Editorial Norma. Bogot&aacute;.
DRUCKER, P. (2006). La gerencia en la sociedad futura. Bogot&aacute;, ed. Norma,
2002.
DRUCKER, P. (1999). Los desaf&iacute;os de la gerencia para el siglo XXI. Bogot&aacute;, ed.
Norma, 1999.
ECHEVERR&Iacute;A, B. (2004): Caminar en relaci&oacute;n: Tutor&iacute;as personalizadas en la
universidad. En Letras de Deusto, vol. 34, n&ordm; 103. Abril-Junio 2004.
FARRO C. (1995), Francisco. Gerencia de centros educativos. Lima, Centro de
Proyecci&oacute;n Cristiana.
FISHER Y URY (2007). Como Negociar Sin Ceder. EDITORIAL NORMA
Barcelona, Bogot&aacute;, Buenos Aires, Caracas
FLORES J. (2006). Redes
Constructivismo.com
Comunicacionales.
Madrid-Espa&ntilde;a.
http:/
GUEDEZ, V. (2001). La &Eacute;tica Gerencial. Instrumentos Estrat&eacute;gicos que
facilitan decisiones correctas. Colecci&oacute;n Temas Gerenciales. Caracas.
Editorial Planeta Venezolana S.A.
HARVARD DEUSTO BUSSINESS REVIEW. Especial 100. Lo mejor en
gesti&oacute;n. Bilbao, edic. DEUSTO, 2000.
HABERMAS, J. (1989) Teor&iacute;a de la Acci&oacute;n Comunicativa. Tomo I. Argentina:
Taurus.
HENR&Iacute;QUEZ y PAREDES (2004), Estrategias de Integraci&oacute;n Escuela y
Comunidad. Bogot&aacute;, ed. McGRAW-HILL/INTERAMERICANA.
HERN&Aacute;NDEZ T. (2010). Plan prospectivo estrat&eacute;gico de la gerencia de
desarrollo social de Ayacucho 2011-2014. Per&uacute;, para la Universidad de
Lima como investigaci&oacute;n de ascenso.
HERN&Aacute;NDEZ, Fern&aacute;ndez y Baptista. (2006). Metodolog&iacute;a de la Investigaci&oacute;n.
Mac Graw Hill. M&eacute;xico.
Informes del Banco Central de Venezuela, (Marzo, 2006).
Material
Mimeografiado.
122
KUME, H. (1992). Herramientas estad&iacute;sticas b&aacute;sicas para el mejoramiento de la
calidad. Editorial Norma. Bogot&aacute;.
LAZZATI, Santiago. Management. Funciones, estilos y desarrollo. Buenos Aires,
edic. Macchi, 1991.
Ley Org&aacute;nica de Educaci&oacute;n (2009). Gaceta Oficial N&ordm;36.787... CaracasVenezuela. Editorial Eduven
MANES, J., (2008). Gesti&oacute;n estrat&eacute;gica para instituciones educativas. Gu&iacute;a
para planificar estrategias de gerenciamiento institucional (2a ed.)
Buenos Aires, Argentina: Ediciones Granica.
MARDONES, J. M. (1991) Filosof&iacute;a de las ciencias humanas y sociales.
Barcelona: Anthropos
MAURAS M. (2008). CEPAL, UNICEF, SECIB. Construir Equidad desde la
Infancia y la Adolescencia en Iberoam&eacute;rica”. Cillero, Miguel. S&iacute;ntesis interna
para UNICEF. 2008.
MATSUSHITA K. (2008). Gerencia Integral Moderna. M&eacute;xico Compa&ntilde;&iacute;a
Editorial Continental, S.A., 1993.
M&Eacute;NDEZ (2011). Crisis del paradigma Organizativo Gerencial en Educaci&oacute;n.
Universidad del Zulia.
NEEF, M. M. (1996) El acto creativo. Documento no publicado. Bogot&aacute;
OVIEDO M. (2002). Gerencia Educativa. Editorial Limusas.r.l. Argentina.
PAREDES, A. y HENRIQUEZ, A. (2002) Estrategias en la integraci&oacute;n Escolar.
Chile. Anuario Pedag&oacute;gico.
PATTERSON S. (2008). Gesti&oacute;n en las organizaciones con buenos resultados.
Buenos Aires, edic. Macchi.
Plan de Desarrollo Econ&oacute;mico y Social de la Naci&oacute;n (2000-2006)
PORTER, Michael E. Estrategia competitiva. M&eacute;xico Compa&ntilde;&iacute;a Editorial
Continental, S.A., 1993.
Proyecto Educativo Nacional Sim&oacute;n Bol&iacute;var (1999-2013)
123
Reglamento del ejercicio de la Profesi&oacute;n Docente (1991) Decreto N&deg; 1942,
mediante el cual se dicta el reglamento del Ejercicio de la Profesi&oacute;n
Docente. Ruiz (1992)
Revista Educaci&oacute;n (2010). La concepci&oacute;n de la Nueva Escuela, en referencia a la
proyecci&oacute;n de la Educaci&oacute;n B&aacute;sica. N&ordm; 351 enero-abril 2010
ROCAMBRUN, M. (2005) Integraci&oacute;n de la comunidad a las Escuelas
Bolivarianas. Material de Trabajo.
RODRIGUEZ J. (2010). Cultura Organizacional, Estilos de Gerencia y
desempe&ntilde;o del Personal en las Escuelas Estadales. Tesis de grado no
publicada Universidad de Carabobo – Valencia
RIVERA U. (2005).
Continental, S.A.
Cultura Organizacional. M&eacute;xico Compa&ntilde;&iacute;a Editorial
SABINO, C. (2006). Proceso de Investigaci&oacute;n. Caracas: Editorial Panapo.
Segunda Edici&oacute;n.
SALLENAVE, J. (2002). La gerencia integral. Bogot&aacute;, ed. Norma, 2002.
SANDER E. (2005). La Calidad en Educaci&oacute;n. Editorial Printece Hall
Hispanoamericana S.A. M&eacute;xico.
SCHNEIDER, Ben. Outsourcing. Bogot&aacute;, ed. Norma, 2004.
SENGER P. (2004). La Quinta Disciplina.
Hispanoamericana S.A. M&eacute;xico.
Editorial Printece Hall
STERLLING (2011). Gerencia y Gesti&oacute;n Social en Educaci&oacute;n.Universidad de
Monterrey M&eacute;xico, titulado
STONER y FREEMAN (2006). Administraci&oacute;n.
Hispanoamericana S.A. M&eacute;xico.
Editorial Printece Hall
TAMAYO, M. (2007). El Proceso de la Investigaci&oacute;n Cient&iacute;fica. Editorial
Limusa, Noriega Editores. M&eacute;xico
TURMERO (2011). Dise&ntilde;o de un sistema de indicadores para el control de
gesti&oacute;n de la gerencia de desarrollo social. Universidad Pedag&oacute;gica
Experimental Libertador, que tiene t&iacute;tulo de
Universidad Pedag&oacute;gica Experimental Libertador (2009). Normas para la
elaboraci&oacute;n de trabajo de especializaci&oacute;n, maestr&iacute;a y tesis doctorales.
Upel Caracas.
124
VROOM P. y Gago, M. (2005). Integraci&oacute;n Escuela y Comunidad. M&eacute;xico:
Pearson Educaci&oacute;n.
125
ANEXOS
126
ANEXO A
UNIVERSIDAD DE CARABOBO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACI&Oacute;N
DIRECCION DE POSTGRADO
MAESTR&Iacute;A EN GERENCIA EDUCATIVA
CUESTIONARIO
Estimado Docente:
El presente instrumento forma parte de una investigaci&oacute;n sobre:
HACIA LA GERENCIA SOCIAL EN LA EDUCACION PRIMARIA
COMO ESTRATEGIA DE INTEGRACION ESCUELA Y COMUNIDAD
Caso de Estudio: Escuela Estadal “ANTONIO JOSE DE SUCRE”
Valencia – Estado Carabobo

Usted ha sido seleccionado (a), para responder &eacute;ste instrumento sobre
aspectos relacionados al objeto de estudio.

La informaci&oacute;n suministrada tiene estricto car&aacute;cter confidencial, por lo
que no debe escribir su nombre, ni firmar.

Se le agradece toda la colaboraci&oacute;n y sinceridad que pueda prestar para
llevar a cabo &eacute;ste estudio.
Autora: Mar&iacute;a Herrera
Julio de 2012
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Instrucciones Generales:



Lea cuidadosamente antes de responder
Para su respuesta, marque con una “X” la opci&oacute;n que mejor exprese su
opini&oacute;n
Se presentan 3 opciones posibles
Estimado docente, en el desempe&ntilde;o de las funciones del director en la instituci&oacute;n, usted observa
que:
N&deg;
ITEM
1.
2.
3.
4.
Se desarrollan actividades pedag&oacute;gicas que propicien la integraci&oacute;n escuela Comunidad
Se organizan actividades deportivas que impulsen la integraci&oacute;n escuela Comunidad
Se planifican actividades sociales que promuevan la integraci&oacute;n escuela Comunidad
Se gestionan actividades con fines financieros que permitan la integraci&oacute;n escuela
Comunidad
Se organizan actividades culturales que propicien la integraci&oacute;n escuela Comunidad
Las actividades rutinarias tales como acad&eacute;micas y administrativas, permiten la
integraci&oacute;n de la Comunidad
En las actividades program&aacute;ticas (acad&eacute;micas) se promueve la participaci&oacute;n de la
Comunidad
Las actividades desarrolladas por autogesti&oacute;n (recaudo de fondos para la instituci&oacute;n), se
promueve la integraci&oacute;n con la Comunidad
La integraci&oacute;n de la Comunidad se enfoca en el desarrollo de la gesti&oacute;n social
Los proyectos que se plantean se enfocan en el desarrollo de la gesti&oacute;n social
Cuenta con recursos para promover los proyectos enfocados en el desarrollo de la gesti&oacute;n
social
La Comunidad interviene en las actividades planeadas para el fortalecimiento del proceso
educativo
Los directivos enfocan su desempe&ntilde;o para el fortalecimiento del proceso educativo
Los docentes, directivos y la Comunidad se interrelacionan de manera rec&iacute;proca
La relaci&oacute;n entre la instituci&oacute;n y la Comunidad es beneficiosa para ambas partes
El gerente educativo asesora a docentes y a la comunidad en cuanto a acciones a tomar en
pro del proceso educativo
Existe comunicaci&oacute;n efectiva entre los integrantes de la instituci&oacute;n y la Comunidad
Demuestran competencias como l&iacute;deres del proceso educativo para promover la gerencia
social
Se propicia el trabajo en equipo para promover la gesti&oacute;n social
Se toman las decisiones adecuadas para impulsar la gesti&oacute;n social
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Siemp
A
Nun
re
Veces ca
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ANEXO B
UNIVERSIDAD DE CARABOBO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACI&Oacute;N
DIRECCION DE POSTGRADO
MAESTR&Iacute;A EN GERENCIA EDUCATIVA
Evaluador:
___________________________________________________________
T&iacute;tulo: HACIA LA GERENCIA SOCIAL EN LA EDUCACION PRIMARIA
COMO ESTRATEGIA DE INTEGRACION ESCUELA Y COMUNIDAD
Caso de Estudio: Escuela Estadal “ANTONIO JOSE DE SUCRE”
Valencia – Estado Carabobo
Instituto: ________________________ Fecha: _____________________
ITEMS
REDACCION
CLARA
CONFUSA TENDENCIOSA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Firma.
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PERTENENCIA
CON LOS
OBJETIVOS
SI
NO
UNIVERSIDAD DE CARABOBO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACI&Oacute;N
DIRECCION DE POSTGRADO
MAESTR&Iacute;A EN GERENCIA EDUCATIVA
FORMATO PARA VALIDAR EL INSTRUMENTO
INSTRUCCIONES
A continuaci&oacute;n se presenta el formato que permite validar a trav&eacute;s del juicio de
expertos la Escala de Likert que ser&aacute; aplicada a las y los docentes de la Escuela
Estadal “ANTONIO JOSE DE SUCRE” Valencia – Estado Carabobo, con la
finalidad de recabar informaci&oacute;n sobre HACIA LA GERENCIA SOCIAL EN
LA EDUCACION PRIMARIA COMO ESTRATEGIA DE INTEGRACION
ESCUELA – COMUNIDAD.
Se agradece emitir su juicio en cada uno de los siguientes aspectos:
 Claridad, precisi&oacute;n, pertenencia y coherencia, usando para ellos los siguientes
criterios:
 Excelente.
 Bueno.
 Regular.
 Deficiente.
Datos e identificaci&oacute;n del experto:
Nombre y Apellido: ___________________________________________
Menci&oacute;n:
____________________________________________
Egresado de:
____________________________________________
A&ntilde;o de Egreso:
____________________________________________
Firma
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