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1. Antecedentes del Modelo de Gestión Educativa Estratégica (MGEE) 
 
Se han implementado diferentes modelos de intervención y de mejora de la gestión escolar, basados en 
diversas plataformas teóricas y metodológicas. En particular, el Modelo de Gestión Educativa Estratégica 
(MGEE) tiene como base la gestión estratégica, que se vincula con organizaciones que se concentran en 
la atención de asuntos sustantivos y desarrollan prácticas y relaciones que se ocupan de asegurar los 
resultados esperados. Las instancias cuya gestión es de carácter estratégico han aprendido a transitar de 
prácticas y relaciones normativas o burocráticas a una orientación prospectiva, centrado en lo importante, 
en lo que no puede dejar de atenderse y está relacionada permanentemente con el logro de los objetivos y 
las metas que les permitan cumplir con su misión para alcanzar la visión de futuro a la que aspiran. 
 

     Hablar del MGEE supone un saber complejo y en evolución permanente, que se integra por aspectos 
relevantes del quehacer de un grupo de actores educativos, en un espacio y momento determinados. Este 
modelo se define como el conjunto de representaciones valiosas que clarifican los factores y los procesos 
de transformación de la gestión en sus distintos niveles de concreción. 
 

     De acuerdo con Loera (2004), el MGEE recupera componentes clave derivados de los movimientos de 
cambio educativo que reconocen los rasgos más sobresalientes y aportan fundamentos emanados del 
proceso de transformación educativa de las escuelas beneficiadas por el Programa Escuelas de Calidad 
(PEC). Así, emerge una propuesta innovadora a fin de contribuir y promover la transformación de la 
gestión de las escuelas, con un enfoque estratégico. 
 

     El PEC surge como estrategia de política educativa, con el fin de brindar apoyo y superar los obstáculos 
para la mejora del logro educativo; las aportaciones de este Programa han dado origen al MGEE. En estas 
condiciones, se contemplaron con precisión las capacidades de autogestión de los actores en los distintos 
niveles educativos, con el propósito de impulsar estadios más altos de autonomía responsable en los 
colectivos escolares y potenciar la toma de decisiones, la puesta en marcha de estrategias de mejora en 
su contexto y desde su propia intervención en escenarios de corto, mediano y largo plazos. 
 

     Esta caracterización de escuela se refleja en el MGEE, ya que concibe a la calidad educativa como la 
amalgama entre la gestión institucional, la escolar y la pedagógica. Además, reconoce como una prioridad 
fundamental para su mejora, el desarrollo de mayores niveles de autonomía responsable en cada estadio 
de la gestión, con un enfoque centrado en el fortalecimiento de los procesos de enseñanza y de 
aprendizaje, y de la organización escolar, para la atención y el favorecimiento de las competencias de los 
alumnos, en el marco del aprender a aprender, aprender a hacer, aprender a convivir y aprender a ser, 
considerando los principios de la calidad: equidad, pertinencia, relevancia, eficiencia y eficacia. 

 

     El Modelo de Gestión Educativa Estratégica se conformó en el contexto del sistema educativo nacional, 
según las tendencias y las recomendaciones del ámbito local e internacional, con la finalidad de apoyar a 
los centros escolares en la mejora de la calidad de los servicios que ofrecen y de los aprendizajes de los 
estudiantes, a partir del impulso de las competencias de todos los actores escolares para la práctica del 
liderazgo, trabajo colaborativo, participación social responsable, planeación estratégica, evaluación para la 
mejora continua, como asuntos claves de gestión para enfrentar los retos globales del siglo XXI, en un 
marco de corresponsabilidad, transparencia y rendición de cuentas. 
 
     El MGEE tiene fundamento en el Artículo 3° de la Carta Magna, el cual señala que la educación que 
imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará el 
amor a la patria y la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia; en la Ley General de 
Educación (DOF : 1993), que establece la importancia de un proceso educativo basado en principios de 
libertad y responsabilidad que aseguren la armonía entre educandos y educadores, que promoverá el 
trabajo en grupo, la comunicación y el diálogo entre todos los integrantes de la comunidad educativa. 
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2. Modelo de Gestión Educativa Estratégica (MGEE) 
 

El propósito fundamental del MGEE es fomentar progresos constantes en las formas de gestión para 
potenciar las condiciones que detonen mejores resultados de logro educativo, al promover competencias 
colectivas y prácticas innovadoras de gestión institucional, escolar y pedagógica, donde cada actor escolar 
asuma su compromiso con la calidad educativa. 

 
     Una representación gráfica del MGEE implica una mirada dinámica de interacción entre sus elementos, 
lo que permite una comprensión amplia del mismo. En un intento por comunicarlo en su máxima expresión, 
se visualiza de la manera siguiente: 

 

 

     Como se puede apreciar en el esquema anterior, en el centro del MGEE se encuentra la comunidad 
educativa, representada por todos los actores educativos de los diferentes niveles del sistema, razón y 
núcleo fundamental de este Modelo, en el marco de una nueva gestión educativa. 
 

     En el centro superior se ubican los componentes requeridos para la operación del MGEE: Liderazgo 
Compartido, Trabajo Colaborativo, Participación Social Responsable, Planeación Estratégica y Evaluación 
para la Mejora Continua, todos ellos interdependientes, pues la aplicación de uno implica la puesta en 
práctica de los demás. En la parte inferior central, se encuentran las herramientas de seguimiento a la 
gestión escolar (Dimensiones, Plan Estratégico —mediano y corto plazos—, Pizarrón de Autoevaluación y 
Portafolio Institucional), las cuales son medios para asegurar que las acciones planeadas y realizadas 
permiten el avance y la concreción de la misión y de la visión de la escuela.  
 

     Alrededor de este plano central se identifican dos flechas que cierran el círculo, con el fin de enfatizar 
que, para la aplicación de los componentes del MGEE y sus herramientas de seguimiento, es fundamental 
desarrollar procesos de aprendizaje permanente para que entre los actores escolares se orienten y 
acompañen, además de recibir, de otros actores externos, asesoría y acompañamiento sistemáticos y 
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contextualizados. Los Principios de la Calidad y de la Gestión Educativa son la plataforma sobre la cual se 
sustenta el MGEE, ambos como referentes de las prácticas y relaciones de los actores educativos, en su 
dinámica cotidiana. 
 
     Un referente básico para orientar la gestión educativa se integra por los estándares. Para efectos de 
este Modelo y, en particular, de la gestión escolar, contamos con los Estándares de Gestión para la 
Educación Básica, los cuales contribuyen al reconocimiento de lo que debe estarse realizando (punto de 
partida) y al mismo tiempo muestran lo que debe lograrse (punto de llegada) en el aula, desempeño 
docente y en la gestión escolar. 
 
 

3 Componentes del MGEE 

 
El objetivo de los componentes del Modelo es intervenir de manera proactiva, en función de logros 
educativos concretos y de las circunstancias del contexto, para orientar el cambio y la transformación 
escolar a través del fortalecimiento del liderazgo y del trabajo colaborativo, guiados por una misión y una 
visión compartidas, apoyadas en la corresponsabilidad social; en este sentido, se convierten en pilares 
fundamentales para impulsar el trabajo de los centros escolares. 
 
     A continuación, se describen cada uno de los componentes del MGEE para que los colegiados 
escolares analicen sus alcances y establezcan alternativas viables para su desarrollo en función de los 
procesos de mejora continua de cada centro educativo. 

 

3.1 Liderazgo Compartido 
 
Aunque el liderazgo se asocia con el desempeño del directivo, por ser considerado el dirigente por 
excelencia de una institución, es indispensable admitir la existencia de una estructura organizativa, donde 
hay una micropolítica que delimita el rol de los actores. Pensar en el liderazgo de manera unipersonal sería 
creer que sólo el directivo puede desarrollarlo; no obstante, debe advertirse que en cada institución o 
instancia educativa suele haber liderazgos no reconocidos o no compartidos, por lo que es necesario 
identificar las competencias que ofrece cada uno de los actores escolares y aprovecharlas para fortalecer 
la planeación, la ejecución, el seguimiento y la evaluación de algunos de los procesos, con el fin de 
favorecer el involucramiento y el compromiso sostenidos de todos los participantes, para optimizar 
nuestros resultados educativos.  
 

     Según estudios hechos con quienes ejercen el liderazgo de manera regular, cuando se aborda este 
tema se asocia al director. No obstante, en las investigaciones citadas por Loera (2003)

1
, se ha encontrado 

que una “buena escuela” no sólo parte de tener “un buen director”, sino que su éxito está asociado a las 
estrategias que emplea, a las actitudes que asume y a la particular forma de dirigir la institución, aun 
prescindiendo de la presencia física en determinada actividad escolar; esto es, se delegan 
responsabilidades, se comparte el compromiso y se potencia a otros para que actúen e intervengan. 
 

Para Loera (2003), el liderazgo es: 
La capacidad de influir en las personas para que se esfuercen voluntaria y entusiastamente en el logro de las 
metas del grupo. Esta definición supone cuatro aspectos: 1) Capacidad para usar el poder (autoridad 

                                                           
1
 Dada la gran diversidad de enfoques sobre este tema, la selección de las teorías que aquí se presentan se apoya en 

las indagatorias realizadas por Beare, CaldweIl y Millikan en escuelas de educación básica, cuyo propósito fue analizar 
las teorías de liderazgo y su aplicabilidad a los ambientes educativos. Las conclusiones de estos investigadores 
indican que cada teoría contempla parcialmente una realidad que es mucho más compleja. Sin embargo, creen 
necesario que el directivo escolar se incline hacia un estilo transformacional (más que transaccional), pero que debe 
tener presente el nivel de madurez de sus colaboradores y la situación contextual en que se encuentre, aspecto que 
maneja la teoría del liderazgo situacional. Por tanto, lo que aquí se pretende es brindar un marco de referencia que 
permita entender la contribución del director como guía hacia la eficacia de la escuela, pues hay que reconocer que en 
muchos casos los directivos son empíricos, es decir, que no han sido preparados para dirigir, y su tendencia a actuar 
es acorde con su propia personalidad o con “modelos aprendidos de sus anteriores figuras de autoridad” (Torres 1998, 
p. 61); aunque esto es más sencillo, no es lo más recomendable, porque los resultados no siempre son satisfactorios 
(Loera, 2003 : 8-9). 
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formalmente delegada por la institución) de modo responsable, 2) Capacidad para comprender que los seres 
humanos tenemos diferentes fuerzas de motivación en distintos momentos y situaciones, 3) Capacidad para 
inspirar (el objetivo) y 4) Capacidad para actuar en forma tal que se propicie un ambiente de respuesta a las 
motivaciones y fomento de éstas (p. 8). 

 

     Con base en lo anterior, cabe mencionar que un buen líder es determinante para lograr los propósitos 
que resultan fundamentales para la calidad educativa, la transformación de la organización y el 
funcionamiento interno de las escuelas, así como de la gestión de la función supervisora; el desarrollo de 
una gestión institucional centrada en la escuela y el aseguramiento de los aprendizajes y, en general, el 
alineamiento de toda la estructura educativa hacia el logro educativo. 
 

     Al impulsar este componente en el MGEE, se espera que las entidades del sistema educativo cuenten 
con liderazgos sólidos que emprendan e implementen procesos de transformación y adopten una cultura 
de calidad en el desarrollo de las instituciones, desde dentro, pero también desde fuera de los centros; se 
constituye como una prioridad, porque se reconoce como condición para lograr procesos de calidad. 
Formar directivos como líderes no puede quedarse al margen del crecimiento institucional y del resto de 
los integrantes del equipo; implica, además, un proceso de autoformación y de introspección hacia las 
propias experiencias y las de otros directivos que han sido exitosos en la puesta en práctica de sus 
funciones, de ahí la importancia de favorecer espacios de intercambio, como encuentros y foros donde, 
entre colegas, se aborden los temas de interés común. 
 

3.2 Trabajo Colaborativo 
 
Un equipo es un conjunto de individuos con habilidades complementarias, que dependen unos de otros 
para establecer y cumplir propósitos y metas compartidas. Cuando estas personas suman esfuerzos para 
resolver un objetivo común, consiguen propiciar una buena comunicación, altos niveles de confianza, 
cooperación y colaboración. Para distinguir la efectividad en un trabajo colaborativo, habrá que remitirse a 
su capacidad de organización, a su funcionamiento y a sus resultados. 
 
     La conformación de equipos laborales se da en tiempos y formas diversas; esto no significa tácitamente 
que sus miembros se desempeñen en colaboración, pues se presentan condiciones necesarias de 
reconocer, como la adaptación de los nuevos miembros a las formas de trabajo existente, la conjunción de 
liderazgos, la apropiación de los propósitos de grupo, la inclusión en tareas colectivas y la aportación de la 
individualidad para la construcción colectiva, entre otras. 
 
     Un trabajo colaborativo en las instituciones educativas permite la comprensión, la planificación, la 
acción y la reflexión conjunta acerca de qué se quiere hacer y cómo. Establecer un sistema con estas 
características, contribuye a la generación de un clima organizacional —en el ámbito del sistema 
educativo, escuela y aula— que posibilite la libre expresión, la comunicación bidireccional, el diálogo en el 
tratamiento y en la resolución de conflictos, la confianza, la armonía y el respeto en las relaciones 
interpersonales, donde se lleguen a acuerdos y se cumplan. 
 
     Este componente enfatiza una dinámica que caracteriza y enorgullece a los equipos, que haga 
trascendentes los logros y resalte aspectos de carácter cultural, razones de peso por las cuales el MGEE 
incluye al trabajo colaborativo como precedente que sienta bases y genera perspectivas de desarrollo 
colectivo, fundamentales en un proceso de mejora continua. 
 

3.3 Planeación Estratégica 
 
Dada su particularidad, este componente ha sido el más desarrollado y el que ha generado mayores 
innovaciones, porque retoma el sentido del qué, del cómo, del cuándo y del para qué se planea. Poner en 
marcha la planeación en las escuelas que han “vivido” el MGEE, requirió de un instrumento estratégico 
que dinamizara los demás componentes y, al mismo tiempo, facilitara la intervención sobre la gestión 
escolar desde la perspectiva de los actores educativos. Éste fue el Plan Estratégico de Transformación 
Escolar (PETE). 
 
     La planeación estratégica es sistémica y sistemática para la mejora continua de la gestión, derivada de 
la autoevaluación y basada en consensos, que direcciona las acciones de un colectivo hacia escenarios 
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deseados a mediano plazo, y es participativa cuando se involucra a los alumnos, padres de familia, 
maestros, al director, al supervisor, jefe de sector o de enseñanza, entre otros actores interesados en el 
diseño, en la ejecución y en el seguimiento del plan escolar. 
 
     En un sentido amplio, la planeación estratégica es el conjunto de pasos para el diseño, desarrollo y 
operación de proyectos de intervención que relacionan las metas y las competencias institucionales con 
las demandas y las oportunidades. Es un proyecto que parte de las situaciones existentes y se orienta a 
las metas y a los objetivos con una clara visión; también considera los aspectos de implementación y su 
respectiva evaluación. 
 
     Cuando la planeación se realiza de forma permanente, participativa y con base en consensos, no hay 
un planificador sino un facilitador de la planificación situada dentro de la comunidad educativa, que se 
convierte en un sistema autogestivo. 
 
     En el marco del MGEE, la planeación estratégica considera elementos básicos como la misión, la 
visión, los objetivos, las estrategias, las metas, las acciones e indicadores, que son referentes para la 
institución en términos del alcance máximo de los propósitos bajo su responsabilidad. Además, delimita el 
campo de acción de la institución y permite a los actores educativos contar con un panorama general 
respecto de las grandes líneas de trabajo y los resultados por alcanzar. Del mismo modo, define la 
población beneficiaria y canaliza los esfuerzos en la dirección adecuada. Por lo tanto, y de acuerdo con 
Loera (2003), estos aspectos sirven como base en el proceso de planeación, programación y 
presupuestación. Precisamente, el factor “planeación” es crucial en las acciones de transformación, pues 
lo que se planifica es justamente el cambio.  
 

3.4 Participación Social Responsable 
 
La participación social deriva de las opiniones de la sociedad y sus organizaciones como evaluadoras de 
las políticas públicas para que éstas sean modificadas o reelaboradas al ejercer cierta presión 
considerando el bien común. En el caso de la escuela, está referida a la intervención de los padres de 
familia, de la colectividad y organismos interesados en el acontecer del centro educativo, en cooperar con 
el colegiado en la formulación y en la ejecución del plan escolar, tomando decisiones conjuntas y 
realizando tareas de contraloría social. 
 
     Los órganos oficiales que desde la escuela estimulan dicha relación, aunque no son limitativos, son los 
consejos escolares de participación social (CEPS), y las asociaciones de padres de familia (APF); sin ser 
las únicas formas de coordinación entre actores educativos, se reconocen como necesarias para la toma 
de acuerdos que beneficien a la comunidad escolar. 
 
     Con la colaboración de la comunidad se origina una nueva actitud ante las autoridades escolares y 
municipales; la población, a través de su participación colectiva, procura resolver aquellos problemas que 
están dentro de sus posibilidades con el fin de asegurar el bienestar general. Con el desarrollo de la 
participación social se crea capital social, entendido como el conjunto de normas y vínculos que permiten 
la acción colectiva. 
 
     El MGEE propone este importante componente, por considerar ineludible la responsabilidad de la 
escuela al vincular acciones con la sociedad de la que forma parte. La dimensión de capital social de la 
escuela se constituye por lo siguiente:  

 
a) La consolidación de la comunidad escolar, contempla la permanencia de los directores y 

de los maestros en la escuela; la cultura de trabajo colectivo (a través del Consejo Técnico 
Escolar) y el diseño de un proyecto de mejora académica de manera participativa, con 
compromiso en su ejecución y en sus resultados. 

 
b) Relaciones basadas en la confianza entre directores, maestros, padres de familia y el 

Consejo Escolar de Participación Social, debido a que cada quien conoce el alcance de 
sus funciones, se puede conversar amplia y abiertamente sobre los problemas. Los 
vínculos se tornan armoniosos porque se cuenta con mecanismos para negociar conflictos 
y se intenta regular las interacciones personales con base en normas claras, algunas de 
ellas decididas por el propio colectivo. 
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c) El deber explícito de maestros, padres y directivos por el aprendizaje significativo de los 
alumnos, de manera que se perciben como aliados en una tarea común. Los profesores 
solicitan a las madres (aunque eventualmente a otros miembros de las familias) apoyo en 
actividades de enseñanza, tanto en el hogar como en la escuela. Las mamás no 
solamente refuerzan lo que enseñan los maestros, sino también comparten y estimulan 
competencias académicas y sociales propias, al aprovechar los recursos de la comunidad, 
de la familia y de la escuela. 

 
     Una escuela que busca incrementar su eficacia, debe incluir la valiosa colaboración del sector padres 
de familia, porque en el paradigma de una nueva escuela pública, la calidad se concibe como un asunto 
que no sólo le corresponde al docente, sino que tanto las autoridades como los padres de familia y la 
comunidad misma, deben estar involucrados. 
 

3.5 Evaluación para la Mejora Continua 
 
Este componente se define como la valoración colectiva y crítica de los procesos implementados en sus 
fases de planeación, desarrollo e impacto, caracterizada por una actitud de compromiso por los resultados 
propios y de apertura a juicios externos, factores fundamentales para la toma de decisiones. 
 
    La valoración del aprendizaje es común en la vida cotidiana de las escuelas; está presente en el 
lenguaje de los docentes, de los directivos y, evidentemente, de las autoridades educativas. Si se 
profundiza un poco, es posible observar que se utiliza como sinónimo de pruebas, exámenes, test; 
instrumentos todos que son parte de un proceso de medición. Asimismo, la evaluación se suele asociar 
con el término y la acción de calificar, relacionado más con la acreditación. 
 
     La evaluación como medio para la revisión de los procesos y resultados en el aula, en la escuela, en la 
zona o sector y en los niveles del sistema favorece la formulación de estrategias y de acciones de 
intervención propias para cada situación, mismas que deben discutirse, acordarse y consensuarse para 
potenciar la satisfacción colectiva en función de mejoras sustanciales.  

 
     Para tal efecto, se requiere de una revisión inicial que sirva como punto de partida y comparación 
respecto de las posibles mejoras, así como la evaluación de seguimiento y la final, para reconocer el 
alcance de las metas, como punto de llegada, en un ciclo escolar. 

 
     En este sentido, cada ciclo de planeación tiene como instrumento y eje transversal a la evaluación. El 
ciclo de mejora puede representarse de la siguiente manera: 
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     Una vez realizadas las actividades de la planeación, es necesario cerrar el ejercicio con una evaluación 
sumativa o de los resultados que, como su denominación lo indica, permite identificar los logros y 
dificultades que se hayan obtenido al concluir el ciclo escolar, y puede ser el elemento principal en el 
diseño de un nuevo ciclo, en virtud de identificar el grado de satisfacción del conjunto de acciones 
ejecutadas y, en forma particular, reconocer las ventajas y desventajas para que puedan ser objeto de 
reprogramación en otros términos o desde otras estrategias. El producto de un ejercicio de evaluación 
sumativa siempre deberá ser una nueva planeación, para que el ciclo de mejora continúe. 
 
     La evaluación para la mejora continua adquiere una especial relevancia al considerarse la principal 
fuente de información para la toma de decisiones, de ahí la necesidad de aplicar ejercicios de evaluación 
formativa o de proceso a medio ciclo escolar, pues de éstos depende el seguimiento oportuno de las 
acciones proyectadas en la planeación operativa a través del Programa Anual de Trabajo (PAT). 
 
     Existen, para tal efecto, herramientas como el Portafolio Institucional y el Pizarrón de Autoevaluación, 
que deben ser utilizadas por cada plantel educativo para autoevaluarse, ya que permiten hacer un balance 
de los avances que se tienen respecto a los estándares, objetivos y a las metas planteadas, así como los 
logros o las dificultades que se están presentando en la puesta en marcha de las acciones. 

 
     En el contexto del MGEE, la evaluación es un componente imprescindible a la planeación, pues no es 
posible diseñarla y medir su avance e impacto en la mejora que estamos buscando sin valorar. Para 
evaluar y planear es fundamental la puesta en práctica del liderazgo, del trabajo colaborativo y del 
involucramiento de los padres de familia y de otros actores externos; todo lo anterior, en un plano que 
favorezca la toma de decisiones responsables en un marco de corresponsabilidad, transparencia y de 
rendición de cuentas. 
 
 

4 Principios de la Calidad Educativa 
 

En el año 2000 en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, acordados por la Organización de las Naciones 

Unidas para reducir la pobreza mundial a la mitad para el año 2015, se contempló lograr la enseñanza 

primaria universal y se señaló que “la calidad de la educación es tan importante como la matrícula”.  

 

     Este enunciado fue conocido por 190 países que integran la ONU, entre ellos México, el cual no puede 

estar al margen de este tema, que representa un reto más para la educación pública nacional.  

 

     Es preciso señalar que cada estado ha tenido que establecer sus propias estrategias para resolver el 

problema de la matrícula; sin embargo, para el asunto de la calidad educativa, internacionalmente se han 

establecido cinco principios fundamentales según la OREALC-UNESCO (2007) que garantizarán este 

aspecto:  

 

a) Equidad. Para no confundir equidad con igualdad, es conveniente aclarar que son aspectos 

diferentes y a la vez inseparables. Se entiende por igualdad al tratamiento homogéneo que se da a 

las personas y por equidad al tratamiento diferenciado dentro de esa igualdad. Una educación de 

calidad con equidad, es aquella que se brinda a todos por igual, pero considera las características 

y oportunidades que cada beneficiario requiere; es decir, es importante la individualidad de los 

estudiantes, su contexto social, su ámbito cultural y su entorno geográfico. La equidad es un 

ordenador de diversidades, comprende principios de igualdad y diferenciación; al responder a las 

necesidades de cada persona, asegura que todas tengan oportunidades diferenciadas para hacer 

efectivo su derecho a la educación.  

 

Es obligación de los sistemas educativos asegurar la equidad desde una triple dimensión, a saber:  

 

 Equidad de acceso, entendida como la oportunidad de incorporación a los diferentes niveles 

educativos sin distinción de ninguna naturaleza. 

 Equidad en los recursos y calidad en los procesos educativos, que consiste en establecer un trato 

diferenciado no discriminatorio de los recursos financieros, materiales, humanos, tecnológicos y 

pedagógicos, según las distintas necesidades y capacidades de personas o grupos. 
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 Equidad en los resultados de aprendizaje, donde independientemente del origen social, cultural o 

geográfico, todos los estudiantes deberán alcanzar resultados de aprendizaje equiparables, con 

ello, se fomenta escuelas inclusivas que favorezcan el encuentro entre diversos grupos sociales. 

 

La relevancia de la educación debe dar cuenta del tipo de aprendizajes establecidos como indispensables 

por y para la humanidad de nuestro siglo; de la posibilidad de conocer, vivenciar, respetar los derechos y 

las libertades humanas fundamentales, por lo que debe existir un equilibrio entre las demandas educativas 

sociales y las de desarrollo personal de los individuos, en una idea holística de lo formativo. 

 

b) Relevancia. Una educación relevante es aquella que, partiendo de las exigencias sociales y del 

desarrollo personal, genera aprendizajes significativos. La relevancia se refiere al ¿qué? y ¿para 

qué? de la educación, al aprendizaje de competencias para participar en los ámbitos y retos que 

impone una sociedad del conocimiento; se refiere a la facultad para desarrollar un proyecto de vida 

en relación con otros. Se relaciona entonces con los más altos fines educativos, desde la 

perspectiva político-social situada en un contexto y en un momento histórico determinado.  

 

La OREALC-UNESCO (2007) se refiere también a la importancia de que los contenidos de la educación 

sean significativos para personas de distintos estratos sociales, culturas e intereses; de forma tal que 

pueda aprehenderse la cultura local, nacional y mundial, para constituirse como sujetos universales, con 

autonomía, autogobierno, libertad e identidad. La pertinencia, demanda la inclusión del ‘otro’, pese a las 

diferencias culturales, de acceso al conocimiento, al aprendizaje, al éxito escolar y a las oportunidades 

sociales. 

 

c) Pertinencia. Este principio remite al significado que la educación tenga para los beneficiarios 

directos, se debe tomar en cuenta los contextos sociales y las características de los estudiantes, 

en congruencia con el currículo a desarrollar; de tal forma que los contenidos educativos sean 

eminentemente significativos, acordes y vanguardistas, que se puedan apropiar, considerando la 

idiosincrasia, el momento histórico y los avances científicos y tecnológicos en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. 

 

La eficacia da cuenta de qué nivel y en qué medida los niños acceden y permanecen en la escuela, si son 

atendidas sus necesidades educativas, del egreso oportuno de los estudiantes, del logro de los 

aprendizajes correspondientes en cada nivel educativo y que los recursos estén distribuidos de manera 

que beneficien los procesos de aprendizaje. En síntesis, la eficacia es la valoración de que las metas 

educativas son alcanzadas por todos y de que no reproducen diferencias sociales, traducidas en una 

inequitativa distribución de oportunidades. 

 

d) Eficacia. Hace referencia a la medida y a la proporción en que se cumplen los objetivos 

educativos, respecto de la equidad en la distribución de los aprendizajes, de su relevancia y de su 

pertinencia. Es lo que se observa y se valora como impacto de la educación. 

 

La eficiencia compromete un atributo central de la acción pública, el que ésta honre los recursos que la 

sociedad, a través del Estado, destina para tal fin, por lo que la obligación de ser eficiente toca a la 

garantía de un derecho ciudadano. Por tanto, la eficiencia se concreta en la actuación responsable de los 

servidores públicos, al hacer que los recursos destinados a la educación logren los propósitos de manera 

óptima y oportuna. Pensar en estos principios de la calidad educativa conlleva una seria intencionalidad de 

configurar políticas y acciones que apunten a una educación de espectros más amplios. 

 

e) Eficiencia. Se refiere a la relación entre los objetivos educativos esperados y los aprendizajes 

logrados, mediante la utilización óptima de los recursos destinados para ello. En el sistema 

educativo nacional se asocia a la eficiencia con los niveles de logro de indicadores en un periodo 

determinado. 

 

     El MGEE pretende recuperar la propuesta derivada del debate internacional vinculado con la búsqueda 

de consensos sobre la noción de calidad educativa, no con el afán de instaurar un concepto único y 

aplicable para todas las instancias del sistema educativo nacional, sino con la intención de aportar 
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elementos y abrir espacios de discusión que generen significados compartidos, con el fin de que cada 

instancia educativa, en su ámbito de competencia, se apropie de éstos y los implemente en los términos 

concertados. 

 

     La premisa es comprender la educación como un derecho fundamental y como un bien público 

irrenunciable (OREALC-UNESCO, 2007) que el Estado está obligado a respetar, asegurar, proteger y 

promover con los ciudadanos; por lo tanto, hablar de calidad en la educación ha de hacerse en el marco de 

los derechos y obligaciones del Estado, cuestión que no se agota al proveer insumos, servicios y 

productos presuntamente orientados a “elevarla”. 
 
 

5 Principios de la Gestión Educativa 
 

Es importante mencionar que estos principios también son transversales al desarrollo y al ejercicio de los 
componentes del MGEE, ya que rigen la forma como los docentes se relacionan y ejercen en la práctica 
del liderazgo, del trabajo colaborativo, de la participación social, del diseño de la planeación y la realización 
de la evaluación. 
 

5.1 Autonomía Responsable 
 
Esta cultura de trabajo diferente genera compromiso en el colectivo, al otorgarle al centro escolar un nivel 
de autonomía para decidir el rumbo que ha de tomar en función del logro educativo de sus estudiantes. 
Por ello, que la toma de decisiones deberá concernir al desempeño de los actores de la comunidad 
educativa con los resultados obtenidos para generar acuerdos que respalden las acciones en favor del 
aprendizaje de los alumnos. 
 
     Se pretende que las escuelas tengan mayor libertad de operación e innovación en sus planes y 
proyectos; pero eso implica que la estructura de la autoridad educativa no únicamente fomente, sino que 
favorezca y apoye con información y herramientas a la institución para que se tomen decisiones con 
responsabilidad en función del aprendizaje y el logro educativo de sus estudiantes. 
 

5.2 Corresponsabilidad 
 

Este principio de la gestión educativa estratégica alude al hecho de que implementar un enfoque 
estratégico requiere poner en práctica un trabajo colaborativo y un liderazgo compartido, y esto supone 
que cada uno de los integrantes del colectivo asuma el rol conveniente a partir de la visión escolar 
integrada. 
 
     El establecimiento de decisiones corresponsables es un asunto complejo y de múltiples dimensiones, 
que no puede ser restringido a un único ámbito, en un solo tiempo ni ser generado por un único actor. Sólo 
se entiende si se considera a los distintos actores educativos quienes, a través de sus prácticas, ponen en 
funcionamiento procesos decisivos conjuntos.  
 

5.3 Transparencia y Rendición de Cuentas 
 

Este principio permite definir estrategias de información a la comunidad educativa de las actividades y de 
los resultados de la gestión; comprende el clima organizacional y el áulico, el proceso de enseñanza y el 
aprendizaje de los alumnos, el desempeño profesional, la participación social y la administración de los 
recursos. 
 
     Tiene sus orígenes en el sector privado, pero ha proliferado en el sector público para mostrar las 
consecuencias del ejercicio en dependencias, organismos, instituciones, programas y proyectos 
financiados con recursos del erario público. 
 
     A nivel macro del sistema, la rendición de cuentas se relaciona con el reconocimiento del grado en que 
éste cumple con su encomienda social. En el nivel micro, las diferencias contextuales son determinantes 
para exponer los alcances esperados, razón por la cual no es posible expresar un criterio específico sobre 
los resultados de una escuela, si éste procede de mecanismos estandarizados aplicados a planteles 
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educativos; de ahí la importancia de que un centro escolar mantenga una línea de expresión en función de 
sus propios alcances.  
 
     Rendir cuentas en los aspectos administrativo y financiero no es suficiente, han de considerarse los 
alcances colectivos en la transformación de la gestión y, de forma primordial, comunicar ampliamente el 
desarrollo de competencias y niveles de logro académico de los alumnos, lo que representa la importancia 
de este principio de la gestión educativa.  
 

5.4 Flexibilidad en las Prácticas y Relaciones 
 

Este principio no solamente refiere a las prácticas y relaciones en el salón de clases, también de la 
organización escolar y de todos los actores: alineamientos, acuerdos, etcétera, para atender lo importante; 
si bien la escuela es un nivel y el aula es otro, debemos tener claridad de que en ambas partes debe 
ocurrir lo mismo en cuanto a las experiencias y vínculos, para que la innovación se dé, lo que implica 
poner en juego un pensamiento flexible. 
 
     En este contexto, la propuesta que el MGEE hace a los colectivos, va más allá de conformarse con 
lograr un conjunto de contenidos curriculares, debe asegurar que los alumnos desarrollen competencias 
que les permitan integrarse y desenvolverse con plenitud en los niveles educativos posteriores y en la vida 
misma. 
 
     En el Modelo de Gestión se asume que un docente, antes de enseñar, debe tener la disposición de 
aprender de los demás y de su propia práctica, con el fin de que pueda acumular el “saber” y desarrollar el 
“saber hacer”, resolviendo situaciones complejas. 
 
     El mayor reto del equipo docente es alinear la planeación estratégica escolar con la didáctica, de tal 
modo que los principios filosóficos que se proponen en el Modelo de Gestión Educativa se consoliden en la 
gestión de los aprendizajes; por ejemplo, al plantearse valores que enmarcan la correlación de los sectores 
de la comunidad escolar en su plan, éstos deben “vivirse” en los espacios de instrucción, principalmente en 
el aula, sólo así pueden constituirse los grupos escolares como organizaciones que aprenden. 
 
 

6 Enfoque estratégico 
 

El enfoque estratégico comienza con la reflexión y la observación del proceso a desarrollar, 
comprendiendo lo esencial y determinando las directrices que aseguren el logro de los objetivos. De esta 
manera, la planeación educativa implica proactividad, participación y un fuerte compromiso social. 
 
     Según este enfoque, los centros escolares y las demás estructuras del sistema educativo examinan qué 
se espera de éstos; los primeros, en cuanto al progreso del aprendizaje y al logro de los propósitos 
educativos en todos los estudiantes; y las segundas, en la satisfacción de expectativas de la sociedad en 
el marco educativo. Para dilucidar esta cuestión, es preciso explorar la situación interna prevaleciente y 
fortalecerla con una visión externa, lo cual redunda en el análisis de naturaleza prospectiva que confronte 
activamente el presente en función del futuro y facilite la identificación de las estrategias pertinentes. 
 

6.1 Pensamiento Holístico 
 
El Modelo de Gestión Educativa Estratégica se establece como una respuesta integral a los retos 
educativos enmarcados en una sociedad del conocimiento globalizada. La aplicación del MGEE conlleva el 
desarrollo del pensamiento holístico, el cual garantiza contar con un panorama integral de la realidad 
escolar, analizando los factores pedagógicos, administrativos, organizativos y de participación social que 
impactan en el logro educativo y que hacen que cada escuela sea singular. 
 
     El pensamiento holístico se constituye por la visión que busca totalidades, en lugar de fragmentaciones; 
describe la tendencia de la naturaleza a crear conjuntos mediante el ordenamiento o agrupación de 
muchas unidades, “percibe las cosas en su conjunto y no analiza sus partes“. 
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     Para el MGEE, el pensamiento holístico es determinante, ya que todos sus elementos intervienen en la 
mejora continua para alcanzar la escuela que se quiere a partir de la escuela que se tiene. El MGEE 
plantea directrices integrales, al considerar el todo que constituye al centro escolar. 
 

6.2 Pensamiento Sistémico 
 

El pensamiento sistémico observa, analiza y reflexiona el todo y sus partes, así como las conexiones entre 
éstas; va más allá de identificar una situación causa-efecto, es un medio de reconocer las relaciones que 
existen entre los sucesos y las piezas que los protagonizan; permite mayor comprensión y capacidad para 
poder influir o interactuar con ellos; posibilita descubrir patrones que se repiten en los acontecimientos; es 
útil para realizar previsiones y prepararse hacia el futuro, proporciona métodos eficaces y mejores 
estrategias para afrontar los problemas. 
 
     La práctica del pensamiento sistémico comienza con la comprensión del concepto “retroalimentación”, 
que muestra cómo los actos pueden reforzarse o contrarrestarse entre sí. Éste ofrece una táctica para 
describir una gama de interrelaciones y posibilidades de cambio, lo cual ayuda a ver los patrones más 
profundos que subyacen a los acontecimientos y los detalles. 
 
     La visión transformadora del MGEE hace posible la apertura y el compromiso con la mejora continua de 
la acción educativa, donde todos sus elementos se complementan, implican, imbrican, correlacionan y 
muestran su interdependencia. 

 
     En este contexto, el pensamiento sistémico del MGEE explicita el sentido de sus principios y 
componentes, su proyección y sus significados, y aporta una correlación entre éstos, en un intento por 
explicarlos y alcanzar una nueva forma de ver, de entender y de hacer, es decir, una nueva cultura 
educacional donde lo cotidiano transcurra en un clima para desarrollar la tarea fundamental de formar para 
la vida. 
 

6.3 Pensamiento Estratégico 
 

El pensamiento estratégico es definido por Ortiz (2006) como una actitud voluntarista, anticipada, crítica y 
abierta al cambio, que se ha plasmado en los conceptos de organización, planeación y dirección 
estratégica, lo anterior establece su base fundamental. Este tipo de perspectiva requiere:  
 

 Tener una actitud abierta.  
 Ser prospectivo, prever los futuros posibles.  
 Sustentar una sólida base de principios y valores que sirvan de marco axiológico.  
 Pasar de reacciones reactivas a proactivas.  
 Desear y anticiparse a los cambios.  
 Satisfacer las necesidades de la comunidad educativa, en especial del estudiante.  
 Lograr la interrelación entre los componentes de la escuela y de ésta con el entorno.  
 Explorar la complejidad de la realidad, profundizar en el diagnóstico estratégico.  
 Ajustar el rumbo de la escuela, saber hacia dónde se dirige.  
 Propiciar una mayor participación, compromiso y desarrollo individual y colectivo.  
 Tomar decisiones en colegiado, en equipo, en especial, por el colectivo.  
 Concebir las funciones de dirección de forma integrada, como parte de un mismo proceso.  
 Establecer compromisos a largo plazo, pero en una concepción de visión de futuro.  
 Construir una cultura estratégica, en el colectivo. 

 
De acuerdo con el contexto descrito, el desarrollo y ejercicio del pensamiento sistémico, estratégico y 

holístico es fundamental. Una intervención que reúna estos tres tipos de pensamiento supone identificar y 
seleccionar las alternativas a seguir; elaborar la ruta de acciones a efectuar, para lograr los objetivos que 
se persigan; implica hacer de la planificación una herramienta para el trabajo cotidiano, el funcionamiento y 
la organización y, desde luego, considerar las competencias para orientar la intervención hacia la 
transformación. 
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7 Herramientas del MGEE 
 

Recordemos que el MGEE impulsa la modificación de las diferentes estructuras del sistema educativo a 
partir del reconocimiento de una realidad en la que, a través de una serie de principios y componentes, se 
trabaja para alcanzar la misión y la visión acordadas por el colectivo; es por ello que la ejecución de este 
enfoque requiere de herramientas de planeación, seguimiento y evaluación, que le den objetividad y 
concreción a los objetivos, las metas, estrategias y actividades que se hayan planteado. En tal virtud, a 
continuación se detallan las características de cada una de sus herramientas: 
 

7.1 Dimensiones de la Gestión Escolar 
 

Desde el punto de vista analítico, las dimensiones son herramientas para aproximarse a la realidad escolar 

y a sus formas de gestión, a fin de observar, criticar e interpretar lo que sucede al interior de la 

organización y del funcionamiento cotidiano de la escuela.  

 
     Las áreas de la gestión son el marco donde cobran vida, se relacionan y resignifican, tanto los aspectos 
señalados en los Estándares de Gestión para la Educación Básica, como los rasgos inherentes a los 
componentes del Modelo de Gestión Educativa Estratégica. Precisamente, a través de estas “ventanas”, 
se puede observar la dinámica, interactiva y vertiginosa de la realidad educativa desde lo institucional, lo 
escolar y lo pedagógico. 

 

     Para hacer el análisis de la gestión de la escuela, se tienen como punto de partida las cuatro 

dimensiones: pedagógica curricular, organizativa, administrativa y de participación social. A continuación, 

se describen los contenidos que caracterizan a cada una, mismos que sugieren reflexión y análisis para 

reconocer lo que sucede en la dinámica cotidiana; los resultados de este ejercicio de evaluación 

contribuirán a identificar la situación actual de la escuela.  

 

7.1.1 Dimensión Pedagógica Curricular  
 

El contenido de esta dimensión (SEP, 2006):  

 

Permitirá reflexionar acerca de los procesos sustantivos y fundamentales del quehacer de la escuela y sus 

actores: la enseñanza y el aprendizaje. Para ello, se requiere analizar en lo individual y en lo colectivo lo que 

representan ambos conceptos, sus significados respecto de lo que se sabe de ellos y del valor que tienen en sí 

mismos, dentro de lo educativo y lo didáctico.  

 

Se propone la revisión de los factores que se relacionan fuertemente con ellos, como son la planeación, 

evaluación, clima de aula, uso del tiempo destinado a la enseñanza y recursos de apoyo, entre los más 

importantes (p. 20).  

 

     Revisar y reflexionar acerca del proceso de enseñanza puede llevar a reconocer la relación entre el 

significado y la práctica que ejerce cada docente. Las formas o estilos para instruir a los alumnos muestran 

el concepto que tiene cada profesor acerca de lo que significa educar y determina las formas que se 

ofrecen a los estudiantes para formarse. Los docentes son los responsables de crear las condiciones que 

favorecen la construcción de aprendizajes en sus alumnos a partir del conocimiento que tienen de ellos y 

de sus necesidades.  
 

     Tener conciencia de la diversidad de sus alumnos (SEP, 2008) posibilita a los maestros el implementar 

alternativas pedagógicas dinámicas, flexibles, diferenciadas y plurales. Ante las exigencias educativas 

actuales es preciso, como colegiado, profesionalizar las prácticas docentes para facilitar el impulso de 

competencias en sus alumnos, que generen oportunidades para una mayor y mejor aplicación de los 

saberes adquiridos en el aula, en la escuela, en su comunidad y en el contexto social próximo.  

 

     Para lograr lo anterior, el docente debe seleccionar las actividades didácticas a implementar en el aula, 

lo cual contribuye a que el profesor prevea el desarrollo de la clase e identifique las modalidades de 

planeación más apropiadas. Para fortalecer el hacer educativo, los docentes han de diseñar sus clases 

con tareas y recursos didácticos que alienten procesos de instrucción significativos para sus estudiantes; 
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es necesario conversar entre colegas para identificar y definir las estrategias de enseñanza pertinentes 

para favorecer los aprendizajes. Al evaluar periódicamente a los educandos, en lo individual como en lo 

grupal, se recupera el grado de avance de los aprendizajes esperados
2
; referentes sobre el desempeño y 

el nivel de logro de las competencias básicas; estas “señales” permiten a los profesores retroalimentar y 

orientar sus estrategias didácticas hacia las necesidades y los alcances de sus alumnos. 

 

     Toda metodología didáctica (proyectos de aula, centros de interés, secuencias didácticas, prácticas 

escolares, unidades de trabajo, entre otras), para generar buenas prácticas docentes y para detonar el 

impulso de competencias en los estudiantes, debe considerar características como:  

 

a) Las capacidades, estilos y ritmos de aprendizaje de los alumnos.  

b) La selección y priorización de contenidos curriculares relevantes.  

c) El contexto social e intercultural.  

d) El clima escolar y el ambiente áulico.  

e) La acción del profesor en su diario hacer.  

 

     Efectivamente, un factor fundamental es la acción docente, que hace la diferencia entre el educarse o 

no; entre propiciar el desarrollo de competencias para la vida
3
 de sus estudiantes o no hacerlo. Su función 

es primordial (SEP, 2009) para que los alumnos logren un desempeño polifuncional en múltiples 

situaciones y, sobre todo, enriquezcan la perspectiva de sí mismos y del mundo en que viven, como 

ciudadanos y como seres humanos sensibles e inteligentes.  
 

7.1.2 Dimensión Organizativa  
 

Esta dimensión considera la interrelación del colectivo docente y de éste con los padres de familia. En ella 

están presentes los valores y las actitudes que prevalecen en los actores escolares. Los valores traducidos 

en actitudes son los sustentos que le sirven a la organización escolar para tomar las medidas que supone 

más convenientes al enfrentar diversas situaciones.  

 

     Las organizaciones profesionales que respaldan su proceder en un código de ética bien cimentado, se 

aseguran de colocar en el centro de las decisiones a los beneficiarios del servicio y a la misión institucional 

para su cumplimiento. Un criterio fundamental es el que tiene que ver con el logro educativo. Si todas las 

disposiciones obedecen a este criterio, los aprendizajes del alumnado se optimizarán y sus resultados 

serán superiores a los que actualmente logran, porque la organización buscará promover nuevos 

conocimientos, mayor desarrollo de habilidades y mejores actitudes que favorezcan el propósito 

fundamental de la escuela pública mexicana. 

 

     Se sabe que en las organizaciones donde las relaciones son hostiles, conflictivas, inflexibles, 

indiferentes o distantes —no generalizables, pero sí prevalecientes—, el ambiente de aula y escolar resulta 

poco favorable para la profesionalización del personal y, en consecuencia, para la calidad de los 

aprendizajes de los estudiantes; no se consigue la participación de todos los alumnos ni de los padres de 

familia en las tareas de la escuela para su mejoramiento, por lo cual difícilmente se obtendrán efectos 

satisfactorios.  

 
     Las instituciones escolares que asumen profesionalmente la misión que les ha sido encomendada y 
tienen su propia visión respecto de lo que quieren obtener como resultados de calidad, se esfuerzan 
sistemáticamente por mejorar sus procesos y alcances, siempre encuentran oportunidades de progreso, se 

                                                           
2
 “Los aprendizajes esperados revelan conceptos, habilidades, capacidades y actitudes; son enunciados que incluyen 

los contenidos básicos que el alumno debe aprender para acceder a conocimientos cada vez más complejos en un 
contexto de aprendizaje” (Plan de estudios 2009. Educación Básica. Primaria. Etapa de prueba. SEP, 2008).  
3
 “Competencia para la vida: Una competencia implica un saber hacer (habilidades) con saber (conocimiento), así 

como la valoración de las consecuencias de ese hacer (valores y actitudes), puestos en juego para el logro de 
propósitos en contextos y situaciones diversas. No basta con poseer conocimientos, es necesario “movilizarlos” y 
ponerlos de manifiesto en situaciones cotidianas y complejas, lo cual supone la capacidad de visualizar un problema y, 
al mismo tiempo, poner en juego los conocimientos pertinentes para resolverlo, reestructurarlos en función de la 
situación, así como extrapolar o prever lo que hace falta” (Plan de estudios 2009. Educación Básica. Primaria. Etapa 
de prueba. SEP, 2008). 
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organizan para concentrarse en lo importante y buscan estrategias para impedir que lo urgente se 
convierta en la prioridad, dan seguimiento sistemático a los acuerdos y asumen compromisos de acción. 
Evalúan con periodicidad sus avances, modifican aquello que no contribuye con lo esperado y utilizan la 
autoevaluación como herramienta de cambio y sus indicadores como las evidencias de logro. 
 

     Por otra parte, en esta dimensión se considera también la asignación de responsabilidades a los 

diferentes actores de la escuela: las comisiones docentes (actos cívicos, seguridad e higiene, cooperativa 

o tienda escolar y guardias, entre otras), así como la operación del Consejo Técnico Escolar.  

 

7.1.3 Dimensión Administrativa 
 

El análisis de esta dimensión permite el reconocimiento del tipo de actividades que desde la administración 

escolar favorecen o no los procesos de enseñanza y de aprendizaje con el propósito de que puedan 

modificarse para perfeccionar los rendimientos educativos de los alumnos, las prácticas docentes y de los 

directivos, así como del personal de apoyo y asistencia. 

 

Las acciones de la dimensión administrativa se refieren a la coordinación permanente de recursos 

humanos, materiales, financieros y de tiempo, además de garantizar acciones de seguridad e higiene y 

control de la información relativa a los actores de la escuela, cumplimiento de la normatividad, así como la 

relación con la supervisión escolar en sus funciones de enlace entre las normas y disposiciones de la 

autoridad administrativa.  
 

7.1.4 Dimensión de Participación Social 
 

Esta dimensión involucra a los padres de familia y otros miembros de la comunidad donde se ubica la 

escuela. Mediante el análisis habrá que identificar la forma en que el colectivo, directivo y docentes, 

conocen, comprenden y satisfacen las necesidades y demandas de los padres de familia, así como la 

forma en que se integran e involucran en las actividades del centro escolar, principalmente en aquellas que 

desde el hogar pudieran promover los aprendizajes de los estudiantes. 

 

     También se consideran los vínculos que se establecen con el entorno social e institucional, en las que 

intervienen los vecinos y las organizaciones de la comunidad, barrio o colonia, así como los municipios y 

organizaciones civiles referidas con la educación. 

 
     Conviene revisar las características de las relaciones que la escuela establece con las familias para 
apoyar corresponsablemente la formación integral de sus hijos. Un punto clave que puede apoyarlas es 
mantenerlos informados de los conocimientos, debilidades o ausencias que manifiestan sus hijos al inicio 
del ciclo escolar, así como de lo que los profesores se proponen lograr con respecto a los aprendizajes de 
los alumnos al término del ciclo escolar, y cómo la familia puede apoyar para que esto suceda. 
 
     Las cuatro dimensiones son importantes por sí mismas, y al ser parte del todo se encuentran 
interrelacionadas; si se quisiera dar un ordenamiento a las mismas, la dimensión pedagógica curricular 
ocuparía un papel preponderante, porque es preciso focalizar los quehaceres de todas las dimensiones en 
torno a los aspectos académicos, referidos al enseñar y al aprender. 
 

7.2 Plan Estratégico de Transformación Escolar (PETE) 
 

Es la herramienta para desarrollar la planeación estratégica a partir de considerar que si los maestros, 
directivos, alumnos y padres de familia forman una auténtica comunidad escolar, ésta tendría la capacidad 
de identificar sus necesidades, problemas y metas viables orientadas hacia la mejora de la calidad del 
servicio educativo. Para el logro de lo anterior, se tuvo como propósito que la institución escolar 
construyera, con la contribución de todos sus integrantes, un plan estratégico propio en el marco de los 
propósitos educativos nacionales. 
 
     El PETE hace énfasis en el enfoque de orientación de las actividades que la escuela ejecuta y su 
estrecha concordancia con los resultados esperados de la planeación, partiendo del cambio de percepción 
de los actores, internos y externos, poniendo en sus manos la responsabilidad de intervenir para 
transformar sus formas de gestión.  
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     Esta herramienta tiene como elementos básicos: la autoevaluación de la gestión escolar, la misión y 
visión (valores y compromisos), los objetivos, las metas y los indicadores, las estrategias y las actividades 
y el respectivo Programa Anual de Trabajo (PAT), así como estándares referenciales e indicadores para su 
seguimiento. 
 
     El plan estratégico adquiere relevancia en la medida en que las formulaciones y los planteamientos 
escritos se convierten en acciones y transformaciones reales; en tanto instrumento de planeación o 
herramienta para la reorganización, es importante, pero pierde sentido si no se lleva a cabo lo que se 
propone o si las acciones no generan en paralelo una modificación de las prácticas que perfilen a la 
comunidad en su conjunto hacia el logro de una mayor calidad educativa. 

 

7.3 Portafolio Institucional 
 

Para el seguimiento de las acciones derivadas de la planeación, esta herramienta permite al colectivo 
escolar y, en específico, al director llevar un control de insumos, productos y evidencias de los trabajos 
más relevantes. Para su óptimo funcionamiento, es necesario que se determine la forma como se va a 
integrar la información generada durante el proceso; resultado de las actividades realizadas por el equipo 
docente en reuniones de trabajo o por efecto del uso de determinados instrumentos de captación de 
información (cuestionarios, encuestas, entrevistas, entre otros). 
 
     Para su integración, se puede disponer de una carpeta, caja, cajón o archivo electrónico, donde se 
reúnan expedientes de documentos e información producida o recopilada, a modo de un archivo técnico; 
así como un diario de trabajo, memoria o bitácora de todo el proceso. 
 
     El Portafolio se convierte en un elemento para la autoevaluación, que establece un trabajo sistemático 
para deliberar de manera informada y pública acerca del mérito de decisiones o de acciones para 
incentivar la mejora, con el fin de generar condiciones de aprendizaje y empoderamiento de los docentes, 
pues a partir de los documentos que lo conforman se puede entender el plan y los logros de la escuela. Si 
el Portafolio no adquiere esta dinámica, sería sólo un “archivo escolar”.  
 
     En ese sentido, el contenido del Portafolio permite obtener y analizar información de los avances y 
logros generados en la acción cotidiana de la escuela, ya sea para fines de autoevaluación o evaluación 
externa, lo cual denota que es alimentado por diversos actores, accesible a diversos usuarios, conformado 
por documentos relevantes y producciones escolares debidamente seleccionadas, entre otras de sus 
características. 

 

7.4 Pizarrón de Autoevaluación 
 

Es una herramienta para la evaluación de procesos y resultados, que contiene elementos escritos y 
gráficos montados sobre un espacio físico determinado —podría adaptarse un pizarrón escolar, una pared, 
una lona, entre otros—, que permiten dar seguimiento a los avances de estándares, objetivos y metas, así 
como rendir cuentas de los resultados obtenidos tras haber realizado una autoevaluación de la gestión 
escolar, y que podría efectuarse a mitad o al final del ciclo escolar. 
 
     Esta herramienta facilita a la escuela el identificar cuál es el sentir de todos los miembros de la 
comunidad educativa respecto de los logros adquiridos y lo que falta por hacer. Estas apreciaciones 
reflejan la percepción de la calidad del servicio ofrecido y debe ser considerada para la elaboración de un 
nuevo PAT y, si fuera necesario, el ajuste a la planeación estratégica como documento integrador. Toma 
como base los estándares de gestión para darle una visión más amplia al proceso de seguimiento. 
Además, propone la figura de un acompañante que, a través de su mirada externa, ayude en los procesos 
de reflexión del colectivo docente, que consiste en cuestionar lo que se percibe como una certidumbre, 
recomendar y sugerir nuevas formas de intervenir en la gestión.  
 
     El Pizarrón de Autoevaluación también es un apoyo a la escuela en su proceso de autoevaluación, 
mediante el análisis y la sistematización de la información que aquí se registra, así como los compromisos 
comunes con los diversos actores.  
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     Hasta este punto, se han abordado diferentes elementos del MGEE, mismos que se presentaron desde 
el inicio de este apartado en el esquema gráfico; de esta manera, el contenido del Modelo de Gestión 
Educativa Estratégica, quedaría cubierto en su totalidad dándole al lector el panorama completo. 
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Los Estándares de Gestión para la Educación Básica son una propuesta de la Dirección General de 
Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa y de la Subsecretaría de Educación Básica, como parte 
de la política educativa para la transformación de la gestión escolar y el mejoramiento permanente del 
logro educativo. Los estándares de gestión son una propuesta desarrollada e impulsada desde el año 2001 
por el Programa Escuelas de Calidad. 
 
 
 
Coordinación de la obra 
Evangelina Vázquez Herrera 
 
 
Elaboración 
Evangelina Vázquez Herrera 
Jorge Abraham Mejía Reyna 
 
 

Cuidado editorial 

Jorge Humberto Miranda Vázquez 

 

 

Supervisión editorial 

Tonatiuh Arroyo Cerezo 

 

 

Servicios editoriales 

Laura Varela Michel 

 

 

 
“Este programa está financiado con recursos públicos aprobados por la Cámara de Diputados del H. 
Congreso de la Unión y queda prohibido su uso para fines partidistas, electorales o de promoción personal 
de los funcionarios” Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.  
 
 
 
Segunda edición: 2010  
D.R. © Secretaría de Educación Pública  
Argentina 28, Colonia Centro Histórico,  
C.P. 06020, México, D.F.  
ISBN: 978-607-8017-35-5  
Impreso en México  
Distribución gratuita – Prohibida su venta 

 

 

 

 

 

 
 

 

Compilación y Adaptación 
Jéssica Huesca Marrón 

Departamento Académico 
Programa Escuelas de Calidad 

Estado de Veracruz 

 
Cuidado de la edición 

Laura Guadalupe Caballero Cerdán 
Subsecretaría de Educación Básica 

Estado de Veracruz 



 
                                                                                                 Modelo de Gestión Educativa Estratégica 
    

 
22 de 49 

 

 

 

 

 

  

ÍNDICE 

  

  

  PPáággiinnaa  

11..  AAnntteecceeddeenntteess  2233  

22..  EEssttáánnddaarreess  ddee  GGeessttiióónn  ppaarraa  llaa  EEdduuccaacciióónn  BBáássiiccaa  2233  

FFuueenntteess  ddee  ccoonnssuullttaa  3388  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
                                                                                                 Modelo de Gestión Educativa Estratégica 
    

 
23 de 49 

1. Antecedentes 
La información sobre estándares que se presenta en este apartado, es producto de la integración de varios 
referentes que se han construido a través de: a) la experiencia de diez años del Programa Escuelas de 
Calidad, b) la puesta en marcha y evaluación de diferentes modelos educativos a lo largo de la historia del 
sistema educativo mexicano, y c) de diversos resultados de investigaciones realizadas en el campo de la 
gestión escolar. Así, hablamos de los Estándares de Gestión Escolar, Práctica Docente y Participación 
Social del PEC y los Estándares para la gestión de escuelas elaborados por Heurística Educativa, el 
Centro de Estudios Educativos y Servicios Integrales de Evaluación y Medición Educativas

4
, que sirvieron 

de base para el diseño de los estándares de esta propuesta, desarrollada por la Subsecretaría de 
Educación Básica de la SEP. 
 
 
 

2. Estándares de Gestión para la Educación Básica 
 

Los estándares se conciben como referentes, criterios y normas, que guían al colectivo escolar para 
identificar dónde están y, a partir de ese reconocimiento, definir hacia y hasta dónde van a llegar, por lo 
cual son un insumo para construir la escuela deseable en un futuro. 
 
     Son parámetros o puntos de comparación que sirven para identificar los asuntos clave por lograr 
necesariamente, para favorecer las decisiones que lleven a formular acciones en el mediano o largo 
plazos, para acercarse y alcanzar cada uno de estos estándares. Son, además, un conjunto de aspectos 
que estimulan el interés por desarrollar innovaciones, al orientar todas las actividades del plan estratégico 
hacia el logro de los mismos. 

 
     Resulta fundamental que cada colectivo escolar revise los estándares, tomando en cuenta su 
caracterización, así como los criterios operativos, a efecto de proporcionar una idea más precisa de su 
contenido y se favorezca un intercambio más provechoso, fluido y útil, que admita ejecutar la actividad de 
contraste con los aspectos que no favorecen la gestión pedagógica (procesos de enseñanza y de 
aprendizaje) y la gestión escolar. 

 
     Para lograr mayor claridad en el análisis, realizar una mejor sistematización de la información y tener un 
conocimiento más específico de cada uno de los estándares, se hace necesario organizarlos en las cuatro 
dimensiones de la gestión escolar: Pedagógica Curricular, Organizativa, Administrativa y de Participación 
Social. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Consulta: CEE/SIEMA/HE (2008). Referentes para la mejora de la educación básica. Estándares para la gestión de 

escuelas. Documento de trabajo. México: Centro de Estudios. 
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     En este sentido, los Estándares de Gestión para la Educación Básica adquieren singular importancia 

porque contribuyen a analizar y calcular la distancia que existe entre lo que plantean los estándares 

(escenario deseable) y la situación actual del centro escolar, a partir de un ejercicio de autoevaluación. Los 

resultados de la autoevaluación escolar son los insumos con los cuales podrá definirse la visión y la misión 

de la escuela a la que se aspira y, con ello, el planteamiento de lo que es necesario hacer desde cada una 

de las dimensiones de la gestión para construir una escuela que asegura el logro educativo de todos sus 

estudiantes. 

 

     A continuación se enuncian los 20 Estándares de Gestión para la Educación Básica. Cada uno 

presenta su descripción y los criterios operativos, que definen cómo concretar las tareas de los actores 

escolares en la práctica cotidiana. Los criterios operativos pueden identificarse también como los 

indicadores de cada estándar, de los cuales habrá que resguardar las evidencias que muestren su 

realización. 
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ESTÁNDAR 
1. Fomento al perfeccionamiento pedagógico  

DESCRIPCIÓN CRITERIOS OPERATIVOS 

La capacitación y actualización de los 
maestros, después de su preparación 
profesional inicial, se ofrece 
principalmente desde el sistema 
educativo. Tiene la finalidad de 
actualizar permanentemente a los 
maestros para apoyarlos en su 
desempeño pedagógico.  
     Sin embargo, una vez que los 
maestros están en la escuela, esta 
capacitación tiene un impacto 
determinado en gran parte por la 
institución escolar. La escuela debe 
implementar medios para que existan 
procesos de formación entre maestros 
y garantizar que lleven a la práctica 
estos aprendizajes. 
     Por eso, una escuela abierta, que 
deposita en el equipo docente una 
parte esencial de la apuesta por el 
aprendizaje de los alumnos, propicia la 
formación entre pares y disminuye los 
celos profesionales que impiden 
compartir innovaciones en la 
enseñanza.  
     En algunas escuelas, un maestro se 
distingue de los demás, llevando un 
peso extra en el proceso pedagógico 
que su tarea le impone.  
     Generalmente, cuando este tipo de 
maestros cambia de centro de trabajo, 
la escuela que queda atrás decae y la 
que lo recibe, mejora. Esto indica la 
carencia de una plataforma constituida 
por una planta docente de alto nivel 
generada a partir de una formación 
compartida donde el aprendizaje es 
tarea de todos. 

En la escuela: 

 El director participa en la 
capacitación y actualización de 
sus maestros.  

 Los profesores buscan y están 
motivados para asistir a cursos 
para su capacitación y su 
actualización profesional, 
relevantes para el contexto de su 
escuela.  

 Los profesores conversan sobre 
los desempeños de los demás, 
apoyan en la definición de 
estrategias de mejora de los 
desempeños docentes y se 
retroalimentan de manera 
profesional. 

 Se evalúan los logros del 
perfeccionamiento de los 
profesores, considerando los 
resultados de los desempeños de 
los alumnos.  

 Las acciones de 
perfeccionamiento docente 
ofrecidas por el sistema educativo 
se analizan y valoran en 
reuniones con todos los 
profesores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                 Modelo de Gestión Educativa Estratégica 
    

 
26 de 49 

 
 
 
ESTÁNDAR 

2. Planeación pedagógica compartida 

DESCRIPCIÓN CRITERIOS OPERATIVOS 

La planeación pedagógica representa 
una de las tareas más importantes del 
profesor mediante la cual expresa los 
objetivos de aprendizaje, junto con las 
estrategias y los recursos para 
alcanzarlos.  
     En una escuela abierta, los 
profesores revisan constantemente, 
junto con sus compañeros, la 
planeación para sus clases. Es una 
puesta en común para intercambiar 
observaciones y comentarios sobre su 
perspectiva didáctica y sus criterios de 
selección de contenidos. De todo esto 
resultan sugerencias aportadas por la 
totalidad de los maestros que 
participan, sintiéndose más estimulados 
hacia su propio trabajo. 
     En un ambiente como el descrito, los 
maestros reciben y ofrecen 
retroalimentación sobre sus propias 
prácticas, descubriendo sus aciertos y 
carencias, que ante los demás podrán 
verse como parte del desempeño de 
cualquier maestro. De igual forma, se 
dan a conocer innovaciones que un 
profesor en lo individual pueda 
compartir, algunas modalidades 
distintas de planear, el empleo original 
de recursos didácticos o, bien, la 
manera en que cada profesor revisa y 
evalúa su propia planeación.  
     Por otro lado, se percatan de la 
forma como la planeación de cada 
quien atiende a todos los alumnos y los 
mecanismos empleados para lograrlo; 
si la planeación toma en cuenta a los 
alumnos con algún tipo de desventaja 
en el aprendizaje, si se considera su 
nivel socioeconómico o, si la planeación 
realizada en el papel tiene las variantes 
necesarias para orientar a los alumnos, 
según sus ritmos de aprendizaje. 

Los docentes: 

 Conversan entre sí para 
intercambiar experiencias sobre 
su planificación de clases.  

 Comparten modalidades 
desiguales de su planeación 
didáctica para atender diversos 
tipos de alumnos.  

 Dan a conocer a sus compañeros 
la utilidad de algunos recursos 
didácticos.  

 Acuerdan el tipo de registro que 
se lleva de los alumnos con 
características especiales.  

 Evalúan mutuamente su 
planeación didáctica.  

 Analizan en común los resultados 
de los alumnos y los cambios que 
requieren en su práctica 
pedagógica.  

 Diseñan en común sus 
estrategias para apoyar 
eficazmente a los alumnos en 
rezago académico. 
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ESTÁNDAR 

3. Centralidad del aprendizaje 

DESCRIPCIÓN CRITERIOS OPERATIVOS 

Para la escuela el aprendizaje es el 
motivo central que le da origen, pues se 
considera que con ello los alumnos 
tendrán un mejor desarrollo y operarán 
con más éxito dentro de la sociedad, se 
asumirán como individuos capaces de 
aprender a lo largo de la vida y de 
contribuir con dicho aprendizaje 
constante a una convivencia social más 
equitativa para todos. 

En la escuela: 

 Las metas y los objetivos 
centrales del plan de mejora se 
relacionan con el incremento en 
los niveles de aprendizaje de los 
alumnos.  

 La valoración del nivel de 
desempeño de los maestros 
considera los resultados de 
aprendizaje de los alumnos.  

 Las reuniones que convoca el 
director con sus maestros tienen 
como tema central el aprendizaje 
de los alumnos. 

 Las reuniones que convoca el 
director con los padres de familia 
tienen como tema central el 
aprendizaje de los alumnos. 

 Se toman decisiones y acciones 
para mejorar las condiciones de 
aprendizaje de los alumnos.  

 Se toman decisiones y acciones 
para atender eficientemente a los 
alumnos con problemas de 
aprendizaje.  

 Se analizan los resultados de 
evaluaciones externas, asignando 
prioridad a las necesidades de 
aprendizaje de los alumnos.  

 Se realizan esfuerzos 
metodológicos para desarrollar 
evaluaciones de desempeño 
auténtico en los alumnos, 
trascendiendo exámenes 
estandarizados o de opción 
múltiple. 
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ESTÁNDAR 

4. Compromiso de aprender 

DESCRIPCIÓN CRITERIOS OPERATIVOS 

La escuela motiva a los alumnos a 
trazar su propia ruta de aprendizaje, y 
los maestros les muestran las 
posibilidades y las metas. La escuela 
dispone de medios para que los 
docentes desarrollen actividades que 
propicien el compromiso de los 
alumnos hacia su propio aprendizaje, al 
trascender habilidades de disciplina y 
autocontrol. 

En el aula: 

 Los alumnos están informados 
sobre los objetivos de su 
aprendizaje.  

 Los alumnos diseñan parcial y 
gradualmente las estrategias y la 
ruta que han de seguir para su 
propio aprendizaje. 

 El alumno sabe de sus 
limitaciones en el aprendizaje y 
pide orientación cuando lo 
necesita.  

 Los maestros están disponibles 
para atender a los alumnos 
cuando piden su ayuda en alguna 
tarea o trabajo de aprendizaje.  

 Los alumnos tienen altas 
expectativas en su aprendizaje.  

 Los alumnos consideran su propio 
aprendizaje, como algo valioso 
para su vida presente y futura. 

 

 

ESTÁNDAR 
5. Equidad en las oportunidades de aprendizaje 

DESCRIPCIÓN CRITERIOS OPERATIVOS 

En la definición de contenidos y 
estrategias de enseñanza se toman en 
consideración las necesidades y los 
retos que plantean las condiciones 
específicas de aprendizaje de los 
alumnos por su cultura, lengua, medio 
socioeconómico, necesidades 
educativas especiales y expectativas 
futuras. Los alumnos que integran la 
escuela acuden para aprender, sean o 
no conscientes de ello; sin embargo, la 
escuela trata de que todos los alumnos 
descubran que tal es el motivo central 
de su ingreso y permanencia. La 
escuela no distingue en su oferta entre 
sus alumnos, ni por cuestiones de 
género, cultura o lenguaje, raza, nivel 
socioeconómico de la familia, lugar de 
residencia, forma de vestir o 
preferencias personales. 

Los docentes: 

 Proveen de actividades 
específicas para atender a los 
alumnos de bajos logros 
académicos.  

 Dedican tiempo especial para los 
alumnos que así lo requieren.  

 Cuentan con espacios y 
materiales especiales para los 
alumnos que requieren mayor 
apoyo para el aprendizaje.  

 Disponen e implementan 
actividades y ejercicios adaptados 
a las necesidades de los 
alumnos.  

 Se comunican con los padres de 
los alumnos con discapacidades 
para conversar con ellos sobre 
sus logros de aprendizaje. 
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ESTÁNDAR 

6. Liderazgo efectivo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN CRITERIOS OPERATIVOS 

El director organiza a los maestros 
para orientarlos hacia la buena 
enseñanza, para que los alumnos 
aprendan. El director genera 
acuerdos entre quienes configuran 
la comunidad escolar, con la 
seguridad de que éstos se lleven a 
cabo para avanzar en el logro de 
los objetivos establecidos en la 
planeación ejecutada en tiempo y 
forma. Concreta las estrategias 
para alcanzar los objetivos, siendo 
incluyente con el equipo y la 
comunidad escolar. 
     Estimula el desarrollo de las 
convicciones del equipo y de la 
comunidad escolar a través de la 
reflexión colectiva sobre la 
importancia del aprendizaje. Estas 
certezas se traducen en proyectos 
colectivos que reflejan un alto 
compromiso de los diversos 
miembros para aplicar las 
estrategias planeadas. El director 
convoca a obtener mejores 
resultados académicos, se asegura 
de que se alcancen, ofrece los 
apoyos necesarios para cumplirlos 
y los liga con los objetivos 
planeados, directa o indirectamente 
al aprendizaje. 

El director: 

 Promueve que los docentes formen 
un solo equipo de trabajo.  

 Impulsa la participación de 
profesores y padres en decisiones y 
acciones relevantes para mejorar el 
nivel de aprendizaje.  

 Desarrolla una visión compartida 
entre la comunidad escolar sobre la 
mejora académica continua.  

 Alcanza los compromisos necesarios 
de la comunidad escolar para mejorar 
los niveles de aprendizaje.  

 Maneja adecuadamente los conflictos 
suscitados en la escuela.  

 Gestiona permanentemente recursos 
para que la escuela funcione de la 
forma más adecuada posible.  

 Efectúa intercambios de experiencias 
directivas con otras escuelas.  

 Dedica el tiempo necesario y 
suficiente a las tareas académicas 
que respaldan más el aprendizaje de 
los alumnos.  

 Obtiene el apoyo de la comunidad 
para alcanzar los objetivos escolares 
planeados.  

 Satisface a la comunidad por su 
forma de conducir la escuela.  

 Satisface a los profesores con la 
conducción que hace de la escuela. 



 
                                                                                                 Modelo de Gestión Educativa Estratégica 
    

 
30 de 49 

 
 

ESTÁNDAR 

7. Clima de confianza 

DESCRIPCIÓN CRITERIOS OPERATIVOS 

Un clima escolar orientado a la 
promoción del aprendizaje supone 
la existencia de la comunicación, la 
cooperación, el intercambio, la inte-
gración y el establecimiento de 
valores, como el respeto, la 
tolerancia y la confianza entre los 
miembros de la comunidad escolar. 
Es responsabilidad del director, 
junto con el equipo docente, que 
exista un ambiente de esta 
naturaleza en la escuela, al 
consolidar su capital social 
organizativo, es decir, la capacidad 
de trabajo cooperativo, basado en 
el compañerismo y la reciprocidad. 
En este sentido, la escuela se 
perfila como una comunidad abierta 
a la autocrítica y dispuesta a 
desarrollar acciones de aprendizaje 
organizacional. 

En la escuela: 

 Existe comunicación sincera entre 
todos los actores de la comunidad 
escolar.  

 Se promueve la cooperación 
académica dirigida a mejorar el 
aprendizaje.  

 Existe intercambio de ideas y 
materiales para el aprendizaje entre 
los profesores y, en general, en el 
equipo escolar.  

 Se orienta la integración de la 
comunidad escolar hacia a los mismos 
objetivos dirigidos al aprendizaje.  

 Se promueven las circunstancias para 
una buena convivencia y relación 
mutua, como el respeto; la tolerancia 
a las ideas y la confianza que deposita 
la comunidad en sí misma, como 
condición indispensable del trabajo de 
conjunto. 

 

 

ESTÁNDAR 

8. Compromiso de enseñar 

DESCRIPCIÓN CRITERIOS OPERATIVOS 

El compromiso por enseñar se 
expresa en la profesionalización y 
responsabilidad, como la 
manifestación objetiva del 
compromiso; no sólo se relaciona 
con la aplicación puntual de la 
normatividad, sino también con la 
forma de asumir y aceptar los 
resultados obtenidos individual y 
colectivamente. El director 
demuestra eficiencia y eficacia en 
el asesoramiento y 
acompañamiento para que se 
asuma el compromiso de los 
niveles de aprendizaje de los 
alumnos. El deber y la 
responsabilidad se manifiestan en 
el desempeño de la jornada diaria 
de labores y con la máxima 
cobertura del calendario escolar y 
los planes y programas de estudio 
para que el proceso de enseñanza 
se ofrezca con mayor efectividad. 

En la escuela: 

 Se dedica tiempo extraclase a 
actividades académicas complejas.  

 Se incentiva que los maestros 
mejoren cotidianamente su práctica 
pedagógica.  

 Se induce a involucrarse en el plan de 
mejora y a cumplir con la tarea 
asumida.  

 El colectivo docente y los padres de 
familia se comprometen a lograr en 
conjunto, un aprendizaje efectivo de 
los alumnos. 
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ESTÁNDAR 

9. Decisiones compartidas 

DESCRIPCIÓN CRITERIOS OPERATIVOS 

La escuela, como una organización 
abierta, incorpora las perspectivas de 
toda la comunidad escolar para 
encontrar un camino más seguro y 
obtener el apoyo necesario para 
conseguir las metas propuestas. En la 
escuela existe un ambiente de libertad 
para expresar los puntos de vista de 
cada persona y se disponen los 
mecanismos para que esto suceda. 
Esto no queda sólo como un discurso, 
sino que las perspectivas se recogen 
para ser discutidas, valoradas e 
incorporadas al esquema de 
decisiones que se hayan tomado con 
fines de mejorar el aprendizaje de los 
alumnos. 

En la escuela: 

 Existe un ambiente de apertura 
para expresar propuestas de 
profesores como del resto de la 
comunidad escolar.  

 Se propician condiciones y 
mecanismos para definir 
acuerdos. 

 Se aseguran procedimientos para 
actuar conforme a los acuerdos 
establecidos. 

 

 

 

 

ESTÁNDAR 

10. Planeación institucional 

DESCRIPCIÓN CRITERIOS OPERATIVOS 

Implica contar con una determinada 
planeación a nivel de organización 
escolar, que le permita a todos tener 
siempre presente el rumbo que se ha 
tomado con la finalidad de que los 
alumnos obtengan un aprendizaje 
efectivo. Para que la escuela alcance 
el estándar relacionado con la 
planeación, no es suficiente que ésta 
se haya elaborado, ya que el diseño 
del plan es el principio de las acciones 
que habrán de desarrollarse para 
conseguir las metas, pero apenas es 
un punto de partida. Es uno de los 
temas más delicados de la 
organización escolar, pues delega 
responsabilidades y el liderazgo del 
director juega un papel central. 

El PAT: 

 Considera la participación de la 
comunidad escolar para su 
elaboración. 

 Prioriza el aprendizaje de los 
alumnos. 

 Distribuye las responsabilidades 
de las comisiones de trabajo entre 
el colectivo escolar.  

 Involucra a los profesores y 
padres de familia en la 
coordinación y ejecución de 
actividades. 

 Incluye actividades para el 
cumplimiento de las metas y los 
compromisos asumidos para la 
mejora de la escuela. 

 Contempla el programa de trabajo 
del CEPS. 
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ESTÁNDAR 

11. Autoevaluación 

DESCRIPCIÓN CRITERIOS OPERATIVOS 

La autoevaluación escolar representa el 
mecanismo por el cual la escuela 
reconoce reflexivamente las 
condiciones en las que se encuentra 
conforme a la misión que le 
corresponde como parte del sistema 
educativo. También tiene la finalidad de 
cotejarse de acuerdo con los 
estándares. 
     Ésta es una de las más importantes 
iniciativas que el director incluye en su 
plan de actividades desde el principio 
del ciclo escolar. Este proceso permite 
a la comunidad escolar observar con 
transparencia los resultados y los 
avances de la escuela relacionados con 
el desarrollo de actividades orientadas 
al aprendizaje de los alumnos. Al 
mismo tiempo, ofrece los elementos 
palpables y verificables que facilitan 
mejorar la retroalimentación en los 
ámbitos que se detecten con esa 
necesidad. 

En la escuela: 

 Se cuenta con un sistema abierto 
y público de información que 
registra los progresos académicos 
de los alumnos.  

 El director se reúne 
periódicamente con los profesores 
y con los padres de familia para 
analizar los indicadores de la 
escuela, como asistencias 
(alumnos y profesores), 
deserciones de alumnos, niveles 
de aprovechamiento académicos 
de los alumnos, etcétera.  

 El director analiza, junto con los 
profesores, las mejoras que ha 
tenido para el aprendizaje de los 
alumnos el hecho de que los 
docentes hayan asistido a cursos 
de preparación profesional.  

 Se reconocen las fortalezas y las 
debilidades académicas de la 
escuela, y se definen acciones 
para profundizar las fortalezas y 
disminuir las debilidades.  

 Se producen conversaciones 
informadas y estructuradas entre 
los miembros de la comunidad 
escolar.  

 Se elaboran mecanismos para dar 
seguimiento oportuno al 
desempeño de los alumnos. 
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ESTÁNDAR 

12. Comunicación del desempeño 

DESCRIPCIÓN CRITERIOS OPERATIVOS 

Se refiere a que la escuela dispone de 
medios para que los padres conozcan 
los avances de sus hijos, implementa 
mecanismos para que los padres no 
sólo reciban información sobre el 
aprovechamiento de sus hijos, sino 
para que encuentren espacios en la 
escuela donde discutir y reflexionar 
acerca de la preparación académica de 
los alumnos.  
     Al comunicar el desempeño, los 
integrantes de la escuela buscan 
obtener conocimiento sincero sobre la 
efectividad de sus acciones y 
decisiones cotidianas, especialmente 
sobre el nivel de aprendizaje. Por su 
parte, el director de la escuela rinde 
cuentas de todos los aspectos que 
intervienen en los procesos de 
enseñanza y de aprendizaje. 

En la escuela: 

 El director rinde cuentas 
académicas a los padres y a la 
comunidad. 

 Se dispone de medios para dar a 
conocer a los padres de familia 
los avances académicos de los 
alumnos.  

 Los padres de familia participan 
activamente en el análisis de los 
resultados académicos de los 
alumnos.  

 Los padres de familia están 
satisfechos con la información 
que les da la escuela respecto de 
las actividades académicas.  

 La supervisión escolar es 
convocada para las reuniones de 
maestros cuando se presentan los 
resultados de los alumnos.  

 Se reconocen responsabilidades 
en los resultados académicos de 
los alumnos. 
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ESTÁNDAR 

13. Redes escolares 

DESCRIPCIÓN CRITERIOS OPERATIVOS 

Como comunidades de aprendizaje, las 
escuelas no se encuentran aisladas, no 
representan ínsulas del sistema 
educativo ni de los acontecimientos 
relevantes que existen en otros ámbitos. 
Por el contrario, aprenden a estar 
insertas en un contexto de interacción 
constante.  
     En este aspecto, el director de la 
escuela, se convierte en el actor central 
(junto con la supervisión escolar) para 
impulsar la formación de redes 
escolares. En general, las escuelas, 
tienen posibilidades de aprender de 
otros planteles educativos, quizás 
mediante la identificación de lo que 
hacen las mejores (benchmarking), lo 
que se consideran experiencias exitosas 
o simplemente por tener que enfrentar 
problemas semejantes y contrastar las 
maneras de confrontarlos. Puede ser 
que en el intercambio de estas 
experiencias surjan ideas nuevas que 
abran mayores y mejores posibilidades 
de abordarlos para una adecuada 
solución. Las redes escolares no son 
algo nuevo; existen antecedentes 
lejanos. Sin embargo, el plus actual de 
las redes escolares reside en el avance 
de tecnologías, permitiendo que la 
intercomunicación se dé con gran 
rapidez. 
     De este modo, cada escuela no 
puede considerarse apartada del resto 
del sistema educativo o de los 
acontecimientos dados en otros 
contextos que afectan el 
desenvolvimiento interno de la escuela, 
por lo que algunos elementos que 
componen las redes escolares pueden 
aprovecharse para fortalecer los 
procesos de aprendizaje. Los 
supervisores y los asesores técnico-
pedagógicos pueden jugar un papel 
clave en la promoción de las redes de 
escuelas, al interior de sus zonas y 
entre zonas escolares. 

En la escuela: 

 Se conocen los logros educativos 
de otras escuelas (dentro o fuera 
de la misma zona escolar), con el 
fin de aprender y mejorar sus 
procesos.  

 Se busca apoyo, 
acompañamiento o asesoría con 
otras escuelas (dentro o fuera de 
la zona escolar).  

 Los profesores platican con los 
colegas de otras escuelas 
(dentro o fuera de la zona 
escolar) para ver la forma como 
han superado los obstáculos de 
enseñanza y de aprendizaje.  

 Se solicitan y se obtienen 
recursos académicos de otra 
escuela cuando no cuenta con 
ellos.  

 Se conocen las experiencias de 
las demás escuelas (dentro o 
fuera de la zona escolar) 
respecto a sus avances 
pedagógicos. 

 Se usan medios tecnológicos 
para informar de las actividades y 
resultados de otras escuelas.  

 Se usan medios tecnológicos 
para mejorar el conocimiento del 
mundo, de la sociedad y de las 
ciencias.  

 Los directivos, profesores o el 
personal de apoyo (médico, 
trabajo social, técnicos) 
colaboran con la formación de los 
colectivos de otras escuelas.  

 Se realiza un trabajo académico 
colaborativo con las demás 
escuelas de la zona escolar. 
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ESTÁNDAR 

14. Funcionamiento efectivo del Consejo Técnico Escolar (CTE) 

DESCRIPCIÓN CRITERIOS OPERATIVOS 

El Consejo Técnico Escolar (CTE) 
constituye un foro idóneo para el trabajo 
académico que se practica en la 
escuela. Las conversaciones entre todo 
el personal docente (maestros y director) 
se enriquecen constantemente con el 
intercambio de ideas, experiencias y 
posiciones respecto a la mejora del 
aprendizaje. En el CTE se da el diálogo 
esperado que el personal docente 
genera con la confianza de que las 
reflexiones (generadas por acuerdos y 
desacuerdos) entre los maestros 
fructifiquen en modelos eficaces de 
enseñanza. 

El CTE: 

 Orienta el trabajo académico de 
la escuela.  

 Expone los problemas que los 
maestros tienen en los procesos 
de enseñanza y de aprendizaje.  

 Toma decisiones con base en 
evaluaciones y da seguimiento a 
los avances. 

 Se constituye como un espacio 
para mejorar la capacitación de 
los maestros.  

 Propicia intercambios de 
experiencias de maestros que 
tienen éxito en su enseñanza. 

 Da seguimiento a las actividades 
y resultados del plan de mejora 
escolar. 

 

 

 

ESTÁNDAR 

15. Funcionamiento efectivo del Consejo Escolar de Participación Social (CEPS) 

DESCRIPCIÓN CRITERIOS OPERATIVOS 

Sus propósitos varían en relación con 
el CTE, pues se orientan más al apoyo 
y desarrollo de actividades de gestión 
de recursos. Sin embargo, el CEPS se 
constituye como un órgano de apoyo 
directo en el ámbito académico que aún 
no ha sido aprovechado en gran parte 
de las escuelas. En su artículo 69, La 
Ley General de Educación faculta a los 
padres de familia para que, empleando 
este órgano, opinen sobre asuntos 
pedagógicos que tienen que ver 
directamente con el aprendizaje de sus 
hijos en la escuela. 
 
 

En el CEPS: 

 Se reúnen periódicamente para 
tomar decisiones informadas 
sobre el aprendizaje de los 
alumnos.  

 Se discuten los avances 
académicos de la escuela.  

 Sus decisiones y actividades 
están vinculadas con la mejora de 
los procesos de enseñanza y de 
aprendizaje.  

 La gestión de recursos se vincula 
con la mejora del ambiente de 
aprendizaje en la escuela.  

 Se participa activamente en el 
proceso de autoevaluación de la 
escuela.  

 Se conoce el plan de mejora de la 
escuela con el propósito de 
elaborar su programa de trabajo y 
evitar duplicidad o empalme de 
actividades. 
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ESTÁNDAR 

16. Participación de los padres de la escuela 

DESCRIPCIÓN CRITERIOS OPERATIVOS 

La escuela incorpora a los padres de 
familia en diversas tareas que tienen 
conexión con el aprendizaje. Se 
convoca a los padres de familia para 
que acudan a ella con múltiples 
motivos, como colaborar en las clases 
que se imparten a los hijos, participar 
en actividades recreativas junto a ellos 
dentro de la escuela, en talleres donde 
se les dan elementos para apoyar de 
mejor manera el aprendizaje, entre 
otros. Este tipo de acciones no se 
llevan a cabo a través del CEPS, sino 
que el plantel escolar las planea con el 
objeto de obtener mayor apoyo de los 
padres de familia en el aspecto 
académico. 

En la escuela: 

 Existe un alto grado de 
incorporación de padres de familia 
en las discusiones colectivas.  

 Las percepciones y opiniones de 
los padres de familia se analizan y 
se toman en cuenta por directivos 
y maestros.  

 La planeación de acciones se 
realiza de manera colectiva, 
incorporando las opiniones de los 
padres de familia.  

 Los padres de familia están 
satisfechos con el acceso a la 
información de las actividades. 

 Los padres de familia intervienen 
activamente en las tareas 
relacionadas con el plan de 
mejora. 

 Se llevan a cabo procesos de 
capacitación, como los talleres 
“Escuela para Padres”, para 
facultar su involucramiento. 

 Los padres de familia acuden para 
conocer el aprovechamiento de 
sus hijos. 

 

ESTÁNDAR 

17. Apoyo al aprendizaje en el hogar 

DESCRIPCIÓN CRITERIOS OPERATIVOS 

Cuando a los padres de familia se les 
involucra y corresponsabiliza en 
diversas actividades de la escuela, 
tienen más posibilidades de brindar el 
apoyo que requieren sus hijos. El 
aprendizaje es más significativo y 
eficaz cuando el maestro encuentra en 
el hogar de sus alumnos, padres de 
familia comprometidos en contribuir con 
la tarea de enseñar. Además, la 
comunidad en general coadyuva en el 
desarrollo integral de los alumnos 
estimulando la permanencia en la 
escuela y promoviendo valores y 
actitudes favorables a la vida escolar.  

Los padres de familia: 

 Colaboran con sus hijos en las 
tareas escolares.  

 Son convocados cuando sus hijos 
obtienen bajos logros académicos y 
reciben orientación para la mejora 
del aprendizaje de los estudiantes. 

 Reciben cursos y talleres que les 
hacen saber cómo ayudar mejor a 
sus hijos en los estudios.  

 Son estimulados para apoyar 
actividades de los maestros en sus 
clases.  

 Observan y participan en tareas, 
mediante las cuales, el plantel 
educativo recupera la cultura de la 
comunidad. 
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ESTÁNDAR 

18. Optimización de recursos 

DESCRIPCIÓN CRITERIOS OPERATIVOS 

La escuela implementa acciones para 
garantizar el aprovechamiento de los 
recursos humanos, técnicos, 
financieros y materiales en favor del 
aprendizaje de los alumnos. 

La escuela: 

 Trabaja los 200 días de clase 
establecidos en el calendario 
escolar. 

 Respeta los horarios de trabajo y 
de receso correspondientes a la 
jornada laboral. 

 Aprovecha eficaz y eficientemente 
el tiempo dedicado a la enseñanza. 

 Se coordina con el contraturno (en 
caso de haber) para articular las 
planeaciones en los asuntos 
relacionados con el 
aprovechamiento de los recursos. 

 Define estrategias de cuidado y 
mantenimiento del edificio y 
muebles. 

 Delimita alternativas para el 
aprovechamiento de la papelería y 
de los insumos didácticos. 

 Organiza su calendario de 
reuniones internas, externas y de 
profesionalización para no afectar 
el tiempo destinado a la enseñanza. 

 
 

ESTÁNDAR 

19. Control escolar 

DESCRIPCIÓN CRITERIOS OPERATIVOS 

La escuela cumple en tiempo y forma 
con las acciones administrativas que 
garanticen el control de la información 
del centro escolar: boletas, incidencias, 
reportes, becas, estadísticas, informes, 
entre otros, sin menoscabo de los 
procesos de enseñanza y de 
aprendizaje y con el propósito de 
ofrecer un mejor servicio educativo. 

La escuela: 

 Cuenta con información 
estadística de manera organizada 
y actualizada. 

 Cumple en tiempo y forma con la 
información requerida: actas, 
boletas, trámite de becas, 
certificados, informes, 
estadísticas, programa de trabajo 
y reportes, entre otros. 

 Contempla un registro de los 
avances logrados en su plan de 
mejora. 

 Tiene el programa de trabajo del 
CEPS. 

 Ejerce un control administrativo 
sobre los recursos humanos, 
materiales y financieros. 
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ESTÁNDAR 

20. Infraestructura 

DESCRIPCIÓN CRITERIOS OPERATIVOS 

La escuela se organiza para que las 
instalaciones cuenten con las 
condiciones físicas básicas para 
promover un ambiente favorable a la 
enseñanza y aprendizaje. 

La escuela: 

 Se disponen de aulas necesarias 
para cubrir su demanda 
educativa. 

 Los sanitarios están en buenas 
condiciones, para alumnos y 
docentes. 

 Son adecuadas las instalaciones 
hidrosanitarias y eléctricas. 

 Las aulas están en condiciones 
de favorecer los procesos de 
enseñanza y de aprendizaje. 

 Se promueve el uso de las 
tecnologías de la información y de 
la comunicación. 

 Cuenta con espacios que 
favorezcan el aprendizaje de los 
alumnos: áreas verdes, patio, 
área de juegos, canchas y otros. 

 Existen instalaciones que 
garanticen un ambiente saludable 
y de seguridad para los alumnos. 

 Se disponen de materiales 
didácticos e insumos para 
garantizar el logro de los objetivos 
y las metas planeados. 

 Las instalaciones y el equipo 
están disponibles para utilizar las 
tecnologías de la información y de 
la comunicación: Enciclomedia, 
Red Escolar, Habilidades 
Digitales para Todos, entre otros. 

 

 
 
 
 
 
 
Fuentes de Consulta 
 
Centro de Estudios Educativos A. C., Servicios Integrales de Evaluación y Medición Educativas S. C. y 

Heurística Educativa S. C. Referentes para la mejora de la educación básica. Estándares para la 
Gestión de la Escuela. Documento de Trabajo. México, 2008. 
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Recomendaciones para elaborar 

el Plan Estratégico de Transformación Escolar 
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El PETE Simplificado: Recomendaciones para elaborar el Plan Estratégico de Transformación Escolar, 
obra derivada del Plan Estratégico de Transformación Escolar —publicado en 2006 por la DGDGIE—, es 
una propuesta de la Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa de la 
Subsecretaría de Educación Básica y forma parte de la política educativa para la transformación de la 
gestión escolar y mejora del logro educativo, impulsada desde 2001 por el Programa Escuelas de Calidad.  
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1. Introducción 
 
Hoy, la educación pública requiere propuestas innovadoras y eficaces que tengan un impacto positivo en el 
aprendizaje y en el logro académico de los estudiantes, así como en la calidad educativa; ideas que 
impulsen a los colectivos escolares para conocer formas distintas de hacer escuela y lograr los propósitos 
de la educación básica, en relación con el perfil de egreso de sus alumnos. 
 
     En este importante esfuerzo, se propone que los profesores reorienten el modo como llevan a cabo la 
gestión en la escuela y en el aula, con el fin de colocar en el centro de las decisiones el mejoramiento 
permanente del logro educativo de todos sus estudiantes. 

 
     Lo anterior implica ejercitar prácticas innovadoras para fortalecer la enseñanza y asegurar el 
aprendizaje, así como organizar y administrar los recursos humanos, materiales y financieros, tanto en el 
nivel escolar como en el de aula; asimismo, es necesario plantear diferentes dinámicas de vinculación 
entre ellos, los padres de familia y otros participantes externos, en las cuales se asuman la 
corresponsabilidad, la transparencia y la rendición de cuentas como condiciones imprescindibles en su 
hacer cotidiano. 
 
     ¿Por qué es importante buscar nuevas formas de trabajo en la escuela y en el aula? Las demandas de 
la sociedad actual demuestran que el modelo tradicional de gestión escolar está agotado y que no está 
dando los resultados esperados; por ello, resulta fundamental desarrollar procesos internos distintos en 
cada plantel educativo, tendientes a generar, de manera gradual y sostenida, una gestión escolar diferente 
que contribuya a garantizar la pertinencia, eficacia, eficiencia, relevancia y equidad que favorecen el 
cumplimiento de los objetivos de la educación básica. 
 
     La nueva gestión debe dejar a un lado los usos y costumbres que propician la rutina y el aislamiento 
profesional. Lo que se propone, entonces, es liderar procesos que aseguren buenas consecuencias; 
trabajar en equipo para asumir compartidamente las decisiones que nos lleven a lograr lo planeado; 
impulsar el involucramiento y la participación activa de los padres de familia en la formación de sus hijos; 
evaluar nuestro desempeño y el de nuestros alumnos, con base en un enfoque de mejora continua, lo que 
supone erradicar la descalificación. En pocas palabras, se trata de entender, diseñar y ejecutar la 
planeación escolar y del aula de una manera totalmente renovada. 

 
     Bajo este contexto, es que se incluye este tercer apartado, con la finalidad de que sirva como referente 
básico para alinear la planeación de la gestión en los planteles de educación básica del estado a partir del 
presente ciclo escolar. Así, los colectivos centrarán su atención en la elaboración de un documento que les 
permita planear organizadamente la dinámica del plantel educativo, desde un enfoque integral en el diseño 
del Plan Estratégico de Transformación Escolar (PETE) y del Programa Anual de Trabajo (PAT). 
 
     Este documento no pretende fijar fundamentos teórico-conceptuales, tan sólo ofrece recomendaciones 
encaminadas a eficientar el proceso de construcción de la planeación escolar desde un enfoque 
estratégico, lo cual entraña la suma coordinada de voluntades, saberes y experiencias. La nueva gestión 
exige la colaboración del colectivo escolar; es decir, de todos los actores involucrados en la definición del 
rumbo de la escuela. 
 
     El contenido de este apartado, pretende ser sencillo y práctico para que los colectivos escolares 
diseñen su planeación estratégica con mayor pertinencia y menos dificultades. 
 
 

2. Plan Estratégico de Transformación Escolar (PETE) y Programa Anual de Trabajo 
(PAT) 
 

El propósito del Plan Estratégico de Transformación Escolar (PETE) y del Programa Anual de Trabajo 
(PAT) es ofrecer alternativas que hagan de la planeación escolar un ejercicio más preciso y sencillo, de 
fácil concreción, no sólo en el documento diseñado, sino en la realidad cotidiana a nivel escuela y del aula, 
además de que funcione como una herramienta útil que marque la pauta sobre lo que es necesario hacer 
diariamente en ese sentido. 
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     La planeación estratégica es un medio que requiere conocimientos, habilidades y actitudes de todos los 
integrantes de la escuela, quienes ejercerán un liderazgo compartido, trabajarán en equipo, tomarán en 
cuenta las opiniones y sugerencias de los padres de familia y de otros miembros de la comunidad, 
evaluarán la situación coyuntural de su centro educativo, con el fin de mejorarla, y analizarán las acciones 
planeadas y los resultados de su ejecución de manera permanente.  

 
     Dicho lo anterior, cabe señalar que la simplificación de la ruta metodológica no elimina el análisis, la 
discusión ni la toma de decisiones del colectivo escolar; por el contrario, la evaluación respecto del 
desempeño de los alumnos, de los resultados de aprendizaje, de las condiciones de clima escolar, de la 
organización y administración del tiempo y de otros insumos son fundamentales para el logro de los 
propósitos educativos.  
 
     Esta propuesta pretende llevar al director y al colectivo escolar a la aplicación del Modelo de Gestión 
Educativa Estratégica (MGEE), a través del PETE/PAT, en la dinámica cotidiana de la escuela, con una 
visión de mejora continua en la organización de los miembros de la comunidad escolar, en la 
administración de los recursos humanos, materiales y financieros, y en la participación de los padres de 
familia y otros actores sociales, para cumplir con las metas trazadas en la educación básica, en cuanto a la 
formación integral de los alumnos. 

 
 

3. El Plan Estratégico de Transformación Escolar (PETE/PAT) como eje articulador del 
MGEE 
 

El Plan Estratégico de Transformación Escolar (PETE) y el Programa Anual de Trabajo (PAT) cobran 
especial relevancia porque contribuyen a definir, a mediano y corto plazos, el rumbo que cada escuela 
deberá asumir para lograr los objetivos del nivel en particular, y de la educación básica en lo general, en 
vinculación con su contexto. Eso implica un fuerte compromiso del colectivo para generar prácticas 
novedosas y formas de relacionarse, encaminadas a definir acuerdos que sirvan para concentrarse en las 
acciones que aseguren el mejoramiento continuo de sus ambientes escolares, de la seguridad colectiva y 
del aprendizaje permanente. 
 
     El PETE/PAT es una herramienta esencial del Modelo de Gestión Educativa Estratégica (MGEE) 
porque en su elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación integra todos los elementos del modelo, de 
tal manera que el liderazgo compartido, el trabajo colaborativo, la corresponsabilidad en la participación 
social, entre otros componentes, se concretan en las diferentes acciones que la escuela emprende para 
mejorar su gestión escolar. 

 
     La gestión escolar constituye un medio fundamental para generar rumbo, identificar prioridades y 
asegurar el logro de propósitos, objetivos y metas; y en ello estriba lo estratégico, en no perder de vista lo 
que debe hacerse para lograr que la comunidad escolar alcance los aprendizajes requeridos, los obtenga 
en los tiempos establecidos y en los mejores ambientes posibles. La gestión escolar estratégica propone 
priorizar lo sustantivo; es decir, aquello que no puede dejar de atenderse para asegurar los resultados 
esperados, a partir de un cálculo de la situación inicial que permita reconocer hasta dónde es posible 
avanzar en el mediano plazo, lo cual toma dirección y sentido, al clarificar la misión, visión, objetivos y 
metas del PETE. 

 
     En ese contexto, el PETE/PAT se instituye como herramienta de la gestión escolar para diseñar las 
acciones que le permitan al colectivo cumplir con su misión y alcanzar la visión de la escuela a la que se 
aspira. El proceso de planeación, su ejecución y seguimiento conllevan la aplicación sistemática del 
liderazgo, del trabajo colaborativo, de la participación social activa y de la evaluación.  

 
     Como herramienta de planeación, el PETE/PAT favorece la articulación de contenidos y apoyos que 
ofrecen los programas y los proyectos educativos para eficientar el tiempo y los recursos, con una visión 
integral y no por separado, como tradicionalmente se ha hecho. La idea es que no existan diversas 
planeaciones, sino sólo una que integre lo sustantivo y muestre con claridad lo que se va a hacer, lo que 
se va a lograr, en cuánto tiempo, cómo, con qué y quiénes. Así, el colectivo escolar podrá identificar lo que 
contribuya a alcanzar los objetivos y metas que les darán dirección a la misión y a la visión de la escuela. 
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     Los programas y proyectos educativos federales, estatales y municipales, así como las iniciativas de 
instituciones y organizaciones de la sociedad civil que apoyan la transformación escolar deben percibirse 
como medios, cuyos beneficios sustentan el desarrollo de los diferentes estándares educativos para la 
edificación de la escuela deseable.  

 
 

4. ¿Cómo elaborar el PETE/PAT? 
 

El diseño del Plan Estratégico de Transformación Escolar (PETE/PAT) admite que las escuelas tomen el 
control sobre su destino, que trabajen por lograr la visión de escuela que quieran ser y no solamente 
reaccionen ante las demandas emergentes del exterior, permite monitorear los avances y adoptar 
decisiones oportunas. Se apuesta a la aplicación del enfoque estratégico porque hace posible un proceso 
integral y sistemático de análisis y diálogo del colectivo escolar para direccionar sus acciones hacia la 
construcción del futuro deseado de la escuela a la que se aspira, en el mediano y largo plazos, previendo 
situaciones que pudieran obstaculizar su logro y considerando los medios reales para alcanzarlo. En esta 
perspectiva, juega un papel fundamental el ejercicio sistemático de los elementos del MGEE. La aplicación 
del enfoque sistémico y estratégico requiere que el colectivo escolar despliegue, con un proceso gradual, 
un pensamiento con tales características para reorientar y asegurar el escenario altamente deseado.  
 
     En este sentido, la planeación escolar estratégica es proactiva, participativa y orientada a impactar a la 
sociedad donde se inserta la escuela; se convierte así en una filosofía y en una herramienta de trabajo que 
el director, los docentes y los padres de familia, entre otros actores escolares, pueden utilizar para 
transformar su gestión escolar y garantizar los resultados educativos esperados. 
 
     La planeación estratégica ofrece como resultado lineamientos y oportunidades para crear, desplegar o 
fortalecer las capacidades de gestión de los actores escolares. Al mismo tiempo, su uso sistemático exige 
desarrollar como proceso nuevas formas de liderazgo, de trabajo en equipo, de colaboración con los 
padres de familia y con los miembros de la comunidad, para tomar decisiones y actuar. Aplicada en 
ámbitos educativos, intenta responder a las preguntas: ¿cuáles son los propósitos fundamentales (misión) 
de la escuela?, ¿qué cambio es necesario efectuar para el logro de los propósitos fundamentales?, ¿cómo 
se realizará ese cambio? (Loera, 2003). 
 
     Las respuestas generan compromisos que tienen su formulación en la misión y en la visión de futuro de 
la escuela, y en las metas que se proponen alcanzar. 

 
     Para que el PETE/PAT funcione se deben reconocer cuáles son las áreas críticas y de oportunidad 
para la mejora, lo que definirá el rumbo a seguir. El PETE/PAT inicia con un proceso de autoevaluación-
diagnóstico para identificar la situación actual que guarda la escuela, a partir de su contexto. Con esa 
información, el colectivo podrá establecer la misión, visión, objetivos y estrategias, así como las acciones 
específicas, los responsables de su ejecución y los tiempos en los cuales se propone alcanzarlo con la 
corresponsabilidad de los diferentes actores escolares, entre ellos los padres de familia y otras 
organizaciones sociales que, bien estructuradas, pueden ser grandes apoyos para favorecer condiciones 
escolares en beneficio de los aprendizajes de los estudiantes. 
 
     El PETE/PAT se constituye como una herramienta que apoya la obtención de los resultados que espera 
el colectivo escolar. Para ello es fundamental que el director de la escuela asuma la coordinación de las 
reuniones colegiadas donde se tomarán las decisiones sobre lo que es necesario planear (hacer y dejar de 
hacer, de acuerdo con las prioridades educativas y con las necesidades escolares), para lograr los 
objetivos y metas propuestas. Así, el Plan Estratégico de Transformación Escolar se convierte en un 
instrumento que cobra vida en la práctica cotidiana, al dejar de ser solamente un requisito administrativo, y 
para ello es preciso atender las siguientes consideraciones, las cuales tienen que observarse en las fases 
de la ruta metodológica:  

 
 
1) Autoevaluación/Diagnóstico. 
2) Elaboración del PETE – Mediano plazo. 
3) Elaboración del PAT – Corto plazo. 
4) Seguimiento y evaluación al PETE/PAT. 
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     Cabe señalar que cada una de las fases cuenta con un conjunto de acciones que se interrelacionan 
secuencialmente, de tal forma que al momento de realizarlas y obtener los productos, muestran una 
estricta coherencia entre ellos. 
 
     Enseguida se desarrollan las diferentes fases de la ruta metodológica, con la propuesta de las 
recomendaciones para la construcción exitosa del PETE/PAT; así mismo, en el Anexo se encuentra el 
formato base para integrar la información que da forma al documento de planeación. 
 

4.1. Proceso metodológico para la elaboración del PETE/PAT 
 

4.1.1. Realicen en colegiado el proceso de Autoevaluación/Diagnóstico del centro 
escolar: 

 
a) Recaben información sobre cuáles aspectos hay que mejorar, respecto de las cuatro dimensiones 

de la gestión escolar, con base en la opinión de todos los actores escolares. Para ello pueden 
diseñar y aplicar algunos instrumentos: encuestas, entrevistas, cuestionarios, entre otros. 
Reserven la información para su análisis. (Regístrenla en el apartado a del formato considerado en 
el Anexo). 
 

b) Tomen en cuenta las condiciones y características de los espacios donde los alumnos socializan 
fuera del contexto escolar. 

Portafolio 

Escolar 
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c) Recuperen la información que aportan las evaluaciones de sus estudiantes, así como los 

resultados de la evaluación externa (ENLACE, EXCALE, entre otras) y reflexionen en torno a ellos. 
(Registren esos datos en el apartado b del formato que incluye el Anexo). 
 

d) Revisen los contenidos de los programas y de los proyectos que operan en su escuela, 
identifiquen lo que aporta cada uno, con relación de las necesidades identificadas e inclúyanlos en 
la planeación escolar. La idea no es elaborar planeaciones paralelas, sino que los contenidos se 
articulen a la planeación única de la escuela en beneficio de los procesos de enseñanza, 
aprendizaje y mejora del logro académico. 
 

e) Contemplen los apoyos de otras instituciones y organizaciones que operan en la escuela o que 
podrían hacerlo para cambiar las condiciones del centro escolar. 
 

f) Sistematicen la información recabada, en función de las cuatro dimensiones de la gestión escolar: 
pedagógica curricular, organizativa, administrativa y de participación social. 
 

g) Comparen los resultados obtenidos en la sistematización de la información con los estándares de 
gestión para la educación básica. 
 

h) Analicen colectivamente los datos y tomen decisiones sobre cómo optimizarlos en el aprendizaje 
de sus alumnos. (Registren las aportaciones en el apartado c del formato considerado en el 
Anexo). 
 

i) Realicen un informe de la autoevaluación-diagnóstico donde prioricen, por cada dimensión de la 
gestión escolar, los aspectos que deben trabajar de manera inmediata para renovar las 
condiciones del aprendizaje en el centro escolar. Esa información será útil para construir la misión 
y la visión de la escuela. (Registren tales aspectos en el apartado d del formato incluido en el 
Anexo). 

 

4.1.2. Construyan la misión y la visión que guiará al centro escolar: 
 

a) A partir de los principios filosóficos y normativos, tanto federales como estatales en materia 
educativa, definan el deber ser de su centro escolar. Consideren los resultados registrados en el 
informe final de la autoevaluación de la gestión estratégica escolar que se relaciona con esos 
lineamientos institucionales. (Registren esos aspectos en el apartado e del formato considerado en 
el Anexo). 

 
b) Al contemplar los resultados de la autoevaluación-diagnóstico y de la situación ideal que debe 

prevalecer en el centro escolar, formulen la visión que compartirán como colectivo para lograr 
mejores resultados. 

 
c) Definan los valores que guiarán el actuar del colectivo escolar, al identificar los compartidos y los 

que habrán de impulsar como bien común para concretar la misión y visión de futuro de su 
escuela. 

 
d) Establezcan cuáles serán los compromisos que asumirán el director, los docentes, los alumnos, el 

Consejo Escolar de Participación Social (CEPS), la Asociación de Padres de Familia y los mismos 
padres para contar con una escuela diferente, con mayores logros. 

 

4.1.3. Determinen los objetivos, metas e indicadores de la planeación escolar 
estratégica (PETE, como plan de intervención de mediano plazo): 

 
a) Con base en la información obtenida en cada dimensión de la gestión escolar, así como la misión 

y visión construidas, elaboren los objetivos a mediano plazo (3 a 5 años). (Registren estos 
elementos en el apartado f del formato integrado en el Anexo). 

 
b) Consideren al menos un objetivo por cada dimensión de la gestión escolar. 
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c) A partir de cada objetivo, determinen las metas que aseguren su logro, como propósitos 
cuantificables. Seleccionen aquellas que atenderán en cada ciclo escolar, con el fin de avanzar por 
partes. Tener objetivos les permitirá llevar un control sobre el progreso (seguimiento y evaluación) 
hacia el escenario proyectado.  
 

d) Construyan los indicadores de cada meta para evaluar si las que han alcanzado los dejarán 
avanzar hacia el logro de los objetivos trazados. 
 

e) Una vez definidos los objetivos y las metas, aseguren su pertinencia con las siguientes preguntas: 
¿es posible afirmar que con las metas propuestas será posible conseguir los objetivos diseñados?, 
¿podemos contar con los recursos para concretarlos?, ¿atienden las prioridades del centro 
escolar?, ¿es viable su cumplimiento? (Análisis de factibilidad). 
 

4.1.4. Diseñen las estrategias pertinentes: 
 

a) Las estrategias son los caminos que los deben llevar a asegurar el alcance de los objetivos 
planeados y diseñados a partir de los resultados de la autoevaluación-diagnóstico, de la misión y 
de la visión.  

 
b) Definan los cómo, es decir, los caminos por los cuales transitarán para obtener los objetivos 

planeados. 
 

c) Analicen la factibilidad de las estrategias definidas: tiempo, recursos, intervención de otras 
instancias, cumplimiento de normas o disposiciones oficiales. 

 
d) Consideren los apoyos de otros programas y proyectos educativos, así como los beneficios que 

brindan otras instituciones y organizaciones. 
 

4.1.5. Elaboren el Programa Anual de Trabajo (PAT): 
 

a) Establezcan actividades a corto plazo (ciclo escolar) en función de los objetivos, metas y 
estrategias planteadas. Una acción fundamental es el registro y análisis sistemático de los 
resultados de aprendizaje de cada bimestre. (Registren esa información en el apartado g del 
formato incluido en el Anexo).  
 

b) Articulen los apoyos que brindan las instituciones, organizaciones, programas y proyectos, en 
función de las acciones que permitirán lograr las metas y objetivos programados. 

 
c) Contemplen la participación corresponsable de los consejos escolares de participación 

social/asociación de padres de familia/equivalentes en las acciones que se programan para el 
cumplimiento de objetivos y metas. 

 
d) Designen a los responsables, recursos y tiempos necesarios para el desarrollo de cada actividad 

programada, con el fin de asumir los compromisos colectivamente: director, maestro, comité o 
miembro del CEPS, miembro de la APF, entre otros. 

 
e) Corresponsabilicen al Consejo Escolar de Participación Social y a los padres de familia en la 

ejecución, seguimiento y evaluación del PAT. 
 

4.1.6. Establezcan las acciones de seguimiento y evaluación al PAT: 
 

a) Definan indicadores de logro para el cumplimiento de las metas para llevar un adecuado 
seguimiento de su avance. (Registren esa información en el apartado h del Anexo). 

 
b) Determinen la periodicidad y los responsables de verificar la ejecución de las acciones para 

reconocer su impacto en el mejoramiento escolar, mediante un registro por escrito (bitácora de 
seguimiento).  
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c) Diseñen algún instrumento que les facilite el registro de información (listas de cotejo, cuadros de 
doble entrada, guías de observación). 

 
d) Resguarden oficios, registros, gráficas, fotografías, archivos electrónicos y todo el material que dé 

fe de las actividades implementadas y de los logros alcanzados en el centro escolar (Portafolio 
Institucional). 

 
e) Estudien la información recabada en los tiempos establecidos para identificar las acciones que no 

están apoyando el logro de las metas y propongan los ajustes requeridos. En este análisis es 
prioritario considerar los resultados de aprendizaje de cada bimestre. 

 
f) Involucren a los consejos escolares de participación social/asociación de padres de 

familia/equivalentes en las acciones de seguimiento y evaluación de las actividades programadas. 
 

g) Al finalizar el ciclo escolar, informen a los padres de familia, alumnos y comunidad en general 
sobre las actividades planeadas para el ciclo escolar, sus avances y los logros alcanzados 
(Pizarrón de Autoevaluación). 

 

4.1.7. Con base en los resultados obtenidos, actualicen su PETE y construyan el PAT 
del siguiente ciclo escolar: 

 
a) Tomando como base los resultados incluidos en el informe técnico-pedagógico, determinen la 

necesidad de hacer o no ajustes al PETE. 
 

b) De acuerdo con el contenido del informe técnico-pedagógico, analicen el nivel de logro de lo 
planteado en el PAT y tomen las decisiones pertinentes para programar el siguiente ciclo escolar. 

 
c) Elaboren, junto con el colectivo escolar, el PAT para el próximo ciclo.  
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