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PRESENTACIóN

“Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportu-
nidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”, es el Cuarto objetivo de 
Desarrollo Sostenible (2015).1 A partir de la suscripción de la Declaración de In-
cheon, el Perú ha asumido, junto con otros países, el firme compromiso de “trans-
formar las vidas mediante la educación, reconociendo el importante papel que 
desempeña la educación como motor principal del desarrollo y para la consecu-
ción de los demás objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos”.2 La inclusión y 
la equidad son factores vitales para lograr esta educación transformadora, donde 
el Estado es el garante del derecho a una educación de calidad, que implica esas 
características.

Le corresponde al Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación 
de la Calidad Educativa (SINEACE), acreditar la calidad del servicio que ofrecen 
las instituciones públicas y privadas del sistema educativo en el Perú. En ese rol, 
promueve que las instituciones educativas autoevalúen sus avances, de acuerdo 
con los modelos de acreditación nacional, e implementen planes de mejora para 
superar las debilidades identificadas. Se trata de un ejercicio interno en el que 
participa activamente la comunidad educativa, lo que constituye un reconocido 
proceso de empoderamiento institucional.

1 Unesco (2015). Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Recuperado de: <http://bit.
ly/1nokJgl>.

2 Unesco (2015). Declaración de Incheon. Educación 2030: Hacia una educación inclusiva y equi-
tativa de calidad y un aprendizaje a lo largo de la vida para todos. Foro Mundial sobre la Edu-
cación 2015, 19-22 de mayo de 2015. Incheon: República de Corea. Recuperado de: <http://
bit.ly/1pjDJxO>.
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La publicación que se presenta ahora se focaliza en la educación en áreas rurales, 
de cuyas brechas de desigualdad hay evidencia suficiente, siendo su superación 
una tarea pendiente para el país, más aun si se considera que atiende al 70% de 
la población. Por ello, en 2011, el Gobierno Regional de La Libertad, la Gerencia 
Regional de Educación y el SINEACE emprendieron una experiencia conjunta en 
Julcán, distrito de altura y con mayor índice de pobreza de la región norteña.

¿Es posible mejorar la calidad de las escuelas rurales? Lo vivenciado en Julcán 
muestra que, con procesos de autoevaluación, acompañamiento y asistencia téc-
nica, los propios actores asumen el protagonismo del cambio y ofrecen una ex-
periencia válida para mejorar la calidad de la escuela rural. Ello es el resultado del 
esfuerzo y compromiso de docentes, estudiantes, padres de familia y autoridades.

La presente sistematización esboza una mirada desde las propias escuelas, direc-
ción necesaria para movilizar y generar cambios sustantivos que se expresen en la 
mejora continua de la calidad.

Consejo Directivo Ad Hoc
SINEACE



IntroduccIón

La realidad de las escuelas rurales en nuestro país sigue siendo sinónimo de 
inequidad. Hablar de escuelas rurales es hablar de la soledad de los maestros, de 
pocas horas de clase, de mala calidad educativa, de deficiente infraestructura, de 
maestros poco y mal preparados, de falta de pertinencia cultural. 

La expansión de la educación en el Perú no ha cumplido su promesa de univer-
salidad y calidad. todavía son muchos los excluidos, principalmente los niños y 
jóvenes de las zonas rurales más pobres del país. Muchos de los que sí acceden 
al sistema educativo reciben, sin embargo, servicios ineficaces y de mala calidad.

El aprendizaje se encuentra confinado a prácticas rutinarias y mecánicas que pri-
van a niños, niñas y jóvenes de lograr realmente las competencias que requieren 
de manera efectiva, creativa y crítica. tal vez no exista expresión más emblemática 
de esta situación que el fracaso en el aprendizaje de la lectura y la escritura, es-
pecialmente grave entre la población rural y bilingüe, víctimas de una suerte de 
apartheid educativo.1

Las políticas educativas aún no han logrado revertir esta situación. Año tras año 
leemos informes y resultados de investigaciones que dan cuenta de la profunda 
inequidad que existe en el Perú entre las escuelas urbanas y las rurales, desigual-
dad que lejos de estrecharse se acrecienta progresivamente con las decisiones po-
líticas y educativas que se van implementando. Axel rivas (2015), como parte del 
análisis que realiza sobre los sistemas educativos en siete países de América Latina 
con relación a los resultados de la prueba PISA, señala que el Perú aumentó en 

1 Perú. Consejo Nacional de Educación (2006).
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desigualdad educativa, siendo el único que en lugar de reducir aumentó la brecha 
de aprendizaje entre las escuelas de más bajo y más alto nivel socioeconómico.2

Asegurar una educación de calidad es obligación del Estado peruano y de todos 
los gobiernos de turno. Las escuelas deben brindar una educación que les per-
mita a los niños y a las niñas de zonas rurales desarrollarse integralmente como 
personas y tener las mismas oportunidades que cualquier otro niño o niña de las 
ciudades.

2 Rivas (2015: 263).

Fotografía 1. IE de San Juan Alto
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Para responder a esta situación y asegurar el derecho a una educación de calidad 
se crea el Sistema nacional de Evaluación, Acreditación y certificación de la cali-
dad Educativa (SInEAcE). El SInEAcE tiene como misión promover el desarrollo 
de una cultura de mejora de la calidad educativa para garantizar que todos los y 
las estudiantes tengan el derecho de acceder a una educación de calidad. Para ello 
busca acreditar la calidad de la gestión de las instituciones educativas (IIEE) en el 
marco del cumplimiento de la Ley General de Educación del Perú que señala: “La 
educación es un derecho fundamental de la persona y la sociedad. El Estado ga-
rantiza el ejercicio del derecho a una educación integral y de calidad para todos”,3 
y del Proyecto Educativo nacional (PEn) que plantea como uno de sus objetivos 
“una educación básica que asegure igualdad de oportunidades y resultados edu-
cativos de igual calidad para todos y cierre las brechas de inequidad educativa”.4

El año 2009, el SInEAcE inició el diseño del proceso de autoevaluación —con 
miras a la acreditación— de las escuelas peruanas. En 2011, cuando ya se contaba 
con la matriz de estándares e indicadores de calidad de la gestión de instituciones 
educativas, una guía de autoevaluación e instrumentos de recojo de información 
en consulta, se comenzó la primera experiencia de autoevaluación a escala nacio-
nal en la región La Libertad. Allí se dieron condiciones coyunturales interesantes 
para poner en marcha este tipo de procesos: interés de diversos actores sociales, 
voluntad política de autoridades regionales, así como una experiencia previa de 
participación de escuelas en proyectos de mejora educativa. 

La intervención empezó con una experiencia piloto que tuvo como finalidad va-
lidar un modelo de intervención que luego pudiese ser ampliado a otras escuelas 
del país. A pedido del Gobierno regional de La Libertad, se preseleccionaron 12 
escuelas del distrito de Julcán, de la provincia del mismo nombre, de las cuales 
siete aceptaron iniciar voluntariamente la autoevaluación de sus instituciones 
educativas. todas se encuentran ubicadas en el ámbito rural (véase cuadro 1). 

3 Perú. Congreso de la República (2003). Ley N.º 28044, Ley General de Educación, art. 3.
4 Perú. Consejo Nacional de Educación (2007: 48).
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CUADRO 1

Instituciones educativas de Julcán participantes en la primera experiencia en autoevaluación

Institución educativa Lugar
N.° de registro  

en SINEaCE
Fecha

IE n.° 80319 Manuel Scorza torres Paruque Alto 001 6/9/2011

IE cPEd n.° 80251 canduall Alto 002 7/9/2011

IE n.° 80322 canduall Bajo 003 7/9/2011

IE n.° 80793 San Juan Alto 004 7/9/2011

IE n.° 82106 césar Abraham Vallejo 
Mendoza

oriente Huaychaca 005 7/9/2011

IE n.° 80813 carrapalday Alto 006 8/9/2011

IE n.° 82031 nuevo Perú 007 8/9/2011

Elaboración propia.

desarrollar esta primera experiencia con escuelas rurales, que son las más aban-
donadas por el Estado y las que se encuentran en peores condiciones dentro del 
sistema educativo nacional, constituyó un reto y una oportunidad para el SInEAcE. 
Así, la institución iniciaba un proceso nuevo que llevaría a escuelas con muchas 
carencias a mejorar, pero a la vez se contribuía a asegurar que desde el Estado se 
cumpliera con ofrecer una educación pública de calidad.

con las siete escuelas se comenzó el trabajo de autoevaluación, el que supuso un 
conjunto de procesos de evaluación interna de la gestión educativa para identifi-
car sus fortalezas y necesidades, así como implementar mejoras que se dirigieran 
a crear oportunidades para que todos los estudiantes aprendieran. Estas mejoras 
debían tener impacto a nivel de las IIEE y dar pistas para la implementación de 
mejoras en el sistema educativo en general, ya sea local, regional o nacional.

todo este proceso se guió por algunos principios orientadores como: pertinencia 
cultural, con profundo respeto a la diversidad; el logro de una escuela acogedora; 
fortalecimiento de la labor docente y de la dirección de la escuela; conseguir la 
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participación y el trabajo en conjunto de padres y madres de familia, así como 
de la comunidad; búsqueda de las mejores estrategias para lograr aprendizajes 
integrales y generación de una cultura de evaluación para la mejora permanente.

Para el SInEAcE, la autoevaluación es la reflexión que hace la IE sobre cómo la 
gestión educativa se enfoca en lograr que todos los estudiantes alcancen la for-
mación integral esperada. Se evalúa la evidencia sobre la capacidad que tiene la IE 
para dirigir procesos, recursos y toma de decisiones en función a la mejora conti-
nua del proceso de enseñanza y aprendizaje. Ello con el fin de que los estudiantes 
alcancen las competencias en todas las áreas del currículo. 

El proceso de autoevaluación busca identificar el nivel de la calidad de la gestión 
educativa de la IE, de acuerdo con los estándares establecidos; asimismo, ad-
quirir experiencia y aprendizaje institucional que permita la mejora continua de la 
gestión educativa, elaborar un plan de mejora que oriente a superar las debilidades 
encontradas, implementar las mejoras y realizar su seguimiento y monitoreo.

El SInEAcE espera que este proceso genere un conjunto de beneficios como 
el empoderamiento de los actores que viven la experiencia, identificación de 
fortalezas y debilidades de la institución educativa —lo que permitirá hacer los 
cambios que sean necesarios—, generar una permanente cultura de la mejora 
que lleve a desarrollar una mejor escuela y una mejor comunidad, además de 
fortalecer la importancia del trabajo en equipo.

Han pasado ya cuatro años de iniciada la experiencia y es tiempo de dar cuenta 
de los resultados logrados con la finalidad de aprender de su implementación y 
plantear estrategias más afinadas de mejora de la calidad educativa a través de los 
procesos de autoevaluación con fines de acreditación. Por ello se inició este pro-
ceso de sistematización que busca responder algunas preguntas centrales, como: 
¿qué pasó en las escuelas rurales donde se intervino?, ¿cómo fueron los procesos?, 
¿cambiaron y mejoraron las escuelas?, ¿en qué mejoraron?, ¿qué dificultades en-
frentaron?, ¿qué no pudieron cambiar?, ¿cuáles fueron las lecciones aprendidas 
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por los diversos protagonistas durante este proceso?, ¿qué se necesitaría para me-
jorar las escuelas rurales del Perú que esta experiencia nos pueda enseñar? 

La sistematización ha buscado responder a estas y a otras interrogantes para 
aprender de la experiencia, de sus aciertos y errores, de sus posibilidades y limita-
ciones. Ello con la esperanza de ayudar a que futuras intervenciones se desarrollen 
a partir de lo aprendido y no se repitan los errores que siempre una experiencia 
inicial conlleva. 

Presentamos una primera aproximación a la experiencia vivida en Julcán desde las 
voces de los protagonistas, quienes se han esforzado —a pesar de las múltiples 
limitaciones, sobre todo económicas— en construir un saber colectivo acerca de 
lo que les ha significado el proceso de autoevaluación y acreditación implemen-
tado en sus escuelas.

En el capítulo primero se contextualiza y enmarca esta experiencia inicial de au-
toevaluación con fines de acreditación, para posteriormente dar cuenta de su 
implementación, sus primeros resultados y los compromisos de diversos actores 
regionales e instituciones para apoyar a las siete escuelas hacia el logro de los 
estándares de calidad.

En el segundo capítulo han sido recogidas las voces de los actores, pues no basta 
con dar cuenta de la experiencia, reflexionar sobre lo positivo y lo negativo, sino 
que es importante conocer los testimonios y percepciones de las personas que 
la vivieron.

En el tercer capítulo se da cuenta de los logros e impactos de esta primera expe-
riencia, más allá de los resultados obtenidos en cuanto a los estándares. Iniciar un 
proceso de mejora continua brinda ganancias y aprendizajes tanto a las escuelas 
como a las instituciones y actores involucrados.

El cuarto capítulo recoge las múltiples dificultades que se presentaron a lo largo 
de la implementación de la experiencia.
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Las lecciones aprendidas de la práctica son presentadas en el quinto capítulo, 
las mismas que deberán ser tomadas en cuenta para corregir algunos errores y 
potenciar aciertos en cuanto a la implementación de la autoevaluación con fines 
de acreditación, especialmente en instituciones educativas de las áreas rurales.

En el sexto acápite se han recogido diversas opiniones de los actores involucrados 
en la perspectiva de dar continuidad al camino hacia la mejora que han empren-
dido estas siete escuelas.

Finalmente, en un séptimo capítulo, a partir de la experiencia en Julcán, se presen-
tan de manera general algunas reflexiones, propuestas y demandas al Estado en 
relación con la educación en áreas rurales.
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CAPÍTULO 1

La autoevaLuación como camino  
a La acreditación en Las escueLas ruraLes

1.1 El camino a la acreditación

Fotografía 2. IE de Paruque Alto
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La acreditación está definida como: “el reconocimiento formal de la calidad de-
mostrada por una institución o programa educativo otorgado por el Estado a 
través del órgano operador correspondiente”.1 En tal sentido, la acreditación es 
temporal y su renovación implica necesariamente un nuevo proceso de autoeva-
luación y evaluación externa.

El proceso para obtener la acreditación de la calidad educativa en la educación 
básica consta de cuatro etapas: la fase previa, la autoevaluación, la evaluación ex-
terna y la acreditación. Cada una de estas es asumida por las escuelas en forma 
voluntaria. 

La primera, o lo que se conoce como la “etapa previa”, consiste en informar al SInEACE 
sobre la decisión de iniciar el proceso de autoevaluación de la calidad educativa y 
de la designación de un comité interno responsable del proceso. En esta etapa se 
capacita a los miembros del comité en la metodología de autoevaluación. Así mis-
mo, se sensibiliza a toda la comunidad educativa para que participe a lo largo del 
proceso. Esta fase fue acompañada por el SInEACE-IPEbA y en ella se identificaron 
liderazgos que permitieron avances diferenciados de los comités de calidad.

La segunda, llamada “etapa de autoevaluación”, es el proceso llevado a cabo por 
las propias instituciones educativas con la participación de sus actores: estudian-
tes, docentes, administrativos, padres y madres de familia, entre otros. Esta con-
siste en la identificación de las fortalezas y aspectos por mejorar, así como en la 
implementación progresiva de planes de mejora orientados al logro de los están-
dares establecidos.

La autoevaluación generó expectativas en los caseríos en los que se encuentran 
asentadas estas escuelas; los padres y madres de familia acudían a los llamados de 
la escuela para construir el sueño de que sus hijos e hijas recibieran una educación 
de calidad. 

1 Reglamento del Sineace, D. S. n.° 018-2007-eD, art. 14.
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Una vez concluido este proceso y conseguidas las mejoras, se pasó a la tercera 
fase o “etapa de evaluación” externa. Así, un equipo de evaluadores externos cer-
tificados por el SInEACE y pares evaluadores verificaron que la IE hubiera logrado 
los estándares establecidos y que merecía ser reconocida como una institución 
de calidad.

Fotografía 3. Padres y madres de familia de IE de nuevo Perú participando en el marco del desarrollo de planes de mejora (2013)

La evaluación externa siempre propició dudas respecto de cómo se financia; sin 
embargo, no ha sido para las escuelas motivo para pensar en abandonar el pro-
ceso, así como tampoco lo fueron las innumerables carencias en infraestructura y 
equipamiento.
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Finalmente, en la cuarta etapa, sobre la base del informe de la entidad evaluadora 
externa y del monitoreo de la evaluación externa, el SInEACE decide de manera 
imparcial y objetiva si acredita la buena calidad de la institución educativa.

Para que el proceso de acreditación sea objetivo, se cuenta con estándares pre-
viamente establecidos (véase anexo 1). Estos son los referentes con los cuales la 
escuela se evalúa permanentemente, analiza sus prácticas e implementa sucesi-
vas acciones de mejora, permitiendo así la instalación de una práctica de mejora 
continua institucional. 

Este proceso no tiene una duración determinada, dependerá de las características 
y de la situación en la que se encuentra la institución educativa, del tiempo que 
se le dedique al proceso, de la colaboración de los miembros de la comunidad 
educativa y de lo compleja que pueda ser la recolección de la información, su 
respectivo análisis y la implementación de las mejoras que se requieran.

1.2 Desafíos que parten de la realidad 

Fotografía 4. IE de Canduall bajo
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La primera experiencia en autoevaluación con fines de acreditación se desarrolló 
en el distrito de Julcán, capital de la provincia que tiene el mismo nombre y una 
de las doce provincias que conforman la Región de La Libertad. 

La provincia de Julcán tiene 4 distritos: Julcán, Calamarca, Carabamba y Huaso; así 
mismo, 3 centros poblados: San Antonio, Paruque bajo y Mullamanday.2 Se en-
cuentra a 105 kilómetros al este de la ciudad de Trujillo. Cuenta con una superficie 
territorial de 1101,39 km2 y una población de 31.090 habitantes,3 de los cuales casi 
la tercera parte se encuentra en edad escolar. 

En 2011, el Índice de Desarrollo Humano (IDH) del distrito de Julcán era 0,1726; 
mayor al de la provincia de Julcán (0,1691) y significativamente menor al prome-
dio de la región. La Libertad registraba un IDH de 0,4433, ubicándose en un nivel 
de desarrollo bajo.4

2 Fuente: ine (2014b: 356). 
3 ibíd., p. 348. 
4 PnUD (2011).
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La provincia de Julcán está ubicada en la cordillera de los Andes, a una altura que 
fluctúa entre 2500 a 4200 m. s. n. m. Su economía se sustenta en actividades prima-
rias como la agricultura, ganadería y el comercio, todas ellas con escaso dinamismo. 
En los cuatro distritos de Julcán hay un total de 244 instituciones educativas, entre 
los niveles de inicial, primaria y secundaria, distribuidas de la siguiente manera:

cUADRO 2

Instituciones educativas de la provincia de Julcán

Distrito inicial Primaria Secundaria Total

Julcán 27 46 14 87

Carabamba 21 30 6 57

Calamarca 17 23 7 47

Huaso 19 26 8 53

Total 84 125 35 244

Fuente: ESCALE (2015). Ministerio de Educación-Padrón de instituciones educativas de la región La Libertad.

La realidad de Julcán se parece en mucho a la de otras zonas rurales andinas. La 
asistencia escolar en el año 2007 alcanzó los siguientes porcentajes: para el grupo 
de edad de 3 a 5 años: 33%; grupo de edad de 6 a 11 años: 92%; grupo de edad 
de 12 a 16 años: 80%. Por otro lado, la conclusión del nivel de primaria en la zona 
rural se registró un 66%, mientras que en la zona urbana esta llegó al 89,1%. La 
transición a secundaria, en la zona rural, llega al 89,1%, mientras que en la urbana 
alcanza un 97%. Las brechas en ambos casos son altas.5

En 2009, la tasa de cobertura educativa promedio en la región La Libertad, en el 
rango de 0-2 años alcanzó apenas el 2%; en el rango de 3-5 años llegó al 58%, 
siendo Julcán una de las provincias con más bajo nivel de cobertura en este nivel 
(0% en 0-2 años y 38% en 3-5 años). En el nivel primario (6-11 años) la tasa de 
cobertura regional era de 94%, teniendo Julcán en este nivel una cobertura de 

5 iPeba (2011: 19-21).
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87%; y en el nivel secundario (11-16 años) la tasa promedio regional es de 83% 
mientras que Julcán alcanza el 73%.6

Con respecto a la atención, casi todas las escuelas requieren de docentes espe-
cialmente preparados para manejar aulas con niños y niñas pertenecientes a más 
de un grado en forma simultánea, con una estrategia curricular y metodológica 
específica para esta realidad.

En las zonas rurales se registra un alto número de niñas y jóvenes que abandonan 
la escuela, especialmente en la transición del nivel primaria a secundaria, debi-
do a los riesgos que existen por las amplias distancias de sus hogares al centro 
educativo. Por ello, las comunidades se organizan y reclaman a la escuela que se 
implemente el nivel de educación secundaria como “anexo” de otra escuela, sin 
considerar condiciones básicas que aseguren una buena atención.

La educación inicial no está exenta de estos problemas; el censo escolar 2014 
del Ministerio de Educación indica que el 27,4% de los docentes que operan en 
servicios escolarizados de nivel inicial no posee título pedagógico. En el caso de 
las promotoras educativas comunitarias de los servicios no escolarizados y a cargo 
de los niños más pobres, el 49,7% cuenta con secundaria y el 20% tiene un título 
diferente al de Educación Inicial.7 En Julcán, en la mayoría de los casos, estas pro-
motoras son pagadas por la municipalidad. 

En los resultados de la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) 2014, vemos que la 
UGEL Julcán se encuentra en el último lugar en toda la Región. Solo el 12,1% logra 
resultados satisfactorios en comprensión lectora versus el 25,5% que se encuentra 
bajo el nivel 1. En matemática el 15,2% del alumnado logra resultados satisfacto-
rios, mientras que el 57,8% está en el nivel –1.8

6 Perú. Gobierno Regional (2011: 41-42).
7 Ochoa (2015).
8 Ministerio de educación (2014: 2).
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Hay una alta migración de las familias jóvenes del distrito de Julcán a la zona urba-
na por expectativas de mejora ante la falta de trabajo en la zona. Así, el alumnado 
de los primeros grados ha disminuido en los últimos años,9 e incluso algunas es-
cuelas no cubren el mínimo de estudiantes para la ECE. 

Las escuelas de Julcán consignan en sus diagnósticos un gran déficit de infraes-
tructura con mobiliario inadecuado, incompleto y en mal estado. En su mayoría 
han sido construidas por los padres de familia sin asesoría profesional, que en 
algunos casos pone en riesgo la seguridad de los estudiantes; tienen problemas 
de falta de agua, por lo que se abastecen trasladando agua del río y depositán-
dola en cilindros, y, en los mejores casos, los padres de familia la han canalizado. 
Tampoco cuentan con desagüe, por lo que hacen uso de un pozo ciego, letrina o 
pozo séptico construidos de manera artesanal y que no reciben el mantenimiento 
adecuado.

Entonces, elegir Julcán para iniciar la primera experiencia de autoevaluación de 
las escuelas camino a la acreditación representó un desafío enorme. Significó op-
tar por escuelas rurales precarias pero motivadas por su experiencia en proyectos 
de innovación y demostrar con ellas que sí es posible mejorar la calidad educativa 
de las escuelas públicas y rurales de nuestro país.

1.3 La implementación de la autoevaluación

El SInEACE-IPEbA tiene como una de sus funciones principales el promover la 
evaluación de las instituciones educativas públicas y privadas con el fin de me-
jorar la gestión escolar y el trabajo pedagógico, fomentando la participación de 
la comunidad a través de los órganos de vigilancia establecidos en la ley.10 En 
este marco, se implementó una estrategia de sensibilización para lograr que los 

9 Según datos obtenidos en Padrón de instituciones educativas - eScale (período 2012-2015).
10 Reglamento del Sineace, D. S. n.° 018-2007-eD, art. 27 incisos e) y f ).
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agentes locales acompañen a las escuelas que decidieran realizar voluntariamen-
te este proceso en las regiones. 

La región La Libertad, que ya venía desarrollando un proyecto de mejora en las 
escuelas con el apoyo de PROMEb,11 se interesó en ser la región pionera en im-
plementar la autoevaluación de sus escuelas con fines de acreditación, para dar 
continuidad a los avances realizados en sus centros educativos, específicamente 
en la provincia de Julcán. 

Como antecedentes al desarrollo de la Primera Experiencia en Autoevaluación, 
en La Libertad (Julcán), el año 2009, se realizó una de las primeras Consultas sobre 

11 el PROMeb es el Proyecto de Mejoramiento de la educación básica (2002-2011) y es finan-
ciado por la agencia canadiense de cooperación internacional. Tiene como objetivo lograr 
que los estudiantes de las áreas rurales seleccionadas de Piura (2002) y la libertad (2009) 
puedan completar la educación primaria en edad normativa con las competencias básicas 
requeridas. en abril de 2009, Sineace-iPeba y PROMeb firmaron un memorando de en-
tendimiento con el objetivo de “aunar esfuerzos para el mejoramiento de la calidad de la 
educación básica Regular, en el marco del Sineace”.

Fotografía 5. Comisión de autoevaluación de la IE de Canduall Alto
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percepciones de calidad.12 Ello brindó importantes insumos para la construcción de la 
matriz de estándares para la evaluación de instituciones de Educación básica Regular. 

Asimismo, en 2010 se constituyó la Mesa Técnica Regional La Libertad, presidida 
por la Gerencia Regional de Educación de La Libertad (GRELL) e integrada por 
los directores de las UGEL de La Libertad, instituciones de la sociedad civil, repre-
sentantes de universidades, SInEACE-IPEbA, COPARE La Libertad, Municipalidad 
Provincial de Trujillo y CERPLAn (véase anexo 2). 

Este espacio de participación se estableció con la finalidad de “articular esfuerzos 
para dar soporte a las instituciones educativas de Educación básica de la región en 

12 en 2009-2010 se desarrollaron talleres para recoger las expectativas en relación con la ca-
lidad educativa. esto involucró diversos actores de la comunidad educativa: directores, do-
centes, padres de familia, estudiantes y especialistas. las sedes de dichos talleres fueron: la 
libertad (Julcán), Piura, cusco, lima, callao y arequipa.

Fotografía 6. Primera visita de coordinación con UGEL Julcán (2009)
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su proceso de mejora de la calidad educativa, priorizando a aquellas que presen-
tan mayores necesidades”.13 El interés por lo rural se enmarca políticamente tanto 
en la descentralización educativa como en el tema de la equidad.

En agosto de 2011 se instaló lo que se denominó Equipo Integrado,14 el que es-
tuvo compuesto por representantes de la Gerencia de Educación de La Libertad, 
UGEL Julcán, SInEACE-IPEbA y PROMEb.

13 Véase anexo 2: acta para constituir la mesa técnica de la libertad para la mejora de la cali-
dad de la educación básica.

14 en 2013, consolidando y haciendo expresa esta voluntad política para la mejora de la calidad 
educativa en la región, se firmó un convenio marco de cooperación interinstitucional entre 
el Gobierno Regional de la libertad, la cámara de comercio de la libertad y el Sineace-
iPeba. en él se señala textualmente que se busca: “apoyar la validación de propuestas y 
herramientas que se generen en los ejes de acreditación y certificación de competencias, 
poniendo a disposición la infraestructura y medios” (convenio Marco, p. 6). en este convenio, 
el Gobierno Regional se compromete a proporcionar la información que sea requerida para 
el cumplimiento de los compromisos asumidos.

Fotografía 7. Consulta a docentes, directivos y especialistas sobre percepciones de calidad (2009)
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Este equipo tuvo por encargo articular los planes de trabajo del componente IV 
del Proyecto de Inversión Pública (PIP)15 referido a:

●	 Eficiencia de la gestión institucional en las IIEE del distrito de Julcán; 
el sistema de supervisión, monitoreo, acompañamiento del área de 
Gestión Pedagógica de la UGEL Julcán; y la propuesta de autoevalua-
ción del SInEACE-IPEbA. 

●	 Definición de las estrategias para la convocatoria y el acompaña-
miento a las IIEE. 

15 el proyecto de inversión pública Mejoramiento de los niveles de logro de aprendizajes en Comu-
nicación, Matemática y Personal Social en los niños y niñas del II y III ciclo de Educación Básica Re-
gular del distrito Julcán, fue aprobado el año 2009 con el objetivo de fortalecer las capacidades 
de estudiantes del distrito de Julcán, mediante la estrategia del acompañamiento pedagógico, 
la implementación de recursos educativos adecuados y el mejoramiento de la infraestructura 
escolar. los componentes del proyecto son cuatro: 1) servicios de atención a la infancia, 2) ca-
pacidades pedagógicas de los docentes fortalecidos, 3) adecuada disponibilidad de recursos 
físicos y 4) eficiente capacidad de gestión participativa de las instituciones educativas.

Fotografía 8. Reunión de la mesa técnica regional de La Libertad (2011)
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●	 Contribuir al fortalecimiento del trabajo de equipo entre los miem-
bros de la UGEL Julcán, GRELL, PROMEb y SInEACE-IPEbA para esta-
blecer la agenda de trabajo 2011. 

La decisión de promover la implementación del proceso de autoevaluación con fi-
nes de acreditación, en las escuelas donde había intervenido previamente PROMEb, 
se dio con un acuerdo definido en la primera reunión del equipo integrado. 

Se especificaron como tareas del SInEACE-IPEbA la movilización del proceso de 
autoevaluación en las doce escuelas preseleccionadas, la sensibilización y capaci-
tación de los especialistas de la UGEL, Gobierno Regional, equipos de trabajo de 
las instituciones educativas, la selección y contratación de monitores y la facilita-
ción de la evaluación periódica.

Puestos en la tarea, la primera semana de septiembre de 2011 se definieron los 
criterios para la participación de las escuelas donde predominó tanto la decisión 
política de las autoridades regionales en trabajar en áreas rurales, como la volun-
tad de los miembros de las comunidades donde se desarrolló la experiencia.

Fotografía 9. Primera reunión del equipo integrado (2011)
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La segunda tarea fue el desarrollo de un taller de sensibilización en las institucio-
nes educativas preseleccionadas. El objetivo principal fue informar la naturaleza y 
características del proceso y motivar la participación de todos los actores educa-
tivos en el proceso de autoevaluación, por lo que es asumido como uno de los 
momentos más importantes la acreditación de la calidad de la gestión educati-
va. Participaron directores, profesores, estudiantes, madres y padres de familia así 
como algunos especialistas. 

En este taller los participantes expresaron sus dudas y se acordó que los directores 
informarían y consultarían a sus respectivas comunidades educativas si deseaban 
iniciar este proceso. Luego, los especialistas del SInEACE-IPEbA visitarían las es-
cuelas para brindar más información sobre el proceso a las comunidades educati-
vas para que estas pudieran tomar una decisión informada. 

Fotografía 10. Directores y profesores en taller de sensibilización (2011)
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Fotografía 11. Comunidad educativa en taller de sensibilización (2011)

Por ello, luego del taller, el equipo del SInEACE-IPEbA visitó a cada una de las doce 
escuelas que participaron y en las cuales los directores habían consultado con 
sus respectivas comunidades educativas. La finalidad era que dieran su respuesta 
sobre si serían parte de la primera experiencia en autoevaluación del país. El resul-
tado fue que siete de las doce escuelas aceptaron asumir el proceso,16 aunque con 
diferente nivel de interés y compromiso.

En la siguiente semana se realizó la sensibilización y capacitación en la metodolo-
gía y en los referentes de calidad requeridos para implementar la autoevaluación, 
dirigida a los especialistas del Gobierno Regional y la UGEL. Esto en la perspecti-
va de que estuvieran en condiciones de acompañar y orientar a las instituciones 
educativas que recién iniciaban su autoevaluación.

16 Véase anexo 3: actas de aceptación a participar en el proceso de autoevaluación con fines 
de acreditación.
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Una vez definidas las escuelas se planificó el trabajo con ellas y se elaboró un 
cronograma de actividades que comenzaba con la capacitación de los principales 
actores del proceso. En esta capacitación se utilizó una metodología participati-
va y se trabajaron los conceptos de evaluación y acreditación de la calidad de la 
gestión educativa y sus funciones. Se explicaron también las características que 
debían tener los comités de autoevaluación y se plantearon las condiciones que 
podían facilitar o dificultar la implementación del proceso de autoevaluación en 
una institución educativa.

La metodología de trabajo prevista implicaba el compromiso de réplica en cuanto 
a la sensibilización e información a las comunidades educativas, con miras a una 
organización que potenciara el trabajo de la comisión. Ello muchas veces no se 
cumplía por un tímido liderazgo inicial de los comités de autoevaluación, por la 
falta de empoderamiento sobre el proceso, una inadecuada estrategia de trans-
ferencia a la comunidad escolar y la falta de un acompañamiento más cercano.

Posteriormente se desarrollaron talleres igualmente participativos en cada una de 
las escuelas y en ellos se revisó a profundidad la matriz de estándares propuestos 
por el SInEACE-IPEbA y los instrumentos que se deberían utilizar, verificándose la 
constitución de las comisiones de autoevaluación de cada institución educativa y 
el interés de los actores por formar parte de ella. 

1.3.1 el acompañamiento del Sineace-iPeba

Se debe señalar que las escuelas, en un primer momento, evidenciaron dificulta-
des para entender la matriz de estándares propuesta por el SInEACE-IPEbA y que 
los indicadores les resultaban complejos. Esta información permitió que el equipo 
del SInEACE-IPEbA revisara los instrumentos para hacerlos más amigables y acer-
carlos a las personas con las que estaba trabajando.

En cumplimiento de los compromisos asumidos en las reuniones del equipo 
integrado, SInEACE-IPEbA puso a disposición de las escuelas dos monitores de 
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Fotografía 12. Profesor explica el proceso de acreditación (2011)

campo cuyo papel fue de mucha relevancia porque contribuyó a mantener la mo-
tivación de las escuelas. Ellos debían realizar un trabajo de acompañamiento a las 
instituciones educativas para facilitar el proceso de autoevaluación de las mismas, 
resolviendo dudas con respecto a la comprensión de estándares e indicadores, 
sobre los pasos a seguir dentro del proceso de autoevaluación, la aplicación de 
instrumentos, el procesamiento de información, entre otros aspectos. 

Para el procesamiento de la información de la autoevaluación de las escuelas se 
elaboró una hoja de cálculo en Excel. La facilidad de su uso y la agilidad para la 
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obtención de resultados de manera inmediata y de forma confiable fue valorada 
por las comisiones de autoevaluación, y les permitió presentar sus resultados de 
manera cuantitativa y gráfica a los padres y madres de familia.

Si bien el trabajo de los monitores de campo era distinto al de los especialistas del 
SInEACE-IPEbA, es bueno hacer notar cómo, desde el inicio de la experiencia, se 
tuvo interés en señalar la ruta de lo “que debía hacerse” pero no el “cómo hacerlo”. 
Así se promovió la autonomía y creatividad de la comunidad escolar, bajo el en-
tendido de que el SInEACE-IPEbA no se constituyera en juez y parte del proceso. 

El acompañamiento de los monitores de campo fue más intenso en los primeros 
momentos de la autoevaluación (2011-2012) y, progresivamente, según las insti-
tuciones educativas se fueron familiarizando con las herramientas para la autoe-
valuación, las visitas se fueron espaciando (2013-2014).

Fotografía 13. Reunión de monitoreo (2012)
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1.3.2 el balance del primer año

Esta primera experiencia representa un hito importante en la implementación del 
proceso de acreditación en el país, porque además de ser el inicio de una nueva 
práctica en las escuelas, trajo implícito un cambio de percepciones sobre la eva-
luación. Por ello, al finalizar el primer año de implementación de la autoevaluación 
en Julcán, SInEACE-IPEbA realizó una evaluación sobre la misma.17 Algunas de las 
conclusiones obtenidas fueron:

●	 “... los acuerdos asumidos en la mesa técnica para realizar la experiencia 
de Julcán funcionaron. Este funcionamiento no fue homogéneo en al-
gunos aspectos estructurales de la evaluación.

●	 La movilización del entorno se dio, se seleccionaron doce escuelas pero 
terminaron siete, lo que está demostrando la condición básica de la au-
toevaluación como un proceso autónomo y libre, que requiere además 
una decisión compartida por los actores involucrados.

●	 La sensibilización y la capacitación se dieron. La sensibilización tuvo una in-
tensidad que no permitió que el concepto formal de autoevaluación fuera 
el dominante, viéndolo más literalmente como una condición individual.

●	 La capacitación en su conjunto fue percibida por los actores educativos 
como no suficiente para poder tener una reflexión clara en torno a la 
evaluación y permitir, a partir de ella, cumplir con los diversos roles que 
el proceso exige...

... [Conclusiones] Específicas: 

●	 Es necesario que el concepto de acreditación esté estrechamente vincu-
lado al de autoevaluación, a fin de que de ello se desprenda tanto la fun-
ción de retroinformación como la de autoconciencia.

17 la evaluación estuvo a cargo de la Dra. norma Reátegui colareta (2012).
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●	 En cuanto a las funciones de la autoevaluación en sus aspectos de utili-
dad e importancia, estas se ven cruzadas por el concepto natural vincu-
lado más a la dimensión personal que a la institucional del proceso, lo 
que dificulta la comprensión del proceso.

●	 Existe un logro importante tanto en directores y profesores, como en los 
especialistas de la red de soporte educativa, respecto a la enumeración 
de las tareas que se deben realizar, aunque no se tiene claridad de cómo 
se deben [realizar] y se reclama el apoyo permanente del IPEBA.

●	 Se encuentra una fuerte omisión en la argumentación de respuestas so-
bre todo en los especialistas de las redes de soporte educativo18 lo que 
estaría implicando la falta de información para su expresión conceptual.

●	 Se han logrado aprendizajes significativos como producto de la ex-
periencia, lo que le dan una perspectiva alentadora al proceso de 
autoevaluación...”.

Los resultados y las conclusiones de esta primera evaluación permitieron al equi-
po del SInEACE-IPEbA reafirmarse en algunos aspectos que se valoraron como 
positivos. Por otro lado, se evidenció que era necesario continuar con la tarea de 
capacitación y reforzamiento, no solo en las escuelas sino en los mismos especia-
listas de la UGEL y la GRELL.

1.4 Los primeros resultados

Hacia principios de 2012, las siete escuelas contaban ya con los resultados de la 
primera autoevaluación. Estos eran de esperarse: las escuelas se encontraban en 
un nivel de “Poco avance” en casi todos los factores. Solo el factor relacionado a 
“Trabajo conjunto con familias y comunidad (Factor 3)” mostraba un nivel de avan-
ce ligeramente mayor.

18 en la evaluación en mención, se define como “redes de soporte educativo”, a los especialistas 
de la UGel y de la GRell.



41

La autoevaLuación como camino a La acreditación en Las escueLas ruraLes

El resultado en el Factor 3, según los propios docentes, se debe a la convivencia 
y cercanía que se genera al tener que quedarse a vivir de lunes a viernes en la 
comunidad, así comparten sus costumbres, se involucran en la problemática de 
la comunidad y transfieren a las familias la visión de la escuela. Por ello, se obser-
va que las familias valoran a sus maestros y participan en el trabajo comunal de 
mejora y mantenimiento de la escuela; además, son capaces de marchar hasta la 
UGEL pidiendo la reposición de un buen maestro o director.

Por otro lado, el elemento en el cual obtuvieron los más bajos resultados fue el 
Factor 5 correspondiente a “Infraestructura y recursos para el aprendizaje”. Ello se 
explica por las precarias condiciones de las escuelas de la zona, la informalidad en 
la que se encontraban los locales escolares en cuanto al saneamiento físico legal 
y la carencia de los servicios básicos como luz, agua y desagüe.

GRáfIcO 1

Primeros resultados de autoevaluación

Fuente: IPEbA, mayo 2012
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La actitud inicial de los directores de las IIEE y de las comisiones de autoevaluación 
al conocer sus primeros resultados fue de preocupación. Sin embargo, en la medi-
da en que sentían que había sido un primer proceso y que esto les ayudaría a me-
jorar su gestión, asumían el reto con responsabilidad en la mayoría de los casos. 

El siguiente paso fue identificar, seleccionar y priorizar los aspectos de la gestión 
sobre los cuales deberían desarrollarse planes de mejora para alcanzar el nivel 
esperado en los estándares de la matriz. 

1.5 Los planes de mejora

A partir de los resultados obtenidos se debían desarrollar los planes de mejora 
que fueran necesarios hasta lograr todos los estándares. nuevamente se eviden-
ció que las instituciones educativas necesitan ser acompañadas, orientadas y ca-
pacitadas para continuar avanzando en su proceso de acreditación, en este caso, 
para elaborar e implementar sus planes de mejora. 

La capacitación proporcionada por el SInEACE-IPEbA no era suficiente para que 
cada escuela pudiera definir qué mejoras realizar para lograr todos los estándares, 
especialmente en las escuelas con más bajos resultados. Así, lamentablemente ni 
la UGEL ni la GRELL pudieron cumplir con el compromiso de acompañamiento 
en materia de autoevaluación con fines de acreditación, acordado y demandado 
por las escuelas. El seguimiento de la GRELL y de la UGEL se realizó, por lo general, 
cuando el equipo del SInEACE-IPEbA realizaba acciones de monitoreo, tornándo-
se más bien en una actividad conjunta.

Orientar a las escuelas para que elaboren sus planes de mejora fue entonces la 
nueva demanda para los monitores de campo y especialistas del SInEACE-IPEbA. 
Si bien es cierto que las especificaciones para elaborar planes de mejora se en-
contraban en la Guía de Autoevaluación, el equipo técnico desarrolló módulos 
autoinstructivos para facilitar el proceso de elaboración de planes de mejora a las 
escuelas. 
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Fotografía 14. Monitoreo conjunto SInEACE-IPEbA y Gerencia de Educación

Fotografía 15. Jornada de presentación y análisis de resultados de autoevaluación (2012)
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En el mes de mayo de 2013 se desarrolló un taller de costeo de planes de mejora 
para los directores y docentes de las siete instituciones educativas, con la parti-
cipación del Fondo nacional de Desarrollo de la Educación Peruana (FOnDEP), 
que se disponía a firmar un convenio con SInEACE-IPEbA con la finalidad de con-
tribuir y aportar al mejoramiento de la calidad de la educación a escala nacional 
y en función a sus objetivos institucionales. Una de sus primeras acciones sería 
financiar parcialmente19 los planes de mejora de las escuelas pioneras del país que 
estaban en proceso de autoevaluación. 

Finalizado el taller se realizó la presentación pública de los planes de mejora de las 
escuelas con el propósito de obtener los apoyos necesarios para implementarlos. 
Uno a uno los directores de las siete escuelas expusieron sus resultados de autoe-
valuación y una síntesis de sus planes de mejora. A esta presentación asistieron el 
Presidente Regional, el Alcalde de Julcán, representantes de la Cámara de Comer-
cio y de FOnDEP, entre otros.

19 los recursos financieros del FOnDeP eran limitados y además, por algunas restricciones de 
carácter normativo, no podían financiar rubros como infraestructura, por ejemplo.

Fotografía 16. Presentación de planes de mejora a autoridades de La Libertad (2013)
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1.6 compromiso de las instituciones de soporte

Con las necesidades de mejora identificadas por cada escuela y teniendo cono-
cimiento de ellas, las autoridades regionales, dentro del marco del convenio sus-
crito entre el Gobierno Regional, SInEACE-IPEbA y la Cámara de Comercio de La 
Libertad,20 asumieron diferentes compromisos:

La Cámara de Comercio de La Libertad se comprometió a brindar facilidades a 
las instituciones educativas de Julcán para el uso de recursos tecnológicos de la 
Cámara de Comercio y a fortalecer las capacidades en gestión de los directivos de 
las instituciones educativas de Julcán participantes.

La Gerencia Regional de Educación se comprometió a desarrollar las capacitacio-
nes requeridas dentro de los planes de mejora de las escuelas con relación a la ela-
boración de documentos de gestión, evaluación, acompañamiento y monitoreo, 
a fortalecer las capacidades de los directores de las escuelas de Julcán, a través de 
un diplomado desarrollado por la Universidad ESAn, así como a acompañar a las 
instituciones educativas en la implementación de sus planes de mejora.

Por otro lado, el Gobierno Regional de La Libertad se comprometió a apoyar 
orientando el proceso y facilitando los servicios de un profesional para agilizar 
los procedimientos referidos al saneamiento físico legal, compromiso que no se 
pudo concretar por la coyuntura política electoral de la región. 

Adicionalmente, la Municipalidad de Julcán asumió el compromiso de elaborar los 
expedientes técnicos de las instituciones en proceso de autoevaluación que aún 
requerían el saneamiento físico legal de su terreno para poder mejorar la infraes-
tructura. Para ello, en coordinación con la UGEL Julcán, financió la contratación de 

20 Suscrito en marzo de 2013, con el objeto de contribuir y aportar al mejoramiento de la cali-
dad de la educación y la formación del capital humano y la competitividad de la región la 
libertad.
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Fotografía 17. Reunión de coordinación para entrega de reconocimientos de la GRELL (2012)

Fotografía 18. Reunión en la GRELL. Inicio de implementación de planes de mejora financiados por el FOnDEP (2013)
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un asesor para elaborar los expedientes técnicos. El avance fue parcial debido al 
cambio de autoridades en ambas instituciones públicas.

Finalmente, el FOnDEP se comprometió y financió parcialmente los primeros 
planes de mejora de cada IE priorizando, en coordinación con SInEACE-IPEbA, 
aspectos vinculados al fortalecimiento de capacidades de los integrantes de las 
comisiones de autoevaluación. Así, dentro de lo se debía mejorar en las siete es-
cuelas se encontraba: la formulación participativa del Proyecto Educativo Institu-
cional (PEI), el reglamento interno y el manual de funciones de la IE, la formulación 
de estrategias de acompañamiento y el monitoreo pedagógico, al igual que el 
uso y análisis de información para la toma de decisiones. 

Para este fortalecimiento de capacidades, el FOnDEP puso a disposición de las es-
cuelas un equipo de consultores de la región que de una manera práctica enseñó 

Fotografía 19. Monitoreo SInEACE-FOnDEP sobre el avance de planes de mejora
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y facilitó la elaboración de los instrumentos de gestión y seguimiento requeridos. 
Las capacitaciones/facilitaciones se realizaron tanto en cada una de las escuelas 
como en la ciudad de Trujillo.

Así mismo, como parte del financiamiento, el FOnDEP proporcionó materiales 
como: papel, plumones, papelógrafos, entre otros, requeridos para la implemen-
tación de los planes de mejora. 

El monitoreo de los avances en la implementación de los planes de mejora fue 
realizado de manera colegiada con el FOnDEP.21 

21 en agosto de 2013, el Sineace-iPeba firmó un convenio marco con el FOnDeP, cuyos obje-
tivos específicos son: “Promover procesos de autoevaluación conducente a la acreditación, 
de la calidad de la gestión de las instituciones de educación básica Regular y Técnico Pro-
ductiva” e “impulsar, de forma articulada y en alianza con socios estratégicos, sistemas de fi-
nanciamiento para la implementación de los planes de mejora y los procesos de evaluación 
externa de las instituciones de educación básica Regular y Técnico Productiva”.
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La experiencia de La autoevaLuación  
desde La voz de Los actores

Fotografía 20. Directores y docentes de las siete escuelas en autoevaluación

Las y los participantes del proceso de autoevaluación son defensores del mismo 
y afirman que es mucho lo que han ganado y avanzado en este tiempo. Cuan-
do uno visita las instituciones educativas rurales que participaron del proceso de 
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autoevaluación descubre que algo ha pasado en las mismas, sobre todo cuando 
se las compara con las que no lo hicieron. 

Se ve la diferencia en el orden y en la limpieza que se encuentra tanto en las aulas 
como en los espacios que rodean la escuela, en la actitud de compromiso de los 
docentes frente a sus estudiantes, pero también frente a su propia tarea educati-
va, en el comportamiento altamente participativo de los estudiantes en clase, en 
el empoderamiento de las madres y los padres de familia que se sienten actores 
fundamentales de la institución educativa, en la valoración que tiene la comuni-
dad sobre su escuela y sobre el trabajo que realiza y, fundamentalmente, sobre la 
importancia que le otorgan a asegurar una educación de calidad para la vida y el 
futuro de sus hijos e hijas.

Es necesario escuchar las voces de las y los actores y descubrir, a través de ellos 
el significado e impacto que puede tener un proceso de autoevaluación como el 
realizado en la mejora de las escuelas rurales.

2.1 Al inicio es difícil

“Al principio teníamos temor a ser evaluados. Incertidumbre, miedo a que nos despidie-
ran”. (Director)

“Tuvimos miedo a la falta de apoyo y que no se comprometan todos”. (Docente)

“Al principio se veía negligencia y desánimo en los directores, luego se motivaron y com-
prometieron. A los maestros les costó mucho, lo veían como más trabajo, después en-
tendieron lo que significaba ser una institución educativa acreditada”. (Consultor)

“Inicialmente es muy difícil porque hay una gran dejadez. Los maestros están acostum-
brados a copiar el PEI. Los estudiantes no tienen visión de futuro y van a la escuela so-
lamente por el Programa Juntos, además de que caminan 4 horas para ir a la escuela”. 
(Especialista)
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2.2 Tomando decisiones con la comunidad

“Cuando entendimos el propósito de la autoevaluación reunimos a la asamblea, explica-
mos de lo que se trataba y decidimos entrar en el proceso. La comunidad lo recibió de bue-
na manera y ha sido importante que tengamos una comunidad organizada”. (Director) 

“Tenemos padres y madres de familia muy comprometidos, ellos siempre nos han apo-
yado en lo que podemos necesitar”. (Docente)

“Nos convocaron para formar una alianza, la unión hace la fuerza. Estamos contentos, 
felices”. (Madre de familia)

“Nosotros los padres y los abuelos participamos en lo que se requiera, todos estamos 
unidos”. (Madre de familia)

Fotografía 21. Comunidad informándose para la toma de decisiones
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2.3  Ha supuesto muchos sacrificios, pero valió la pena

“Hemos sacrificado mucho, nuestros fines de semana, muchos días feriados para poder 
capacitarnos, para reunirnos y avanzar con los trabajos acordados”. (Docente) 

“Ha sido complicado, teníamos que ir hasta Trujillo y dejar a la familia los fines de sema-
na, además habían muchas cosas que no entendíamos”. (Docente) 

“Ha sido muy complejo por falta de experiencia anterior, pero hemos logrado superar 
las dificultades, nos hemos sentido apoyados”. (Director)

“Ha sido importantísimo. Nos ayudó a re-direccionar el trabajo, ahora tenemos nues-
tros documentos de gestión, como el PEI, el reglamento, el manual, el plan de monito-
reo, el plan de mejora. En este tiempo hemos mejorado en lo técnico pedagógico y hay 
un mucho mayor compromiso de los maestros y de los padres y madres de familia con 
la institución educativa. Se ha fortalecido la institución”. (Director)

Fotografía 22. Niños de Julcán camino a su institución educativa
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“Hoy los docentes estamos más organizados, tenemos otra forma de trabajo, somos 
capaces de trabajar en equipo y ya no como antes, que cada uno andaba en lo suyo, 
por su lado”. (Docente) 

“También hemos cambiado nuestras estrategias pedagógicas y nos preocupamos por 
tener el material educativo a la mano. Ahora la dirección es compartida y hemos mejo-
rado las relaciones humanas entre los docentes, compartimos lo que vemos y lo que vivi-
mos. También los padres se organizan mejor y son mucho más participativos”. (Docente)

“Hemos aprendido a ser tolerantes, a compartir experiencias, a saber convivir, a atender 
a los niños con otros métodos, a poner en práctica lo que íbamos aprendiendo, a elabo-
rar nuestros documentos de gestión y que sirvan para la práctica cotidiana”. (Docente)

“Nos dimos cuenta de cómo estábamos y revisamos nuestra manera de tratar a los pa-
dres de familia, el clima institucional”. (Docente)

“La experiencia ha sido muy valiosa, los profesores se motivaron para cambiar sus es-
cuelas. Ha sido un abrir de ojos para todos, nos dimos cuenta de lo mal que estábamos 
haciendo las cosas. Hemos tomado conciencia de nuestro rol como profesionales. Aho-
ra los padres de familia de los chicos ven un futuro distinto”. (Director)

Fotografía 23. Comisión de autoevaluación de la IE de Nuevo Perú
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“Ahora hay más orden, los profesores son puntuales y están pendientes de los niños. 
Ahora tenemos apoyo de las maestras y ellas tratan bien a nuestros hijos. Los niños vie-
nen más contentos”. (Madre de familia)

2.4 Y ¿ha pasado algo con los niños y las niñas?

Fotografía 24. Estudiante miembro de comisión de autoevaluación
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“Nuestros niños antes eran tímidos, introvertidos, callados, ahora tienes que verlos: di-
cen lo que piensan, tienen más autoestima, son más líderes y, además, ha mejorado su 
rendimiento”. (Docente)

“Ellos ahora saben a dónde van. Con ellos se socializan los documentos y asumen el 
compromiso. Cuando pasa algo que no es coherente con lo que nos hemos propuesto, 
son capaces de protestar”. (Director)

“Los mayores cambios se ven en los chicos y en las chicas, ahora participan, son más 
expresivos, antes eran extremadamente tímidos”. (Docente)

“Los chicos han mejorado sus aprendizajes”. (Docente)

“Antes nuestros hijos no terminaban la escuela, menos las mujeres; ahora los chicos 
aprenden mejor y nadie se va de la escuela, están más contentos”. (Padre de familia)

“Ahora hay alumnos que ya terminan la secundaria gracias a la buena educación y el 
buen docente que tenemos”. (Padre de familia)

Fotografía 25. Estudiantes participando en la autoevaluación
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“Ahora todas las niñas van a la escuela, ya ninguna se queda”. (Madre de familia)

“Ha mejorado la educación, ahora hay más respeto. En salud también, ahora los llevan 
a la posta. Están mejor alimentados y a los padres nos dan charlas”. (Madre de familia)

“Ahora los profes nos enseñan hasta a tener la ropa limpia”. (Madre de familia)

2.5 ¿Qué cosas cambiarías del proceso si lo iniciaras 
nuevamente?

“Si todos fuésemos nombrados hubiese sido mejor. Es un gran problema que cambien 
a los maestros cada año, a los nuevos tenemos que explicarles todo y convencerlos de 
participar, de que entreguen más tiempo voluntariamente”. (Docente)

“Buscaría aliados estratégicos para implementar proyectos educativos, por ejemplo so-
bre conciencia ambiental o talleres de formación docente sobre metodología del tra-
bajo en el aula, sobre estrategias pedagógicas o cómo fomentar proyectos productivos 
con padres de familia”. (Director)

“Nos falta fortalecer las capacidades de los docentes”. (Especialista)

“Necesitamos más apoyo, que profesionales nos digan qué nos falta, qué es lo que debe-
mos fortalecer, que nos orienten. Algo así como una preevaluación para sentirnos segu-
ros. Necesitamos también más acompañamiento, al menos deben venir a vernos una 
vez al mes o máximo una vez cada dos meses. Cuando nos visitan nos re-motivamos y 
no caemos en la rutina”. (Docente)

“Los maestros tenemos muchas dificultades y necesitamos capacitación, también tene-
mos dificultades de evaluación”. (Docente)

“Yo pediría que, a futuro, se trabaje con todos, no solo con una comisión, con todos los 
docentes y con todos los padres y madres en horarios que todos podamos. Si todos y 
todas participamos de las capacitaciones, además de estar más preparados, se evitan 
los celos y las rivalidades que tanto daño hacen en cualquier proceso”. (Docente)
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“Necesitamos tres cosas: más talleres, más capacitación y más acompañamiento”. (Docente)

“Hemos tenido problemas con algunos consultores, venían en horarios inadecuados y 
por muy pocas horas, no fue un buen trabajo el suyo, daban pocas pautas y nos deja-
ban en el aire. No se comprometieron con nosotros”. (Docente)

“Necesitamos más tiempo de trabajo con los consultores, el tiempo que ellos nos dedi-
caban no era suficiente, deben quedarse con nosotros por las tardes y no venir en horas 
que estamos en el aula. Necesitamos más consultores por institución educativa y que se 
dediquen más, que el acompañamiento sea más seguido”. (Docente)

“Importa, para ser capacitadora o consultora, qué tipo de persona eres, no solo cuánto 
sabes.” “Todos deberían ser como Maricela”. (Docente)

“Para nosotros es muy caro ir hasta Trujillo a capacitarnos, las capacitaciones deberían 
ser en Julcán”. (Docente)

Fotografía 26. Aula de clase IE de Nuevo Perú
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“No debería ser voluntario, todos deberían estar obligados a vivir el proceso de la auto-
evaluación, se necesita mucho”. (Especialista)

“Estudiar la parte económica. Para las escuelas rurales que son pobres, con maestros 
pobres, este proceso cuesta mucho. Hay que buscar alternativas para que nadie quede 
excluido”. (Exdirector de la UGEL)

“El SINEACE, entonces IPEBA, nos abrió los ojos, ha sido el ente que nos ha orientado 
para poder entender, nos brindó el soporte que necesitábamos. Que esto continúe, que 
no se detenga”. (Director)

“Es necesario que todos los que participan de los procesos como capacitadores, consul-
tores, acompañantes, hablen el mismo idioma, y eso no ha sucedido”. (Consultor)

“El mínimo esfuerzo del maestro debería ser reconocido”. (Especialista)

2.6 ¿Vale la pena autoevaluar y acreditar escuelas rurales?

“Sí, porque nosotros tenemos muchas fortalezas y nuestros niños tienen derecho a tener 
una educación de calidad. Me he sentido desalentado por el intento de desaparecer el 
SINEACE con tantos esfuerzos que hemos hecho. Vale la pena seguir”. (Docente)

“Ahora muchas otras instituciones educativas nos miran y quieren también autoeva-
luarse. Nos hemos convertido en un modelo en la zona, porque ven nuestras mejoras”. 
(Docente)

“La educación debe ser para todos por igual. Todos los niños y las niñas tienen los mis-
mos derechos. La escuela rural tiene que ser de calidad”. (Docente)

“Es un plus adicional. Nos enseña a cómo mejorar, cómo ser mejores personas cada día”. 
(Director)

“Claro que sí, estoy convencido, porque las escuelas rurales no están funcionando. No se 
sabe en qué están bien y en qué están mal, la autoevaluación es el motor que necesitá-
bamos porque te ayuda a darte cuenta y permite que los padres de familia sepan lo que 
saben —o no saben— sus hijos”. (Especialista)

“Se ha instalado la esperanza de que se pueden cambiar las cosas”. (Consultor)
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2.7 ¿Cuáles son las mayores dificultades de la escuela rural?

“El contexto es difícil, aquí no hay oportunidades para actualizarse, económicamente 
estamos limitados porque no hay fuentes de trabajo para los padres de familia. Nues-
tros niños caminan 6 horas diarias, 3 para venir y otras 3 para regresar a sus casas, se 
esfuerzan mucho. Los materiales educativos no llegan y cuando llegan son insuficientes 
para el número de niños que tenemos”. (Director)

“Felizmente en algunas escuelas ya llegó la luz y el internet, ahora al menos podemos 
tener una televisión”. (Docente)

“La infraestructura tiene que cambiar, no es posible que sigamos trabajando en estas 
condiciones. Aulas oscuras, servicios higiénicos colapsados e insalubres, espacios pe-
queños”. (Docente)

“Todo es difícil en la escuela rural. No tenemos acceso a la información, el nivel cultural 
de los padres de familia ayuda poco al proceso de aprendizaje de sus hijos, lo que es una 
dificultad. También dificulta el trabajo educativo el nivel en el que recibimos a los niños 
y niñas y las grandes distancias que ellos tienen que recorrer para venir a la escuela”. 
(Docente)

“No contamos con internet y recién hemos logrado tener una fotocopiadora, gracias a 
los padres de familia. Recién ha llegado la luz”. (Director)

2.8 Y ¿cuál es el mayor reto de la escuela rural?

“Mejorar la calidad educativa, de eso no hay duda. Tenemos que lograr aprendizajes 
significativos”. (Director)

“Yo quisiera para mi escuela una infraestructura moderna y tener internet”. (Madre de 
familia)

“Necesitamos aulas más grandes. Yo construiría un nuevo colegio”. (Madre de familia)

“Hay que instalar una cultura de la calidad”. (Directivo)
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2.9 ¿Cómo puede ayudar la UGEL a las escuelas rurales?

“Podemos ayudar mucho visitando a todas las IIEE para evaluar y monitorear, promov-
er círculos de autoaprendizaje, motivar a los maestros, garantizar capacitaciones de 
calidad, concientizar que sí se puede transformar la escuela rural en instituciones de 
calidad. También podemos hacer un trabajo de inducción a todos los nuevos contrata-
dos y nombrados”. (Especialista)

“La UGEL puede apoyar mucho con movilidad, equipos, acompañamiento”. (Exdirector 
de la UGEL)
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Fotografía 27. Aula de clase IE de Canduall Alto

Hay que señalar que no se puede hablar de todas las escuelas participantes en 
la experiencia como si fueran iguales, las diferencias entre ellas son muy gran-
des y, por lo tanto, los resultados también lo son. Algunas de ellas han avanza-
do muchísimo; otras, en cambio, están volviendo a revisar el proceso. Cuando 
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profundizamos en la razón, o las razones, de las diferencias, encontramos que son 
múltiples los factores que han influido, entre ellos tenemos: la alta rotación de do-
centes contratados en la zona rural, el compromiso y la formación del director, el 
apoyo de los padres y madres de familia al proceso, el sentimiento de los maestros 
de ser un equipo que está junto en la tarea, entre otros.

3.1 Logros

A pesar de las múltiples dificultades a las que se enfrenta la escuela rural en esta 
zona, encontramos muchos logros importantes que se han conseguido paula-
tinamente durante el proceso de autoevaluación, es decir, aun sin haber logra-
do todos los estándares correspondientes. Entre ellos podemos mencionar los 
siguientes:

●	 Como parte de la implementación de sus planes de mejora todas 
las instituciones educativas lograron construir documentos de gestión 
de manera participativa, como: su Proyecto Educativo Institucional, 
Proyecto Curricular Institucional (PCI), Reglamento Interno, Plan de 
Mejora, Plan de implementación de estrategias de acompañamiento 
y monitoreo pedagógico, y Proyectos de innovación educativa. 

	 En cuanto a los PEI, se elaboraron desde las necesidades de cada insti-
tución educativa y desde los distintos contextos. Estos proyectos edu-
cativos recogieron las visiones de toda la comunidad educativa que 
participó en su elaboración, logrando expresar sus sueños, sus anhelos 
de desarrollo y sus esperanzas en un futuro mejor para sus hijos e hijas. 

●	 Se consiguió un mayor compromiso de los docentes con los estudian-
tes y con la comunidad. La búsqueda del consenso se convierte en 
fundamental en su manera de actuar y de enfrentarse a los desa-
fíos, descubren la importancia de los instrumentos de gestión para 
mejorar la institución educativa en todos los niveles. Ellos se sienten 
más motivados a participar y orgullosos del reconocimiento que su 
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experiencia empieza a tener en otras IIEE y en la capital del distrito 
como una buena práctica educativa, como escuela que va camino a 
la acreditación.

●	 La implementación de los planes de mejora fue uno de los proce-
sos más interesantes. Ya “darse cuenta” de las fallas que la IE tiene, 
asumir que hay cosas de la escuela que hay que mejorar y, a partir 
de esta mirada crítica, elaborar un plan para avanzar —que les exige 
construir herramientas y estrategias adecuadas para conseguir en la 
práctica avances y logros— es algo que vale en sí mismo. Con esto 
se ha logrado romper la inercia en la que la escuela, sobre todo la rural, 
está envuelta e instalada y la visión pesimista de que la escuela rural “así 
es” y de que no es posible mejorar sus condiciones. El plan de mejora es 
el primer paso para romper esta concepción y, con ello, recuperar 
la autoestima y la dignidad del maestro, que se convierte en un ser 

Fotografía 28. Director y docentes de Carrapalday Alto 
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Fotografía 29. Comunidad educativa de Oriente Huaychaca

Fotografía 30. Trabajo con consultores en el marco del financiamiento de planes de mejora del FOnDEP



65

Los Logros aLcanzados y eL impacto de La experiencia

activo, protagonista de los cambios, líder de un movimiento que in-
volucrando a la comunidad entera, demuestra que la escuela sí pue-
de cambiar y encaminarse a ser una institución educativa de calidad.

●	 Otro logro significativo está referido al trabajo en equipo que se genera 
en las instituciones educativas a partir del proceso de autoevaluación. 
En las escuelas a públicas, por lo general, los maestros trabajan cada 
uno por su lado; el director está sobrecargado por las tareas adminis-
trativos, a las que se suma el ser responsable de aula —si es director 
de una escuela multigrado, que son la mayoría en el mundo rural—. 
Los padres y madres de familia son convocados casi únicamente 
para hacer labores de mantenimiento del local escolar, pero cuando 
ingresamos a una de las escuelas en proceso de acreditación de Jul-
cán, notamos que algo ha cambiado en ellas. 

	 Los maestros y el director dialogan y discuten junto con las madres, 
los padres y los propios estudiantes, los docentes se quedan horas 
extras sin pedir retribución a cambio, con la esperanza de mejorar 
sus escuelas. 

	 Las madres y los padres están dispuestos a esforzarse y a apoyar en 
lo que sea necesario con tal de que la educación mejore. Uno descu-
bre que algo importante pasó allí, y “eso importante” es el tener una 
misión común en la que tienen que participar todos y que se resume 
en: construir una escuela de calidad y que para lograrla el trabajo en 
equipo es fundamental. 

	 Producto de este trabajo en equipo se empiezan a ver cambios signi-
ficativos en la vida de la escuela: comienzan a organizarse bibliotecas 
de aula tanto en inicial como en primaria y secundaria, los docentes 
comienzan a “letrar” la comunidad en la que se insertan, se constru-
yen juegos para los niños y las niñas, se organizan para apoyar en los 
servicios que brinda la escuela, surge una preocupación por mejorar 
la alimentación de los estudiantes y también se emprende la bús-
queda de los medios para mejorar la infraestructura de las escuelas.
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3.2 Impactos

Se pueden encontrar impactos importantes de la implementación de la autoeva-
luación en las escuelas de Julcán. Así, entre los más importantes por su naturaleza, 
podemos mencionar los siguientes que son comunes a estas escuelas:

●	 Los documentos de gestión elaborados de manera participativa, si 
bien no todos presentan un diagnóstico profundo de la realidad, a 
decir de los propios actores, han mejorado la organización y funcio-
namiento de la institución educativa. Ahora no están guardados en 
un escritorio sino que orientan el proceso educativo y la toma de 
decisiones que van haciendo en su camino a la mejora, por lo que se 
constituyen en documentos vivos que ayudan a no perder de vista la 
misión y la visión de la institución educativa.

Fotografía 31. Panel de sensibilización de IE de Canduall Bajo
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●	 La experiencia obtenida en la elaboración de los proyectos educati-
vos institucionales empoderó profesionalmente a directores y docentes, 
permitiendo el diseño de innovadores planes de monitoreo y acom-
pañamiento pedagógico. Durante este proceso se aprendió que 
monitoreo no es igual a supervisión ni que tenía fines controlistas o 
fiscalizadores, lo que incrementó la confianza y contribuyó a la iden-
tificación de liderazgos pedagógicos. 

Fotografía 32. Monitoreo en IE de Oriente Huaychaca

●	 Los docentes aprendieron que monitorear es acompañar para asistir, 
lo cual evidencia que lo que está bien debe continuar, así como se 
identifica aquello que hay que mejorar, dando sugerencias para con-
seguirlo. De esta manera se ha logrado romper el ancestral temor que 
tienen muchos docentes a dejar entrar a sus escuelas y aulas a personas 
ajenas a las mismas, pensando y sintiendo que estas pueden signifi-
car una amenaza a su trabajo y a su permanencia en la escuela. 
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●	 Con todo esto, unido a un mejor clima institucional, se logra el obje-
tivo principal de la intervención: la mejora de los aprendizajes de los 
niños y las niñas, mejorando también su autoestima, lo que afianza 
sus metas y proyectos de vida. Los niños y las niñas se sienten más 
libres para expresar lo que sienten y piensan, por lo que se optimiza 
su expresión oral y su seguridad para compartir sus ideas y puntos 
de vista.

Fotografía 33. niños y niñas de la IE de Paruque Alto 

●	 Hay también un mayor involucramiento de madres y padres de familia 
en la vida escolar. Ellos y ellas se sienten con la capacidad de opinar, 
de proponer, de acompañar, reconocen que han mejorado en ex-
presar afecto a sus hijos e hijas, ya no recurren al castigo físico para 
corregirlos o corregirlas, y se preocupan por mejorar la alimentación 
de sus familias, por eso participan activamente en el programa Qali 
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Warma1 de la escuela. De esta manera traen sus conocimientos al 
aula, apoyan los procesos educativos de sus hijos e hijas y se preo-
cupan por asegurar las mejores condiciones posibles para el buen 
funcionamiento de la institución educativa.

●	 Un impacto a escala nacional de esta primera experiencia de au-
toevaluación en Julcán fue que, en 2014, se reconoció el trabajo 
realizado por estas siete escuelas, con el apoyo del SInEACE y las 
instituciones aliadas, mediante su distinción como finalistas en el 
Premio Buenas Prácticas en Gestión Pública, otorgado por la orga-
nización Ciudadanos al Día. Las escuelas en cuestión recibieron una 

1 Qali Warma es el Programa Nacional de Alimentación Escolar que “brinda alimentos ricos, va-
riados y nutritivos a niños y niñas de inicial y primaria de las escuelas públicas de todo el país, 
y de secundaria en las comunidades nativas de la Amazonía peruana, con el fin de mejorar la 
atención en clases, la asistencia y la permanencia” (véase: <http://www.qaliwarma.gob.pe/>).

Fotografía 34. Comisión de autoevaluación de la IE de San Juan Alto
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réplica del reconocimiento y expresaron su gran satisfacción porque 
a través de este galardón el país reconocía el esfuerzo que realizaban 
las escuelas rurales para mejorar su calidad.

Fotografía 35. Director de la UGEL de Julcán recibiendo el reconocimiento del Premio Buenas Prácticas en Gestión Pública 

La diferencia más importante que se logra con la autoevaluación, respecto de 
otras intervenciones, es que la comunidad educativa a partir de su diagnóstico 
—utilizando referentes nacionales de calidad— y de su plan de mejora, pasa por 
una experiencia de cambio y de aprendizaje institucional que le permite tomar 
decisiones participativas para su mejora. Por lo tanto, no es un proceso impuesto 
que viene de funcionarios que están lejos y que tienen escaso conocimiento de la 
realidad de cada comunidad y de cada escuela, sino estos cambios se producen 
desde los propios actores, “de abajo hacia arriba”, lo que permite que sean sosteni-
bles, tal como lo sugieren varias investigaciones.2

2 Fullan (1994).
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Se ha señalado que alcanzar la acreditación no es fácil. En las áreas rurales, la po-
breza y la extrema pobreza en la que se encuentran las comunidades, y por ende 
las instituciones educativas, añade dificultad a la tarea. 

Se invierten pocos recursos en la educación rural y, en la mayoría de los casos, los 
maestros rurales son los menos capacitados, los menos atendidos o acompaña-
dos. Por ello, ser maestro de una escuela rural es percibido, cuando no como un 
castigo, al menos como un enorme sacrificio.

A nivel de institución educativa rural podemos encontrar como dificultad el que 
la mayoría de las escuelas tienen muchas debilidades, por lo que los procesos de 
mejora serán más lentos y tomarán mucho más tiempo que cuando se intervie-
ne en escuelas urbanas que gozan de muchas más ventajas. Estas debilidades 
las sufren todos los actores del proceso educativo: directivos, docentes, padres y 
madres de familia y la comunidad en general; están referidas a su poca capacita-
ción, a la ausencia de liderazgos, a su escasa o mala organización y a la falta de un 
proyecto común que los articule.

Todo ello ha hecho que los procesos hayan sido muy diferentes en cada una de las 
escuelas que aplicaron la autoevaluación, en la medida de las mayores o menores 
debilidades que cada una mostraba. Veamos las más comunes: 
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4.1 Condiciones básicas

Una primera dificultad está referida a la propia infraestructura y condiciones bá-
sicas de funcionamiento; por ejemplo, la falta de energía eléctrica, agua potable 
y saneamiento, la carencia de internet, de biblioteca y laboratorios de ciencia, de 
vías de acceso, de formas de accesibilidad para estudiantes con discapacidad, de 
espacios adecuados para coordinar el trabajo, de recursos logísticos básicos, entre 
otras escaseces.

Es parte del proceso de mejora, como condición mínima, gestionar el saneamien-
to físico legal del terreno en el que está construida la institución educativa, ya que 
solo así es posible hacer un expediente técnico para la construcción de una nueva 
infraestructura o, de acuerdo con lo requerido en la matriz:1 hacer las mejoras 
para que la infraestructura sea saludable y segura. Las siete escuelas iniciaron el 
proceso y lograron consolidar los expedientes técnicos, y a la fecha la IE de San 
Juan Alto ha culminado el proceso de saneamiento técnico legal con el apoyo de 
las autoridades locales y de las instituciones encargadas del proceso. En el cuadro 
3 podemos ver la situación de cada una de las escuelas respecto al saneamiento 
físico legal de sus escuelas.

Este tipo de dificultades encontradas en el proceso de autoevaluación y en la im-
plementación del plan de mejora son especialmente complejas en la medida que 
no dependen en su totalidad de los miembros de la comunidad educativa, como 
es el caso de la infraestructura, tal como hemos visto líneas arriba. Las deficiencias 
en infraestructura y los problemas de saneamiento físico legal retrasan conside-
rablemente los procesos de acreditación, por lo que estos aspectos requieren del 
compromiso y mayor involucramiento de las autoridades educativas. 

1 “Estándar 11: Gestionamos y hacemos un uso adecuado de la infraestructura y recursos que 
dan soporte al desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. // Indicador 11.1: Gestio-
namos el contar con una infraestructura que responda a normas de seguridad, a las caracte-
rísticas geográficas y climáticas de la zona y a las necesidades de todos los estudiantes, para 
llevar a cabo un adecuado proceso de enseñanza-aprendizaje.”
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4.2 Desconfianza de los actores educativos

Otra dificultad está referida a los propios directivos y docentes que están cansa-
dos de ofertas que han fracasado o no se han cumplido. Ellos no estuvieron muy 
dispuestos, sobre todo al principio, a creer en la propuesta de autoevaluarse como 
camino a la acreditación, convencidos de que responde a “una moda” y que no 
tendrá continuidad con un cambio de gestión o de gobierno, por lo que no vale 
la pena esforzarse. Así, expresaron dudas sobre la sostenibilidad del “programa”, 
ya que en su experiencia llegaban proyectos y programas de corta duración, sin 
ningún impacto real y sostenible en las escuelas. 

Muchos maestros y maestras, se resistieron al principio al proceso de autoeva-
luación, a diferencia de los padres y madres de familia que estuvieron siempre 
dispuestos a participar de la experiencia. Entre las razones para la resistencia se 
encontraron muchas dudas sobre las consecuencias que traería un proceso de 

CUADRO 3

Situación de saneamiento físico legal de IIEE 

Institución educativa Situación Observaciones

IE de Canduall Alto
No saneado

(en proceso)

Requiere con urgencia la culminación del 
proceso en los registros públicos de Otuzco a 
fin de acceder a una asignación presupuestal 
para la construcción de su infraestructura.

IE de San Juan Alto Saneado

IE de Paruque Alto

No saneado

Al respecto, la UGEL de Julcán ha informado al 
municipio correspondiente que está interesado 
en apoyar con asesoramiento y seguimiento 
el proceso de saneamiento físico legal de los 
terrenos.

IE de Canduall Bajo

IE de Carrapalday Alto

IE de Nuevo Perú

IE de Oriente Huaychaca

Elaboración propia
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autoevaluación en las escuelas que no se acrediten, lo que sentían como un peli-
gro para su trabajo y para su estabilidad laboral.

Fotografía 36. Sensibilización a maestros sobre la autoevaluación con fines de acreditación

El hecho de que el inicio del proceso de autoevaluación coincidiera con las eva-
luaciones a los docentes por parte del Ministerio de Educación agravó estos 
temores. Esta desconfianza de partida originó, en primer lugar, que muchas es-
cuelas no quisieran participar del proceso y que no todas las que participaron, 
cumplieran a cabalidad con los compromisos asumidos, ya sea porque los docen-
tes poco convencidos perdieron la motivación ante la lentitud del proceso en sus 
escuelas, o porque los docentes comprometidos —en su mayoría contratados— 
que participaron en la evaluación e implementación de planes de mejora fueron 
ubicados en otras instituciones educativas o emigraron buscando oportunidades 
profesionales.
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4.3 Carencia formativa de los docentes y necesidad urgente  
de capacitación

Al igual que en la mayoría de las escuelas rurales del país, los docentes de las es-
cuelas de Julcán no cuentan con una especialización para trabajar en zona rural, 
con aulas multigrado o unidocente. Además necesitan fortalecer sus capacidades 
para elaborar, implementar y evaluar un plan de monitoreo. 

No obstante los esfuerzos y progresos de los docentes en cuanto al trabajo en 
equipo, persiste la costumbre de trabajar individualmente y no utilizan estrategias 
pertinentes para el desarrollo de capacidades en el marco del enfoque de compe-
tencias, lo que influyó sobre los bajos resultados obtenidos en la autoevaluación. 
Asimismo, existe el problema de la no cobertura de licencias docentes en forma 
inmediata por parte de la UGEL, lo cual obliga a que otro docente de la institución 
educativa o el director “cubra” las horas, lo que permite visibilizar necesidades for-
mativas de carácter curricular y metodológico. 

Por otro lado, se evidenció desde el principio la necesidad existente de que las 
comisiones de autoevaluación fueran capacitadas en una serie de aspectos que 
no manejaban; así, por ejemplo, en cómo se elabora un PEI que no sea calco ni 
copia de otros, tal como se acostumbraba, sino producción de equipo, contextua-
lizado y que responda a la realidad de cada escuela; o en cómo se debía producir 
y clasificar la información, entre otros aspectos. 

4.4 Acompañamiento insuficiente

Hay que señalar también que en la percepción de los directivos y docentes entre-
vistados ha quedado la sensación de que el acompañamiento fue insuficiente. Sin 
embargo, los acompañantes/consultores participantes en esta experiencia expli-
can que las comisiones de autoevaluación tenían la expectativa de un trabajo más 
dirigido, con asesoría intensiva, lo cual no estaba previsto ni era la intencionalidad 
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del encargo recibido. Igualmente, señalan que uno de los objetivos del fortaleci-
miento de capacidades era que las escuelas trabajen por sí mismas y con autono-
mía. A esto se suman los problemas de temporalidad, ya que la asistencia para la 
zona rural no considera el clima, siendo que la época de lluvias limita la llegada a 
las comunidades y trunca las posibilidades de realizar un acompañamiento con-
tinuo y secuencial.

Por otra parte, un problema que ha impedido o dificultado el avance de los pro-
cesos ha sido la limitada o inexistente asesoría/acompañamiento de las UGEL/
GRELL a los procesos de acreditación, a pesar de que se habían comprometido 
a hacerlo. Entre las causas de este incumplimiento tenemos la falta de claridad 
sobre los roles y funciones de los actores involucrados, la sobrecarga de tareas 
por la ausencia de una visión común que integre los procesos de acreditación a 
la dinámica de trabajo de las UGEL/GRELL, la alta rotación de especialistas y fun-
cionarios y, en los últimos tiempos, la falta de apoyo de las autoridades del sector 
educación. 

En este escenario, nutrido de dificultades, se evidencia la complejidad de abor-
dar o “tratar” la problemática de calidad educativa y acreditación en un contexto 
como el nuestro, especialmente cuando el tratamiento de dicha problemática es 
influido, en gran medida, por con el comportamiento —a favor o en contra— de 
los muchos y diferentes actores involucrados (estudiantes, padres de familia, do-
centes, directores, funcionarios de órganos descentralizados de educación, fun-
cionarios del MINEdU, medios de comunicación, etc.). Ello otorga a la política de 
acreditación, como dirían Sabatier y Mazmanian, “escasa tratabilidad”.2

2 Paul Sabatier y Daniel Mazmanian plantearon en The Implementation of Public Policy: A Fra-
mework of Analysis (1981), un marco renovado de análisis de las políticas públicas. A diferen-
cia de los marcos tradicionales, estos autores resaltan dos aspectos claves: la capacidad de 
que la ley que soporta la política pública estructure suficientemente la intervención y, por 
otro lado, la “tratabilidad del problema” que la política quiere enfrentar. En este último caso 
plantean que hay problemas más fáciles y otros más difíciles de abordar, y que mientras más 
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4.5 Alta rotación de personal

Es importante señalar que una de las dificultades constantemente registrada en 
las escuelas se refiere al permanente cambio del personal docente en las institu-
ciones educativas. Esta práctica es constante en las escuelas rurales, y hace que 
los maestros no permanezcan muchas veces ni siquiera un año seguido en sus 
puestos, lo cual afecta negativamente cualquier esfuerzo de mejora de la calidad 
de las mismas. Esta situación obliga a empezar desde cero con los docentes nue-
vos que van llegando a la escuela, los que desconocen los esfuerzos desplegados 
y a los que, generalmente, les cuesta tanto entender el sentido de las experiencias 
de sus antecesores, como integrarse a los procesos a los que llegan cuando estos 
ya están iniciados.

4.6 Escasa cultura de evaluación

En el marco descrito se hizo evidente también la inexistencia de una cultura eva-
luativa en las instituciones educativas, lo que es indispensable si se quiere mejorar 
la calidad de las escuelas. Hubo que romper con la idea de la evaluación como un 
medio sancionador y trabajar para que todos los sujetos involucrados asuman una 
nueva noción de evaluación para la mejora.

4.7 Exceso y cruce de actividades

Los informes y las entrevistas con los monitores permiten señalar que su traba-
jo fue complejo por un sinnúmero de razones. Una de ellas fue el cruce de las 
actividades de autoevaluación con otras reuniones que se programaban en las 
instituciones educativas o con las actividades del PIP que estaban desarrollándose 

actores se encuentren involucrados y más comportamientos de estos haya que cambiar, 
más compleja y difícil será la gestión de la política pública. 
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paralelamente; junto a ello se observó la priorización de algunas de las institu-
ciones a las reuniones convocadas desde la UGEL, el escaso cumplimiento en el 
desarrollo de tareas comprometidas ya sea por falta de material académico o co-
nectividad, cruce de horarios, por no vivir en la zona, por no contar con energía 
eléctrica de manera permanente, entre otras razones.

4.8 Limitaciones en la participación de la comunidad

Si bien el nivel de participación de los padres de familia ha sido aceptable en varias 
de las instituciones educativas, información proveniente del monitoreo nos revela 
que aún sigue siendo una dificultad el trabajo articulado con la comunidad. Se ha 
encontrado un progreso diferenciado en ese sentido: a algunas de las escuelas les 
cuesta mucho entender y asumir que los padres y las madres son también actores 
fundamentales de los procesos educativos.

Fotografía 37. Monitoreo en IE de San Juan Alto
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4.9 La coyuntura cambiante

El proceso se dio, como lo hemos señalado, en medio de cambios sucesivos en 
el MINEdU en diferentes niveles y con diversas intervenciones en las escuelas, 
por lo que costaba planificar, no sabían cómo actuar o qué indicaciones seguir. 
Ello, sumado a las evaluaciones a docentes y directores y a las distintas capaci-
taciones generó un congestionamiento de actividades que no dejaban espacio 
para profundizar la propuesta y que, incluso, cerraba muchas veces las posibilida-
des de hacer algo nuevo y distinto. “No había forma de caminar”, dice uno de los 
acompañantes.

También, pese al avance importante en la implementación de los documentos 
de gestión en más del 50% de las escuelas, se ha perdido continuidad por la de-
signación de nuevos directores y porque no se ha realizado la debida y normada 
transferencia de los avances de la gestión anterior a la actual,3 lo que ha supuesto 
un tiempo de revisión e información. 

4.10 Debilidades en el proceso de capacitación como parte  
del plan de mejora

El proceso de capacitación, en el marco del financiamiento de los planes de mejo-
ra otorgado por el FONdEP, tuvo también algunas debilidades. La principal de ellas 
fue el corto horizonte temporal para la ejecución del financiamiento. Aspectos 
administrativos propios de las instituciones del Estado llevaron a que se progra-
me talleres para la elaboración de documentos de gestión en muy corto tiempo, 
con la consecuente sobrecarga para los docentes y directores participantes. En 
algunos casos no se pudo evitar romper la secuencia necesaria en el desarrollo 
de los temas y, además, los participantes manifestaron que en algún momento 

3 Algunos directores y docentes reportan que aún no se han transferido los documentos de 
gestión elaborados participativamente.
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se sintieron estresados por tener que cumplir con muchas actividades al mismo 
tiempo: las actividades escolares propias de su cargo, los requerimientos de la 
UGEL, el trabajo con otros programas sociales y las tareas adicionales producto de 
la capacitación que venían recibiendo.

Otra dificultad estuvo referida a la disparidad en el desempeño de los consultores 
contratados para el apoyo a puntos específicos del plan de mejora. Sobre estos 
consultores las opiniones de los participantes del proceso fueron contundentes: 
señalan que algunos fueron excelentes, realmente comprometidos con los maes-
tros y sus procesos y con total disposición para lograr aprendizajes significativos 
en los docentes y directivos, así como la culminación de los productos requeri-
dos para alcanzar los estándares (PEI, PCI, reglamento interno, plan de monitoreo, 
etc.). Otros cumplieron con brindar la capacitación y acompañamiento con las 
restricciones del tiempo del que disponían, y mencionaron a alguno de ellos que 
no estuvo a la altura de sus expectativas, no logrando el impacto esperado en las 
metas trazadas en los planes de mejora.

4.11 Dificultad para asumir costos relacionados

Otra de las dificultades encontradas, y muchas veces repetida por los actores, 
está referida al costo económico que significó el proceso para los propios actores, 
directores y maestros empobrecidos. Ellos, no obstante sus bajos salarios, tuvieron 
que gastar de sus escasos recursos para cumplir con las tareas asumidas y, por 
ejemplo, trasladarse a los lugares donde se hacían las reuniones o los cursos de ca-
pacitación, situación especialmente complicada si consideramos las grandes dis-
tancias que hay entre las escuelas y entre estas y el centro poblado. Por ejemplo, 
en un día cualquiera, movilizarse de una de estas escuelas a Julcán puede llegar a 
costar hasta 70 soles, una suma excesiva para los maestros. Uno de los consultores 
contaba cómo ellos habían tenido que apoyar muchas veces a los docentes y 
directores en este sentido para lograr los objetivos propuestos. 
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Así mismo significó un costo adicional tener que desplazarse hasta la capital de 
distrito para sistematizar sus avances, ya que, como se ha mencionado anterior-
mente, en algunas escuelas no se cuenta con un computador o no se tiene la 
energía eléctrica necesaria para su funcionamiento. 

Cualquier proceso a futuro tiene que considerar estas variables. No es lo mismo 
trabajar en una escuela con recursos que hacerlo en una escuela pública y más 
aun si es rural.

A continuación, veamos el cuadro 4 que da cuenta de algunas de las dificultades 
identificadas por las propias instituciones educativas producto de sus procesos de 
autoevaluación, así como el apoyo que requieren.
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CAPÍTULO 5

Lecciones aprendidas

Durante el proceso de autoevaluación fueron muchas las lecciones aprendidas. 
Entre ellas tenemos:

●	 La autoevaluación es un instrumento eficaz que ayuda a mirarse au-
tocríticamente a las escuelas y a identificar aquellos puntos que hay 
que corregir y mejorar si se quiere ofrecer una educación de calidad.

●	 El papel del director o directora es fundamental. Su rol de liderazgo, 
su impulso y apoyo a los diversos procesos así como su fe en la ca-
pacidad de cada uno de los actores es lo que permite persistir e ir 
logrando los objetivos y metas planteadas. Se puede decir que los 
avances diferenciados de estas escuelas se deben al tipo de lideraz-
go ejercido por sus directivos.

●	 Es indispensable el compromiso de los docentes. Sin él es impensa-
ble realizar un proceso de autoevaluación en una escuela. Para que 
la autoevaluación sea exitosa y comprometa a todos los actores, la 
participación en las diversas actividades como talleres, cursos, via-
jes, pasantías, etc., debe congregar a todo el equipo de maestros y 
maestras. No basta que algunos se capaciten, es necesario que to-
dos y todas se sientan actores protagónicos del proceso, lo que no 
se logra trabajando solo con un grupo con la esperanza de que sus 
integrantes hagan un trabajo de réplica, ello nunca logra el nivel ni la 
motivación esperada y deseada.
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●	 Los docentes son capaces de reconocer sus limitaciones y caren-
cias. Ellos demandan capacitaciones que los ayuden a mejorar como 
maestros y como personas y están dispuestos a muchos sacrificios 
para capacitarse. En los maestros rurales el Perú tiene una reserva 
moral que permite tener esperanza en que la mejora de la educación 
es posible, siempre y cuando el Estado se comprometa con ellos y 
les dé las herramientas necesarias para mejorar su práctica, revisar 
sus experiencias, tomar conciencia de sus limitaciones y vacíos y les 
brinde los instrumentos necesarios así como la ayuda suficiente para 
mejorar su institución educativa y con ella la educación que brindan 
a las y los estudiantes.

●	 Es necesario, y un acto de justicia, reconocer a los profesores y direc-
tores que se comprometieron y se comprometen con la mejora de la 
calidad educativa de sus escuelas, esto además del reconocimiento 
que representa la acreditación de la escuela. Los maestros dan su 
tiempo, su energía y hasta sus recursos económicos, por lo que es 
justo que el Estado los reconozca de alguna manera, que puede ser 
con una Resolución de la Gerencia Regional de Educación por la ta-
rea desempeñada y los resultados alcanzados. Esta iniciativa la tuvo 
la GRELL, y se pudo comprobar que motivó y comprometió a los 
directores y docentes que la recibieron a seguir con la tarea iniciada.

●	 La participación informada y motivada de todos los actores garan-
tiza el compromiso con los procesos y los resultados, así como su 
sostenibilidad.

●	 Las decisiones que se toman por consenso tienen mayores posibili-
dades de éxito por la legitimidad que trae implícita y generan mayor 
aceptación social.

●	 La participación de las madres, los padres y los líderes de la comuni-
dad es fundamental para construir una escuela de calidad con equi-
dad. Padres y madres comprometidos con la educación de sus hijos 
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e hijas generan una demanda y una exigencia para contar con maes-
tros de calidad. Cuando los padres son conscientes de la importancia 
de la educación de calidad, exigen a los maestros que cumplan con 
sus responsabilidades, que realicen procesos educativos eficaces, 
que produzcan realmente aprendizajes significativos y que mejoren 
el nivel educativo de sus escuelas.

●	 Padres y madres comprometidos con la educación de sus hijos y de 
sus hijas ven en una educación de calidad la esperanza de un futuro 
mejor para ellos y para la comunidad. Son conscientes de que no 
saldrán de la situación de pobreza y marginación en la que viven sin 
una buena educación y, para ello están dispuestos a apoyar en lo 
que sea necesario, a participar de los debates, a aportar para que se 
den las mejores condiciones para lograr escuelas de calidad.

●	 Existe una gran demanda de capacitación por parte de los padres y 
madres de familia de las escuelas rurales. Hay una enorme avidez por 
aprender, por estar informados, por avanzar, y eso compromete al 
sistema educativo en general y a las autoridades educativas en parti-
cular. La educación a lo largo de la vida es un derecho y es obligación 
del Estado responder a este derecho y asegurar una educación de 
adultos para los adultos, en especial para aquellos que el sistema, de 
manera injusta, no ha sido capaz de atender en su momento.

●	 El acompañamiento es otra pieza fundamental en la mejora de la 
calidad de las escuelas rurales. Este permite reforzar los avances y 
las buenas prácticas, señalar los errores para corregirlos, brindar los 
elementos que están faltando, animar y reforzar el espíritu y las ganas 
de ser mejores maestros. Solo cuando se conocen las escuelas rura-
les se descubre que la soledad no es buena compañera, que la visita 
dialogada, la palabra que esclarece, el diálogo respetuoso, el com-
promiso fraterno del que acompaña son fundamentales para animar 
a continuar con el trabajo y lograr avances que sean significativos en 
la mejora de la calidad educativa de las instituciones educativas y de 
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las comunidades. Algunas de las escuelas de Julcán han desarrollado 
experiencias exitosas de monitoreo en su interior, logrando articular 
la propuesta curricular a sus programaciones.

●	 Los programas de capacitación que se desarrollen en apoyo a los 
planes de mejora de las instituciones educativas rurales, deben con-
siderar los contenidos a desarrollar, los productos esperados, los per-
files de los capacitadores,1 los tiempos necesarios, el análisis de los 
costos de acuerdo con la realidad rural, así como de otras variables 
(local, equipos, movilidad de los participantes), y el seguimiento del 
desarrollo mismo de las capacitaciones. Para mejorar la eficacia de 
estos programas sería recomendable hacerlo recogiendo las expec-
tativas, disponibilidad de tiempos y requerimientos específicos y di-
ferenciados2 de las instituciones participantes.

●	 Es muy importante el financiamiento oportuno de los planes de me-
jora. Las alianzas estratégicas entre las diversas instituciones respon-
sables de la educación, a escala local, regional y nacional, permiten 
lograr mejores resultados y avances en la calidad educativa de las 
instituciones educativas, considerando la definición de expectativas 
comunes y roles que se complementen, así como un seguimiento 
continuo y la evaluación de los objetivos propuestos. 

	 Lo avanzado en Julcán se pudo lograr gracias a la intervención con-
junta y el compromiso de las instituciones públicas y privadas com-
prometidas con la mejora de la Educación. Así, las escuelas llegaron 
a demostrar avances significativos en el cumplimiento de los están-
dares de la matriz de evaluación. 

1 Se necesitan capacitadores (o consultores) comprometidos con la calidad educativa, que 
comprendan, valoren y amen la escuela rural, y que estén convencidos que una educación 
de calidad es un derecho de todos los niños y las niñas de nuestro país, sin excepción alguna 
y por ninguna razón.

2 De acuerdo con los resultados de las autoevaluaciones de cada institución educativa.
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●	 En el Perú no existe una cultura de la evaluación y sin ella no se puede 
avanzar en pos de la calidad educativa. Desarrollar esta cultura como 
un proceso natural, deseado, horizontal, que ayude a reconocer el 
nivel en el que se está y a mejorar los aspectos débiles o deficientes 
no con ánimo censurador, sino como desafío para el progreso y la 
mejora, es un desafío a ser construido en nuestro país, y en Julcán la 
semilla está sembrada.





CAPÍTULO 6

La tarea pendiente de continuar  
con La autoevaLuación camino  
a La acreditación en JuLcán

Los procesos de autoevaluación no terminan, por el contrario se deben suceder 
unos a otros hasta lograr la ansiada calidad educativa. Si ello rige para una escuela 
urbana, con mucha más razón debe regir la vida de las escuelas rurales donde la 
lejanía, la falta de acompañamiento y la soledad pedagógica, así como la excesiva 
rotación de maestros contratados, hace muy fácil retroceder y caer en la rutina y 
en la mediocridad.

Esta situación, añadida al hecho de que no todas las escuelas han logrado concluir 
sus planes de mejora y a la demanda permanente de acompañamiento para se-
guir avanzando y cumplir con la meta de ser escuela acreditada, obliga al SinEACE 
a plantearse la pregunta de cómo continuar el trabajo realizado.

Para responder esta pregunta tuvimos una sesión de trabajo con los principales 
protagonistas del proceso. Entre los asistentes contamos con directores, docen-
tes, especialistas, consultores, monitores, acompañantes. Veamos lo que ellos y 
ellas proponen:

6.1 Realizar una nueva autoevaluación

En la medida que ya han pasado algunos años desde la primera autoevaluación 
y que ha cambiado mucho el personal docente y directivo, incluso, en algunas 
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escuelas ha quedado una sola persona de las que iniciaron el proceso, se sugiere 
hacer una nueva autoevaluación que ofrezca luces sobre cómo está la escuela y 
cuál debe ser el nuevo plan de mejora. Esta nueva autoevaluación permitirá reto-
mar el trabajo y encaminar nuevamente a las escuelas comprometidas, y a otras 
que se quieran sumar a la tarea, al logro de la calidad educativa.

6.2 Lograr el compromiso de las universidades

El SinEACE no es el único responsable de la calidad educativa. Hay otras insti-
tuciones, como las universidades, que deben comprometerse con esta tarea y 
no solo para lograrla al interior de sus instituciones, sino para generar procesos 
de construcción de calidad educativa en otras, como en las escuelas, en especial 
en las rurales que son las que más lo necesitan. Por ello, dentro de las tareas de 
responsabilidad social que todas las universidades tienen, pueden y deben contar 
con una referida explícitamente a capacitar y acompañar a las escuelas rurales en 
autoevaluación de las regiones en las que trabajan y se desarrollan.

Los protagonistas del proceso señalaron, sin embargo, que esto no debe estar 
referido solo a las facultades de Educación, sino también a todas aquellas que 
tienen que ver con la mejora de la calidad de vida de los niños y las niñas, al igual 
que de su entorno y familia, y de la comunidad entera. Es el caso, por ejemplo, de 
las facultades de Agronomía, de ciencias de la salud, Zootecnia, ciencias humanas 
como Psicología, Arquitectura, ingeniería, entre otras, que tienen que ver con el 
desarrollo integral de las comunidades pobres de nuestro país.

6.3 Comprometer a los colegios profesionales

Otra estrategia para continuar con la mejora de la calidad de las escuelas rurales es 
la de retomar el compromiso de los colegios profesionales, de tal manera que se 
comprometan con las escuelas rurales y las acompañen para que puedan resolver 
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sus problemas. Es el caso de los colegios de ingenieros, de arquitectos, de médi-
cos, entre otros, para que en reciprocidad de lo mucho que han recibido gracias a 
la educación que tuvieron la oportunidad de tener puedan, desde su especialidad 
y sus conocimientos, contribuir al desarrollo de las escuelas y de las comunidades 
donde ellas se insertan.

6.4 Nueva etapa de sensibilización

En la medida que todos los años los docentes cambian, se hace necesario desarro-
llar talleres de sensibilización con metodologías participativas que motiven a los 
maestros y maestras a mejorar su trabajo pedagógico y a comprometerse con la 
búsqueda de la calidad educativa de su institución educativa.

6.5 Producción de materiales complementarios

Los docentes necesitan contar con materiales de calidad que los ayuden en el desa-
rrollo de sus capacidades. Se necesitan materiales para la inducción y sensibilización 
a la propuesta de autoevaluación con el fin de que, con este apoyo, los docentes 
capacitados puedan sensibilizar adecuadamente a los nuevos maestros y maestras 
que llegan a sus escuelas. Así mismo, se necesita contar con el material que algunos 
de los consultores produjeron para facilitar el trabajo de construir los documentos 
de gestión, es el caso de las guías para elaborar el PEi, que los ayudaron en la obten-
ción de documentos de alta calidad. Con estas guías, el trabajo sería más eficiente y 
eficaz; al igual que el logro de la calidad, más sostenido en el tiempo.

6.6 Focalizar esfuerzos

En la perspectiva de contar con “escuelas demostradoras”, que sirvan de ejemplo 
y motivación para otras escuelas rurales, otra propuesta se centró en la necesidad 
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de focalizar esfuerzos para que la inversión humana y económica realizada dé más 
frutos. La recomendación consistió en trabajar con las escuelas que cuenten con 
mayor número de profesores nombrados, lo que garantiza la continuidad y pro-
fundización de la propuesta ya que, como se ha visto, los docentes contratados 
no están sino unos pocos meses en las escuelas y su nivel de rotación es muy alto. 

Si se garantizan tres condiciones en las instituciones educativas donde se focali-
cen las intervenciones, que son: docentes nombrados, comunidad comprometi-
da y la formación de “sucesores” que asuman las direcciones de las instituciones 
educativas, se tendrá asegurada la continuidad de los procesos de mejora de la 
calidad educativa.

6.7 Creación de microrredes

Si bien lo ideal es trabajar escuela por escuela, esto es prácticamente imposible 
por la magnitud de la tarea que ello significa. La propuesta es, entonces, trabajar 
en microrredes que permitan juntar a los equipos de escuelas que se encuentran 
cercanas y realizar las capacitaciones en lugares intermedios, de tal manera que se 
abaraten costos y se genere un clima de aprendizaje colectivo, de apoyo mutuo y 
de emulación de unas a otras.

6.8 Sistematización de las experiencias

Otra recomendación está referida a iniciar procesos de sistematización de las ex-
periencias vividas en cada una de las escuelas y realizadas por los propios pro-
tagonistas, de tal manera que estas sirvan no solo para no perder la riqueza del 
camino recorrido, sino también para tener la memoria histórica de los procesos 
vividos y de las mejoras que se han ido consiguiendo a través del tiempo. Estas sis-
tematizaciones deben ser el punto de partida para los nuevos procesos de mejora 
que se desarrollen en cada una de las instituciones educativas.
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Los nuevos desafíos de La educación ruraL  
y demandas aL estado

Como hemos visto en los capítulos anteriores, el Estado es el responsable de la ca-
lidad de la educación y tiene una deuda histórica enorme con la educación rural, 
que siempre ha sido la menos atendida. 

A partir de la experiencia vivida en los procesos de autoevaluación, podemos ver 
que si bien la experiencia fue relevante y los resultados sumamente alentadores, 
habría que multiplicar la intervención por varios miles si queremos cumplir con el 
mandato, consagrado en nuestra Constitución y en las leyes peruanas, que afirma 
que todos los niños y las niñas del Perú tienen derecho a tener una educación 
de calidad. Lo que la experiencia demuestra es que ello es posible, que no es un 
sueño inalcanzable y que si hay voluntad política y una estrategia adecuada, es 
factible mejorar las condiciones y la calidad de la escuela rural.

Una educación sólo será de calidad cuando los conocimientos, habilidades, com-
petencias y valores que los estudiantes reciban en la escuela, les ayuden a definir 
su proyecto individual de vida, que responda a sus intereses y que, además, les per-
mita desarrollarse y lograr mejores condiciones de vida; que los logros alcanzados 
respondan a los objetivos académicos que la escuela se ha planteado; y que, como 
producto de esa educación, estén en capacidad de contribuir a una sociedad con 
mejores niveles de convivencia y desarrollo humano, social y económico.1

1 Mujica (2010: 42).
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Veamos algunos de los desafíos que se deben superar para que esto sea posible.

7.1 Decidir políticas educativas claras para la educación rural

La educación rural concentra las mayores deficiencias del sistema educativo. No 
obstante la educación es un derecho fundamental, las condiciones de accesibi-
lidad, infraestructura, diseño curricular, falta de docentes calificados, entre otras, 
dan cuenta de un problema que es urgente enfrentar. Como dice la Defensoría 
del Pueblo, “La educación ha sido reconocida como un derecho fundamental tan-
to a nivel internacional como nacional. El Estado tiene la obligación de respetarlo, 
asegurarlo, protegerlo y promoverlo, más aún cuando el disfrute de otros derechos 
depende de los beneficios que éste confiere”.2

En tal sentido, los procesos de autoevaluación permiten identificar los aspectos 
que se deben priorizar en la inversión del Estado. Esta experiencia refleja asimismo 
la necesidad de implementar políticas públicas a favor de la educación rural don-
de prevalezcan tanto las inversiones económicas en las escuelas rurales como los 
programas de formación y capacitación docente.

7.2 No hay calidad sin equidad

[...] la Ley N.° 28044, Ley General de Educación, que incluye dentro de los principios 
de la educación peruana los de equidad, inclusión (“especialmente en el ámbito 
rural”), calidad e interculturalidad.

De acuerdo a los artículos 17° y 18° de dicha norma, el Estado está obligado a com-
pensar las desigualdades derivadas de factores económicos, geográficos, sociales o 
de cualquier otra índole que afectan la igualdad de oportunidades en el ejercicio 
del derecho a la educación. En el mismo sentido, a efectos de garantizar la equi-
dad en la educación, corresponde a las autoridades educativas ejecutar políticas 

2 Defensoría del Pueblo (2013b: 5).
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compensatorias de acción positiva y proyectos educativos con ese propósito, prio-
rizar la asignación de recursos por alumno en las zonas de mayor exclusión y desa-
rrollar programas de bienestar y otros que fomenten la permanencia de los maestros 
que prestan servicios en las zonas rurales, de frontera, urbano-marginales y de menor 
desarrollo.3

Para ver la inequidad en cifras, basta revisar los resultados de la Encuesta Demo-
gráfica y de Salud Familiar-ENDES 2014, llevada a cabo por el INEI. Esta alerta que 
la brecha educativa en el Perú lejos de disminuir está creciendo, así se establece 
que la media de años de estudios de los hombres que residen en el área urbana 
(10,2 años) fue el doble de la estimada para los residentes en el área rural (5,1 
años). La brecha educativa aumentó de 3,8 años en 2009 a 5,1 años en 2014.4

En el caso de las mujeres, la media de años de estudio de aquellas que residen en el 
área urbana (10,0 años) fue 2,4 veces la media de años de estudio de las residentes 

3 Defensoría del Pueblo (2013b: 6).
4 INEI (2014: 75).

Fotografía 38. Servicios higiénicos de IE
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en el área rural (4,1 años). La brecha educativa aumentó de 4,7 en 2009 a 5,9 años 
en 2014.5

Así mismo se señala que: 

Según área de residencia, el analfabetismo total o parcial fue mayor en el área rural 
(19,5%) que en el área urbana (3,0%). Por departamento, el analfabetismo alcanzó 
importantes proporciones, en la región de la Sierra: Apurímac (22,7%), Huancavelica 
(20,6%), Ayacucho (18,6%), Cajamarca (18,5%), Huánuco (16,6%) y Cusco (13,8%). En 
cambio, en los departamentos de Ica (1,3%), Tumbes (2,9%) y Lima (1,8%) y en la Pro-
vincia Constitucional del Callao (1,5%) dicha proporción estuvo por debajo del 3,0%.6 

Es responsabilidad del Estado hacer todos los esfuerzos necesarios para cerrar o al 
menos acortar las brechas, lo que exige voluntad política para elaborar programas 

5 Ibíd.
6 Ibíd., p. 91.

Fotografía 39. Equipo de cómputo 
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y políticas adecuadas que persigan esta finalidad. En tal sentido, y como lo hemos 
señalado anteriormente, la experiencia de autoevaluación de las escuelas de Jul-
cán contribuye a que el Estado identifique y realice inversiones pertinentes a las 
necesidades de la zona rural, con incidencia directa en la mejora de la calidad de 
las instituciones educativas, en la que los estándares de calidad se convierten en 
indicadores de monitoreo para la gestión educativa local y regional.

Fotografía 40. Estudiantes de la IE de Carrapalday Alto 

7.3 Mayor inversión en la educación rural

El Pacto Social en Educación del Acuerdo Nacional acordó duplicar el gasto en 
Educación y pasar a invertir el 6% del PBI. En 2013, luego de varios aumentos y re-
ducciones mínimas en el presupuesto, solo el 3,3% del PBI7 se destinó a este sector.

7 Banco Mundial (2016).
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El gasto en educación respecto del PBI es solo uno de los indicadores del esfuer-
zo de los países para destinar recursos a la mejora educativa. Nuestro país está 
por debajo en esta inversión que, por ejemplo, Brasil y Colombia. Ambos países 
invirtieron en educación el 5,8% de su PBI y el 4,9%, respectivamente.8 El Perú 
sigue ubicándose por debajo del promedio de América Latina, que asciende al 
4%, y por debajo del promedio registrado en países desarrollados. “A pesar del au-
mento peruano, su porcentaje del PBI (3,3%) continúa siendo menor al promedio 
latinoamericano y caribeño (5,2%) y al de la OCDE (6,1%), siendo Cuba (12,8%) y 
Dinamarca (7,5%) los que más recursos públicos destinan”.9

La meta del 6% ha sido establecida en el Acuerdo Nacional de 2002, y ratificada 
por la Ley General de Educación el año 2003, así como por el Proyecto Educativo 
Nacional en 2007.

Sin embargo, no es suficiente el aumento del PBI en educación. Lo importante es 
que este aumento sea direccionado, en especial, a la educación rural que es la que 
más necesita de esta inversión, pues la mayoría de sus escuelas están en pésimas 
condiciones y, muchas de ellas, son un peligro para la vida de las niñas y los niños. 

7.4 No es posible una educación de calidad  
con una infraestructura deficiente y limitaciones  
para el acceso de recursos para el aprendizaje 

Las condiciones físicas en las que se realiza el acto educativo influyen, sin duda, 
en el bienestar de las y los estudiantes, y en sus logros de aprendizaje. Escuelas 
muy frías (o muy calientes), aulas oscuras, techos de material inadecuado, falta de 
espacios de recreación, carencia de mobiliario o mobiliario inadecuado, ausencia 

8 Diario 16 (2015).
9 Ibíd.
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Fotografía 41. Anaqueles con material educativo

Fotografía 42. Techo de un aula 
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de energía eléctrica y de agua segura, servicios higiénicos insalubres, entre otros, 
son las condiciones comunes en la mayoría de las escuelas rurales.

La Defensoría del Pueblo, en su Informe N.° 017-2013 DP/AAE denominado “Una mi-
rada a la escuela rural”, señala que de las 412 escuelas de zona rural visitadas, el 90% 
tiene una infraestructura deficiente, cuenta son servicios básicos precarios y le falta 
mobiliario. Señaló que, aunque el 92% de colegios cuenta con servicios higiénicos, 
el 80% de ellos solo tiene silos. En el 96% de los casos, el agua que usan proviene de 
pozos, ríos o acequias y el 99% de escuelas no cuenta con un teléfono propio.

Fotografía 43. Silo de una IE
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A ello se suman los daños que ocasionan los fenómenos climáticos y la ausencia de 
docentes, pues el 47% de los maestros ha solicitado su traslado a otra localidad.10

Es urgente priorizar la atención de las demandas de mejora de condiciones de 
salubridad y seguridad, así como el mantenimiento de la infraestructura y del mo-
biliario escolar de las instituciones educativas en zonas rurales, principalmente 
de aquellas afectadas por los desastres naturales, las lluvias intensas, plagas o las 
bajas temperaturas.

Otra grave deficiencia es el acceso a los textos escolares, pues, pese a que el Mi-
nisterio de Educación envía a las UGEL los respectivos materiales, no hay recursos 
para trasladar los libros a los colegios de zonas remotas, y terminan siendo los 
padres de familia los que financian ese gasto.

10 Defensoría del Pueblo (2013b: 30-33).

Fotografía 44. Cocina de una IE 
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7.5 La formación docente inicial: el mundo rural  
necesita una formación pertinente a la realidad  
de escuelas unidocentes y multigrado

“De acuerdo a cifras del MINEDU, en las zonas rurales funciona más del 70% de 
las instituciones educativas de nivel primaria de todo el país y más del 75% de 
estas son IE unidocentes o polidocentes multigrado”.11 Estas se caracterizan por 
ubicarse en zonas geográficas de difícil acceso y comunicación, por contar con 
servicios básicos limitados, tener dificultades para lograr desarrollar el total de las 
horas pedagógicas, así como dificultades en obtener los logros de aprendizaje 
esperados, entre otros.

No es lo mismo ser maestro de una escuela polidocente que de una unidocente 
o multigrado. Se requiere el desarrollo de capacidades pedagógicas diferentes. 
Lo esperable es que los docentes desarrollen con el grupo de cada grado el pro-
grama que corresponde al grado, diferenciando sus estrategias. Atender varios 
grados a la vez exige una programación cuidadosa y diferenciada, por lo que hay 
que proporcionar a los docentes elementos que sean funcionales para: atender 
dos grados o más en un mismo grupo, mejorando la enseñanza y el aprendizaje 
a través de una organización del trabajo más pertinente a la situación multigrado. 
Es necesario, propiciar el aprendizaje colaborativo, el desarrollo de competencias 
para la vida y fortalecer el aprendizaje autónomo.

Ello demanda al Estado una formación especializada en el manejo de aulas unido-
centes o polidocentes multigrado, tanto en los institutos superiores pedagógicos 
como en las facultades de educación de las universidades.

11 Ibíd., p. 56.
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7.6 Urgencia de capacitación docente en servicio, 
especializada para docentes rurales

Son muchas las necesidades de formación que tienen las y los docentes rura-
les. Ellos demandan ser capacitados en temas de gestión, de programación y de 
evaluación, que les permita desarrollar mejor su tarea educativa. Desarrollar pro-
gramas diversos de desarrollo de capacidades para los maestros rurales es res-
ponsabilidad del Estado. Estos programas deben adecuarse a las características y 
posibilidades de los maestros y asumir los costos que supone la movilización de 
los mismos.

Fotografía 45. Aula de IE 
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7.7 Los caminos para llegar a la escuela. Pensar en sistemas  
de llegada o en escuelas intermedias entre comunidades

Las niñas y los niños de las escuelas rurales viven, en su mayoría, lejos de sus cen-
tros educativos. Para llegar a sus colegios deben caminar varias horas de ida y de 
regreso por caminos solitarios y muchas veces peligrosos.

Urge pensar en sistemas diferentes y diferenciados según la realidad, sistemas que 
pueden ir desde la construcción de escuelas en lugares intermedios equidistantes 
de las comunidades, que reduzcan los tiempos de desplazamiento de las y los es-
tudiantes, hasta contar con movilidades que, desde la UGEL o el municipio local, 
recojan a los niños y los regresen a sus casas al terminar las labores escolares. La 
seguridad de los alumnos y alumnas debe ser lo primero.

Fotografía 46. Camino a la escuela
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7.8 Educación de adultos y educación a lo largo de la vida: el 
trabajo con madres y padres de familia

La dinámica de los procesos de autoevaluación tiene el gran valor de incorporar 
a los padres y madres de familia en la tarea de identificar y apoyar la implementa-
ción de acciones de mejora. Las familias adquieren protagonismo en la educación 
de sus hijos, se involucran en las actividades de la escuela y se convierten en vigi-
lantes informados. 

Sin embargo, un factor limitante de ello es que en el mundo rural la mayoría de los 
padres y madres o no tienen escolaridad o no han concluido la escuela. El prome-
dio de escolaridad de los adultos en zonas rurales es de 5,1 años para los varones 
y de 4,1 años para las mujeres.12 Por lo que ellos y ellas demandan capacitaciones 
que les permitan incorporarse al mercado laboral, así como poder tener las capa-
cidades para ayudar a sus hijos en sus estudios escolares.

Si afirmamos que la educación a lo largo de toda la vida es un derecho, el Esta-
do tiene que asumir esta responsabilidad y diseñar programas de educación de 
adultos para poblaciones rurales que lleguen a todos los lugares, con estrategias 
y metodologías propias de la formación de personas mayores.

7.9 Apoyo de las UGEL. El rol de los especialistas

Hay que señalar que el número de especialistas del Área de Gestión Pedagógica 
de las UGEL es sumamente reducido, por lo que tienen asignado un número muy 
elevado de centros educativos, que es una de las causas de las pocas visitas (a 
veces una por año) que realizan a las instituciones educativas.

12 INEI (2015: 74-76).
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Además, la UGEL no les asigna recursos a los especialistas para cubrir sus pasajes 
y viáticos. Estas son limitaciones estructurales cuya solución requiere una reinge-
niería del sistema de gestión educativa. Además, por las características de su rol, 
en estas visitas breves y esporádicas realizan básicamente tareas de supervisión 
normativa y administrativa, como el control de la matrícula y los documentos de 
gestión.

En realidad, a pesar del rol que les asigna la Ley General de Educación, las UGEL ac-
tuales no han sido diseñadas organizacional ni presupuestalmente para cumplir 
una función pedagógica, centrada en la mejora de los aprendizajes y en el apoyo 
a los centros educativos. No obstante, a pesar de estas limitaciones siguen siendo 
aliados naturales de la escuela y estratégicos para el SINEACE, porque a través de 
ellas, que están permanentemente en la localidad, podría brindarse soporte opor-
tuno a las escuelas en su proceso de mejora. 

Fotografía 47. Madres preparando alimentos en IE 
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Las UGEL necesitan convertirse en instancias de gestión de políticas educativas 
en su ámbito local, colocando las cuantiosas responsabilidades administrativas 
que provienen de su condición estatal en una instancia distinta y, además, su-
bordinada a las necesidades de impacto de las políticas en los aprendizajes y en 
la equidad de la atención educativa en sus respectivos ámbitos jurisdiccionales.

En el caso de la UGEL de Julcán, se contó con el apoyo de la Dirección y los espe-
cialistas; sin embargo, esto no se formalizó con una norma interna.

7.10 Acompañamiento y monitoreo a los maestros  
y a las escuelas

Acompañar y monitorear los procesos es fundamental, porque permite reforzar, 
corregir, motivar; hace que los docentes se sientan acompañados. Sin embargo, 
para esto hay que vencer los miedos que muchos maestros tienen a este monito-
reo y convencerlos de que no se trata de fiscalizarlos, ni de molestarlos, sino que, 
por el contrario, se busca ayudar a que sean mejores docentes y cumplan su tarea 
con más responsabilidad y eficiencia.

Un buen equipo de promotores que tenga como responsabilidad acompañar los 
procesos, que logren una buena relación con los docentes, que hablen el idioma 
de las comunidades para garantizar el trabajo con madres y padres de familia y 
que, al mismo tiempo, tengan la experiencia de la educación en el mundo rural 
y el compromiso con el desarrollo de las comunidades y las personas muy claro, 
así como una sólida esperanza en que las cosas pueden cambiar y ser mejores, es 
fundamental para garantizar los procesos.

El MINEDU, la GRE/DRE y la UGEL tienen que asegurar buenos procesos de acom-
pañamiento y monitoreo a todas las escuelas rurales. Para ello se debe formar a 
maestros acompañantes los que, a través de una estrategia adecuada, sean capa-
ces de atender las necesidades de todos los docentes.
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7.11 Continuación de los procesos de autoevaluación  
y que los costos de los mismos sean asumidos  
por el Estado

Continuar los procesos de autoevaluación es imprescindible si queremos romper 
con la mediocridad de la escuela rural. La autoevaluación permite tomar concien-
cia de lo que sucede en cada escuela, de sus logros y de sus limitaciones, y permi-
te también elaborar los planes de mejora para caminar a construir escuelas rurales 
de calidad.

La autoevaluación debe instalarse como un proceso que sea parte de la vida es-
colar y que involucre a toda la comunidad educativa: maestros y maestras, pa-
dres y madres y estudiantes, así como a la sociedad civil y a la comunidad en 

Fotografía 48. Levantamiento de información previa al financiamiento de planes de mejora (FONDEP-SINEACE 2013)
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su conjunto. Todos y todas somos responsables de la mejora de la educación y 
debemos asumir un compromiso ético con la calidad educativa. 

Hay que señalar, también, que el costo que supone el proceso de autoevaluación 
y, sobre todo, la implementación del plan de mejoras, es responsabilidad del Es-
tado, que es el garante del derecho a una educación de calidad. Su deber es ga-
rantizar que la educación que se les brinda a los niños y niñas rurales de nuestro 
país sea de calidad.

7.12 La acreditación en la escuela

Las escuelas rurales necesitan de motivación, de estímulo, para emprender el di-
fícil camino de los cambios que produzcan calidad educativa. La acreditación se 
constituye en este estímulo que une a todos los sectores detrás de una meta co-
mún: ser reconocidos como una institución educativa de calidad. La acreditación 
implica una competencia con ellos mismos, cada IE busca lo mejor de sí misma 
y construye sus mejoras y funciona como emulación para las otras que, al ver los 
cambios producidos, quieren también ser escuelas de calidad.

7.13 El trabajo intersectorial coordinado

Como señala la Defensoría del Pueblo:

[...] la atención de la problemática que afecta a la educación en el ámbito rural, 
demanda la definición de un marco de actuación claro para la intervención de los 
diferentes niveles de gobierno, el desarrollo de capacidades para una articulación 
efectiva y, asimismo, un liderazgo compartido que permita una gestión eficaz y 
eficiente, a través no solo de una articulación intergubernamental, sino también de 
una articulación intrarregional, considerando las responsabilidades que le corres-
ponde a las instancias regionales en la gestión de este servicio (Gobierno Regional, 
Dirección Regional de Educación y UGEL).
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También resulta importante mencionar la necesidad de una articulación intersec-
torial en el ámbito rural, toda vez que los problemas que afectan a la educación en 
estas zonas se encuentran interrelacionados con otros que corresponden al campo 
de la salud, vivienda, alimentación, trabajo, etc., principalmente en las regiones de 
sierra y selva.13

Esta experiencia es una muestra exitosa de ello pues aunó el esfuerzo de la GRELL, 
la municipalidad de Julcán, las universidades, la sociedad civil y la empresa privada 
a través de la Cámara de Comercio.

13 Defensoría del Pueblo (2013b: 9).
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 c
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 d
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 d
e 
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 c
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 m
ec

an
ism

os
 

de
 so

po
rt

e 
co

nt
in

uo
 p

ar
a 

su
 d
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 d
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 d
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s p
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 d
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 p
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 d
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 d
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 d

ise
ño

, i
m

pl
em

en
ta

ci
ón

 
y 

ev
al

ua
ci

ón
 c
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gó
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 p
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 d
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 d
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 d
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s c
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 c
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 d
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 d
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 p
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 d
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 d
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 d
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 c
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gó
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 d
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 d
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s c
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 d
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 d
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 p
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 c
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 d
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4.
3.
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os
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 d
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Ó
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 c
oo

rd
in

ad
or

es
 

pe
da

gó
gi

co
s.
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 c
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 d
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 d
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 d
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 d
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 d
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s d
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s d
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 c
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 d
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 D
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) d
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l d
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 d
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 c
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s d
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4.
6.
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tio
na

m
os

 o
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am
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te
, 

an
te

 la
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ta
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ia

s 
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rre
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te
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ta
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 d
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 d
oc

en
te

.

ie
 p

úb
lic

a:
 U

G
eL

, ó
rg

an
o 

de
 

di
re

cc
ió

n/
Co

m
ité

 d
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di
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ie
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 d
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n 
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 d
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, p
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 d
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.

5.
 

im
pl

em
en

ta
m

os
 e

st
ra

te
gi

as
 

qu
e 
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eg

ur
an

 q
ue

 e
l P

Ci
e 

se
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ad
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 e
n 
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ra
m
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ne
s 
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rr
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 p
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 p
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 d
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os

 q
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pr
og
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m
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s c

ur
ric

ul
ar

es
 

se
an

 c
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du
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es
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ar
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s c
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 c
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s c
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 d
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5.
2.
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se
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m
os

 q
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m
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ar
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 c
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s 
pr

og
ra

m
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s c
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o 
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 c
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ad
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s, 
do

ce
nt

es
.
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: 
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en

 e
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ar

ro
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de
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s d
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da
s 
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 d
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 d
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 d
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5.
3.
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se
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m
os

 q
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 c
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a 
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m
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n 
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ar
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ci
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 d
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es
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 d
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es
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 d
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di
za

je
s, 

co
he

re
nt

es
 

en
tr

e 
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 d
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 c
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ra
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 d
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6.
 

D
es

ar
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m

os
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ne
s 

pe
da

gó
gi
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s q

ue
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se
gu

ra
n 

qu
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to
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os
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st

ud
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nt
es

 
de
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n 
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s c
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s 
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6.
1.
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se

gu
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m
os

 q
ue

 lo
s 
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tu

di
an

te
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en
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n 
cl

ar
id

ad
 

so
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e 
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 d
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l d
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s c
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, c
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l p
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 d
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 c
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l d
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s c
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 d
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6.
3.
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6.
4.
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 d
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a 
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 d
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 d
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.
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 m
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 d
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e 
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s c
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6.
5.

 D
es
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lla
m

os
 e

st
ra

te
gi

as
 p

ar
a 
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eg

ur
ar

 u
n 

cl
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a 
de

 a
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an
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 y

 re
sp
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 d
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 re
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s p
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 d
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l d
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 c
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 d
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 D
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 d
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ANEXO 2: ActA pArA cONStituir lA MESA técNicA 
dE lA libErtAd pArA lA MEjOrA dE lA cAlidAd  
dE lA EducAcióN báSicA
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ANEXOS

ANEXO 3: ActAS dE AcEptAcióN A pArticipAr EN 
El prOcESO dE AutOEvAluAcióN cON fiNES dE 
AcrEditAcióN

ie de canduall alto
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ie de paruque alto
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ie de san juan alto
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ie de carrapalday alto
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ie de oriente Huaychaca
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