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Colmena es una iniciativa del Mi-
nisterio de Educación para que la 
comunidad ejerza su derecho a la 
participación en la gestión esco-

lar. Así, la comunidad educativa 

interviene directamente en la genera-

ción de los instrumentos de gestión 

escolar (Plan Educativo Institucio-

nal, Código de Convivencia y Plan 
de Gestión de Riesgo), da segui-
miento al cumplimiento de sus ob-

jetivos y valora los resultados del  
proceso educativo. 

Colmena presenta una colección de he-

rramientas para el trabajo participativo, 
que permiten integrar las opiniones y 
expectativas de la comunidad educati-
va y local en el proceso de construcción 
de los instrumentos de planiicación 

escolar. Para esto, Colmena propone 

el uso de varias herramientas de parti-
cipación comunitaria. 

¿Qué es COLMENA?

¿Por qué la colección se llama COLMENA?

En la naturaleza, las colmenas son espacios de colaboración en donde un grupo 
de abejas interactúan y colaboran para alcanzar un in común. Por esta razón, el 
nombre se debe a que el objetivo de este documento es la construcción colectiva 
de los instrumentos de gestión escolar de las instituciones educativas.

Colmena es una colección de herramientas que aportan al trabajo  
y construcción de una comunidad participativa, solidaria y empoderada del pro-

ceso educativo de las y los estudiantes y su impacto en la localidad.
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¿Qué integra la colección COLMENA?

La colección Colmena está integrada por las siguientes herramientas: 

Colmena incluye un sistema informático denominado APLICATIVO 

COLMENA, en el que las instituciones educativas de todos los  

sostenimientos deben consignar su Plan Educativo Institucional. La 

inalidad del aplicativo es la integración de todos los instrumentos 

institucionales (PEI, Código de Convivencia y Plan de Gestión de 

Riesgo) en  un  mismo sitio para evitar el exceso de documentación 

y tramites, y que todos los documentos se alineen a un mismo 

diagnóstico al interno de una institución educativa. Los pasos 

para utilizar el sistema se encuentran especiicados en la Guía del  

Aplicativo Colmena.

01

02

03

04

05

06

 

 

Módulo 1: Gobernanaza para 
el desarrollo de la gestión 
escolar participativa

Módulo 2: Construcción 
participativa del Plan 
Educativo Institucional

Módulo 3: Técnicas para la 
participación

Módulo 4: Seguimiento y 
Evaluación

Módulo 5: Construcción de 
la Propuesta Pedagógica

Módulo 6: Construcción 
participativa del Código de 
Convivencia

Adicionalmente se cuenta con una Guía para la utilización del Aplicativo Colmena.
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¿Para qué implementar COLMENA?

Su implementación fomentará la participación de la comunidad en las decisio-

nes de planiicación, ejecución y evaluación de la gestión educativa. Colmena 
permitirá que, junto a los actores tradicionales, estudiantes, docentes, personal 
administrativo, familias, líderes territoriales y las organizaciones con inluencia en 
el sector donde se encuentra la institución educativa, hagan parte de sus decisio-

nes, aporten con sus ideas y velen por la excelencia educativa. 

¿Por qué implementar COLMENA?

La Constitución de la República del Ecuador hace énfasis en la importancia que 
tiene la participación social como eje de desarrollo.  Por esto la contribución de 
todas las personas que conforman esta comunidad es necesaria en el proceso de 
planiicación de las instituciones educativas. 

En el siguiente gráico podemos observar las principales obligaciones normativas 
que motivan la creación de Colmena:

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA

La educación 
se centra en 
el desarrollo 

del ser 
humano 

(Art. 26)

El Estado 
tiene la 

obligación 
ineludible de 

brindar 
educación de 
calidad para 

todos sus 
ciudadanos

(Art. 347)

Ley Reformatoria a la Ley Orgánica 
de Educación Intercultural -LOEI.

El Estado ofrecerá una 
educación de calidad y 

calidez pertinente, 
contextualizada y 
articulada (Art. 2)

El Estado planificará, 
organizará y proveerá 

servicios educativos de 
calidad (Art. 19)

Gráico 1. Resumen de la normativa que promueve la creación de Colmena
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Tabla 1. Principios que apoyan el derecho a la educación y la excelencia educativa

Principios Descripción

Atención integral

La persona debe ser atendida según sus condiciones 
individuales, familiares y sociales, sus circunstancias 
socioculturales, género, edad, origen y otras, desde una 
perspectiva inter y multidisciplinaria.

Atención prioritaria

Referido a la atención con prioridad a grupos que 
históricamente, por su condición social, económica, 
cultural y política, edad u origen étnico se encuentran 
en condición de riesgo.

Desarrollo de pro-
cesos

Los niveles educativos deben adecuarse a las 
capacidades y ciclos de las personas, a su desarrollo 
afectivo, cognitivo y psicomotriz, ámbito cultural y 
linguistico, a sus necesidades y las del país. 

Interaprendizaje y  
multiaprendizaje

Instrumentos para potenciar las capacidades humanas 
por medio del arte, la cultura, el deporte, la sostenibilidad 
ambiental, la comunicación, el conocimiento y el acceso 
a la información y sus tecnologías. 

Estímulo

Promover el esfuerzo individual y colectivo, la motivación 
para el aprendizaje, el reconocimiento y valoración 
del profesorado, la garantía del cumplimiento de sus 
derechos y el apoyo a sus tareas.

Evaluación

Proceso técnico permanente y participativo de todos 
los actores, instituciones, programas, procesos, niveles 
y modalidades, para aportar en la transformación y 
mejoramiento de la educación.

¿En qué principios se basa COLMENA? 

Se basa en principios que apoyan el derecho a la educación y la excelencia edu-

cativa, de tal forma que la institución educativa sea el eje de desarrollo de la co-

munidad:
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¿Cuáles son los enfoques en los que se basa COLMENA?

Colmena se basa en enfoques que apoyan el derecho a la educación y la excelencia  
educativa a in de que la institución educativa pueda ser el eje de desarrollo de la  
comunidad.

Tabla 2. Enfoques de la gestión escolar sobre los cuales se basa Colmena.

Enfoques Descripción

Derechos 
Humanos

Pone como centro al ser humano, tanto en su  
dimensión individual como social. La educación es un 
derecho que permite desarrollar otros derechos para 
alcanzar una vida digna.

Primera infancia, 
niñez y  
adolescencia

Obliga a que las necesidades, los derechos y la opinión de  
niñas, niños y adolescentes estén en el centro de todas las 
políticas públicas, actividades inancieras, administrativas, 
pedagógicas, curriculares y extracurriculares, contemplando 
su interés  superior.

Fuente: Art. 2.4 Ley Orgánica de Educación Intercultural, 2021.

Investigación, cons-
trucción y desarro-
llo permanente de 
conocimientos

Garantía del fomento de la creatividad y de la producción 
de conocimientos, promoción de la investigación y 
la experimentación para la innovación educativa y la 
formación cientíica.

Escuelas saludables 
y 
seguras

El Estado garantiza la universalización y calidad de 
los servicios básicos y la atención de salud integral 
gratuita; además de instituciones educativas que 
ofertan educación especializada para jóvenes y adultos, 
educación inicial, educación en contextos de privación 
de libertad y en entornos hospitalarios, alimentación 
escolar gratuita, entre otras.

Convivencia armó-
nica

La educación tendrá como principio rector la formulación 
de acuerdos de convivencia armónica entre los actores 
de la comunidad educativa.
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Fuente: Art. 2.5 Ley Orgánica de Educación Intercultural, 2021.

Género
Considera la igualdad de oportunidades para hombres y 
mujeres, sin discriminación por orientación sexual, identidad 
de género o los papeles que socialmente se les asignan. 

Movilidad  
Humana

Se reiere al ingreso, la salida, tránsito o permanencia en un 
lugar diferente al de origen o residencia habitual y retorno, con  
independencia de su nacionalidad y condición migratoria. 

Intercultural

Supone el derecho y reconocimiento a la diversidad, 
fomenta la interacción entre culturas de forma equitativa, 
otorgando legitimidad a las representaciones, concepciones 
y prácticas culturalmente distintas reconociendo y 
valorando los aportes de todos. 

Intergeneracio-
nal

Considera la necesidad de establecer un diálogo entre 
grupos de personas de diferentes edades pero que ejercen 
roles comunes.

Discapacidades

Considera la discapacidad como una circunstancia social 
que excede las características psico-biológicas de un 
individuo. Se asume a las personas con discapacidad como 
sujetos de derechos, por lo que se cuestionan prácticas 
asistencialistas o discriminatorias y se otorga legitimidad a 
las diferencias de cada individuo.

Interseccional

En el ejercicio de los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes es preciso reconocer categorías como el 
género, el origen étnico, el origen nacional, discapacidades, 
condición socioeconómica u otras situaciones que 
conluyen y operan inseparable y simultáneamente. 

Plurinacionalidad
Consiste en el reconocimiento de las formas tradicionales y  
costumbres de las comunidades, pueblos y nacionalidades 
en el Sistema Nacional de Educación.
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¿Sobre qué temas trata COLMENA?

Se centra en la construcción participativa de los instrumentos de la gestión esco-

lar, mismos que se describen a continuación:

Tabla 3. Deinición conceptual de términos de Colmena

Término Descripción

Propuesta  
Pedagógica

Instrumento en el que se plasman las intenciones que una 
institución propone para el proceso educativo, en el marco de 
los Principios de Educación y de la autonomía que el contexto 
y las capacidades instaladas permiten. Recoge los principios 
ilosóicos (éticos y epistemológicos) y pedagógicos (teorías 
de enseñanza y aprendizaje) que dan sentido a la práctica 
educativa. La aplicación y apropiación de estos principios se 
veriican en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Plan         
Educativo  
Institucional 
(PEI)

Documento público de planiicación estratégica institucional 
en el que constan acciones estratégicas a corto, mediano y 
largo plazo, dirigidas a asegurar la calidad de los aprendizajes 
y una vinculación propositiva con el entorno escolar. Tendrá 
una vigencia de cuatro (4) años.

Código de  
Convivencia 

Forma parte del PEI, plasma los acuerdos y compromisos que 
constituirán las directrices destinadas a regir a la comunidad 
educativa para garantizar los derechos de los estudiantes 
y la consolidación de un entorno seguro, saludable, de 
convivencia armónica, así como la cultura de paz propicia para 
el aprendizaje. Tendrá una vigencia de cuatro (4) años.

Plan de   
Gestión de 
Riesgo

Herramienta de análisis y planiicación estratégica destinada a 
que cada institución educativa conciba acciones que permitan 
construir capacidades, gestionar recursos y fortalecer las 
acciones de preparación, reducción, respuesta y recuperación 
ante eventos peligrosos que puedan afectar al Sistema 
Educativo. Tendrá una vigencia de un (1) año.

Proyectos de 
innovación

Son proyectos que proponen acciones para la transformación 
educativa de forma integral, con impacto en la cultura 
organizacional, y  que integran a todos los aspectos de la gestión 
escolar, tomando como eje el interés de fortalecer la calidad 
de la enseñanza y el aprendizaje con la participación de toda 
la comunidad educativa y la vinculación de miembros de la 
localidad o aliados estratégicos. Contemplan acciones a corto, 
mediano y largo plazo, así como la aplicación de estrategias de 
evaluación para el acompañamiento, seguimiento y medición 
de resultados. 
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¿Qué relación tiene la planiicación de la gestión escolar 
con la Innovación Educativa?

La innovación educativa puede ser vista como “un conjunto de ideas, procesos, 
estrategias, más o menos sistematizados, mediante los cuales se trata de intro-

ducir y provocar cambios en las prácticas educativas vigentes” (Cañal de León, 
2002). La promoción de la innovación educativa requiere de un conocimiento 
profundo del sistema en donde se pretende realizar y de un planteamiento que 
permita la participación de la comunidad. 

La participación permite evidenciar las necesidades y resolver los problemas exis-

tentes. Por eso, el proceso de construcción del PEI es el origen de muchas inno-

vaciones educativas. Los resultados del diagnóstico permiten generar acciones 
orientadas a la consecución de la calidad educativa a través del planteamiento y 
ejecución de planes de mejora.

La innovación educativa en el Ecuador tiene diferentes matices, cada uno de ellos 
de acuerdo con la realidad de cada institución educativa, quienes buscan de una 
u otra forma encaminarse hacia la calidad educativa. Dentro de la innovación 
educativa el rol de las autoridades y líderes educativos cobra mayor importancia 
puesto que son ellos quienes empleando todas sus habilidades y capacidades 
deben estimular entornos colaborativos para que se produzca efectivamente la 
innovación. 

Prácticas    
innovadoras

Prácticas que aportan al proceso de transformación educativa 
con cambios que se enmarcan en procesos pedagógicos 
especíicos, teniendo como eje principal el interés de fortalecer 
la calidad de la enseñanza y el aprendizaje de un grado o 
curso, subnivel o nivel educativo, área del conocimiento o 
programa; para lo cual, se contará con participación docente, 
sin perjuicio de que vincule o no a miembros de la localidad y/o 
actores o aliados estratégicos. Contemplarán tanto acciones a 
corto y mediano plazo, como la aplicación de estrategias de 
evaluación para el acompañamiento, seguimiento y medición 
de resultados.

Innovación     
educativa

La innovación es un proceso que tiene como propósito 
alterar la realidad vigente, modiicando la concepciones y 
actitudes, alterando métodos e intervenciones y mejorando o 
transformando, según los casos, los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. Es necesario cambiar el paradigma que e tiene  de 
la innovación como una actividad que se limita, por ejemplo, 
a realizar algún cambio relacionado con el currículo o las 
tecnologías.
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¿Qué es el Laboratorio de Innovación Educativa del 
Ecuador?

Es un espacio creado por el Ministerio de Educación para compartir, crear, alma-

cenar y gestionar información digital de las diferentes propuestas de innovación 
de las instituciones educativas, de fácil búsqueda, recuperación y acceso.

Como estrategia para el fortalecimiento de la innovación educativa el portal im-

plementa un repositorio digital que contiene propuestas innovadoras y buenas 
prácticas educativas de las instituciones educativas a lo largo de todo el territorio 
nacional.

Es además un espacio de interacción entre las instituciones educativas, la aca-

demia, los investigadores educativos, y las instancias generadoras de política de 
innovación educativa con mecanismos de sistematización y estrategias de visibili-
zación de los retos, diicultades, importancia del trabajo interinstitucional y logros 
que la innovación representa en la educación a nivel nacional e internacional.

El Aplicativo Colmena incluye, luego del módulo donde se consig-
na la gobernanza, un espacio para que las instituciones que tienen 
aplicados proyectos de innovación o prácticas educativas innova-
doras puedan consignarlas a in de que sean visibilizadas a través 
del portal Laboratorio de Innovación Educativa del Ecuador y se 
pueda realizar el seguimiento de su implementación. En el caso 
de los proyectos de innovación que han sido aprobados, se verán 
relejados en el Plan Educativo Institucional.
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1. 
Módulo de Gobernanza 

para el desarrollo de la 

gestión escolar participativa
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¿Qué es la Gobernanza?

Grindle (2004), señala que la gobernanza es el conjunto de interacciones que rea-

lizan los actores de la comunidad para la toma de decisiones sobre los procesos 
de gestión escolar. Se puede decir entonces que la gobernanza es aquella forma 
de gobierno que tiene una institución educativa y cuya misión es el uso eicaz de 
los recursos en función del cumplimiento de los ines que el Sistema Nacional de 
Educación plantea.

Así mismo, la gobernanza permite sostener la gestión educativa en base a princi-
pios y enfoques que incluyen la diversidad, la inclusión, la convivencia armónica y 
la protección integral a través de procesos educativos de calidad y calidez enca-

minados a conseguir la excelencia educativa. 

El Aplicativo Colmena también toma en cuenta la gobernanza de la 

institución ya que permite ingresar los datos de autoridades (sean 

rector/a o líder educativo), docentes, madres, padres o representantes 

legales, estudiantes y comunidad que conforman  el Comité Central de 

la institución educativa. Los pasos para utilizar el sistema se encuentran 

especiicados en la Guía del Aplicativo Colmena.
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¿Por qué implementar mecanismos de gobernanza en la 
gestión escolar?

Las acciones que implementan las instituciones educativas, en conjunto con los 
actores que las impulsan y los productos que generan, deben enfocarse en con-

cretar ideales que conduzcan  a un tipo de sociedad democrática,  armónica, in-

tercultural, próspera, y con igualdad de oportunidades para todos. 

Por esto la gobernanza pretende la vinculación de todos los actores de la institu-

ción educativa para que se involucren en el desarrollo interno de la institución y 
hacia el entorno mediato; esta vinculación debe extenderse a todos los ejes de la 
gestión escolar.

¿Por qué la comunidad debe participar en el proceso de 
construcción de los instrumentos de la gestión escolar?

La comunidad educativa debe participar en la vida escolar de forma permanente 
y activa. En la construcción de los instrumentos de la gestión escolar la partici-
pación ayuda a fortalecer los mecanismos de mejora de procesos de enseñanza 
y aprendizaje para la excelencia educativa sin dejar de lado la protección integral 
y convivencia armónica, transformando a la escuela en eje de potenciación del 
desarrollo comunitario.

Un factor importante para garantizar la participación de la comunidad y gozar 
de este derecho es la toma de decisiones conjunta que implica la responsabilidad 
sobre los resultados obtenidos. La vinculación de todos los actores de los proce-

sos formativos de los estudiantes permite la toma de decisiones conjunta, pero 
también exige la rendición de cuentas sobre los resultados obtenidos, lo que es 
un factor fundamental que responsabiliza a dichos actores.

El liderazgo juega un papel muy importante durante todo este proceso. Los di-
rectivos de cada institución educativa deben mostrar liderazgo para unir a la co-

munidad, entusiasmarla en torno a un proyecto común e implicar a todos en las 
decisiones. Así mismo, “la capacidad de los directivos para transferir, desarrollar y 
compartir el liderazgo serán cruciales; por una parte, para maximizar el impacto 
de sus iniciativas y decisiones y por otra para estimular los entornos colaborativos 
sin los cuales no se produce la innovación” (Longo Martínez, 2008).
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El Aplicativo Colmena incluye en el módulo de gobernanza la consignación 

de datos de representantes de la localidad a in de que formen parte 

del comité central de la institución educativa, que estará conformado 

por la máxima autoridad, delegados de docentes, del comité de madres,  

padres y representantes legales y del consejo estudiantil. Se da también 

la posibilidad de que se incluya a miembros de la comunidad local. 

¿Qué instituciones educativas participan en el proceso de 
construcción de COLMENA?

En este proceso participan todas las instituciones educativas del Sistema Nacio-

nal de Educación:

Las instituciones educativas de todos los sostenimientos: iscal, iscomi-
sional, municipal y particular.

Las instituciones educativas de todas las modalidades: presencial, semi-
presencial y a distancia.

Las instituciones educativas del Sistema Educativo Intercultural Bilingüe 
y la Etnoeducación.

Las instituciones educativas que ofertan servicios especíicos: educación 
para jóvenes y adultos, educación inicial, educación en contextos de pri-
vación de libertad y en entornos hospitalarios, entre otras.

Centros de educación inicial, escuelas de educación básica, colegios de 
bachillerato y unidades educativas de las categorías unidocentes, bido-

cente y pluridocentes.

Así mismo, esta propuesta metodológica está abierta para todos los miembros 
de la  comunidad circundante a la institución educativa que esté interesada en 
aportar en la gestión escolar de la institución.

Esta es una herramienta destinada para que estudiantes, docentes, familias, per-
sonal educativo, asesores, auditores educativos, coordinadores, autoridades de 
las instituciones y personal de los distritos educativos accedan a herramientas 
útiles para la recolección, sistematización y mejora continua de la información 
propia de la gestión escolar. 
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El Aplicativo Colmena 

consigna información de  

todas las institucio-

nes educativas en 

los sostenimientos y  

modalidades enumera-

das, además de los centros 

educativos comunitarios 

interculturales bilingües y 

unidades educativas comu-

nitarias interculturales bilin-

gües que ofertan servicios 

especíicos.
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¿Cómo se organiza la gobernanza para la construcción de 
COLMENA según la tipología de la institución educativa?

 

 

Las instituciones del Sistema Nacional de Educación tienen distintas característi-
cas, por lo que se sugiere organizar la gobernanza por medio del Comité Central 
Colmena, que estará estructurado de la siguiente manera:

Tabla 4. Conformación del Comité Central Colmena según el número de estudiantes de 
las  instituciones educativas

Tipología por oferta 
educativa

Categoría
Número de  
estudiantes

Participantes *

Centro de Educación 
Inicial

Escuela de Educación 
Básica

Colegio de Bachillerato

Unidad Educativa

Centro Educativo 
Comunitario Intercultural 
Bilingüe de Educación 
Básica

Centro Educativo 
Comunitario Intercultural 
Bilingüe de Bachillerato

Unidad Educativa 
Comunitaria Intercultural 
Bilingüe

Unidocente 1 a 25 Coordinador

Un delegado del  
Comité de padres, madres y 
representantes legales

Dos delegados del Consejo 
estudiantil 

Un delegado de la  
comunidad**

Bidocente 26 a 50

Pluridocente 51 a 120

Pluridocente 
mayor 

121 a 499

Director

Dos delegados del  
Comité de padres, madres y 
representantes legales

Dos delegados del Consejo 
estudiantil  y uno adicional por 
cada jornada, en el caso de 
existir.

Dos delegados de los docentes

Un delegado de la  
comunidad**
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Tipología por oferta 
educativa

Categoría
Número de  
estudiantes

Participantes

Centro de Educación 
Inicial

Escuela de Educación 
Básica

Colegio de Bachillerato

Unidad Educativa

Centro Educativo 
Comunitario Intercultural 
Bilingüe de Educación 
Básica

Centro Educativo 
Comunitario Intercultural 
Bilingüe de Bachillerato

Unidad Educativa 
Comunitaria Intercultural 
Bilingüe

Pluridocente 
mayor 

500 a 999

La máxima autoridad

Tres delegados del  
Comité de padres, madres y 
representantes legales

Dos delegados del Consejo 
estudiantil  y uno adicional por 
cada jornada, en el caso de 
existir.

Tres representantes de los 
docentes

Un delegado de la  
comunidad**

1000 a 1999

La máxima autoridad

Cuatro delegados del  
Comité de padres, madres y 
representantes legales

Dos delegados del Consejo 
estudiantil  y uno adicional por 
cada jornada, en el caso de 
existir.

Cuatro representantes de los 
docentes

Un delegado de la  
comunidad**

A partir de      
2000

La máxima autoridad

Cinco delegados del  
Comité de padres, madres y 
representantes legales

Dos delegados del Consejo 
estudiantil  y uno adicional por 
cada jornada, en el caso de 
existir.

Cinco representantes de los 
docentes

Un delegado de la  
comunidad**

Fuente:  Acuerdo Nro. MINEDUC-MINEDUC-2022-00035-A, Tipologías de instituciones educati-
vas de educación formal intercultural e intercultural bilingüe del Sistema Nacional de Educación.

* Se debe garantizar que exista igualdad de género, equidad y paridad en la designación de delegados del 
Comité Central Colmena.

** El delegado de la comunidad es aquella persona miembro de la localidad desigando para actuar o ha-
blar por su comunidad, considerado además como un aliado estratégico para la institución. Su participa-

ción no es obligatoria sino que depende de la decisión de la comunidad educativa.
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Cada institución, de acuerdo con sus características, necesidades y la normativa 
educativa, deine la organización para la construcción de la gobernanza. Sin em-

bargo, es necesario garantizar que el Comité Central de Colmena esté conforma-

do según lo establecido en la tabla 4.

La planiicación institucional construida por la comunidad educativa debe constar 
en el Aplicativo Colmena a in de que se pueda contar con el registro de lo rea-

lizado y poder realizar el seguimiento de las acciones que la institución plantea.

En la consignación de la información de los representantes del Comité 

Central Colmena en el Aplicativo Colmena, se toma en cuenta estas 

categorías de acuerdo con el número de estudiantes (tabla 4).

¿Cómo conformar el Comité Central COLMENA? 

El Comité Central Colmena se conforma en función del número de estudiantes de 
cada institución (tabla 4), considerando que:

Anualmente cambiarán los 

representantes del Comité 
Central Colmena conforme 

se elijan los nuevos repre-

sentantes del Comité  de 
madres, padres y represen-

tantes legales y el Consejo 
Estudiantil, y de ser el caso 
se realice un cambio de los 
coordinadores de las ins-

tituciones educativas con 
categorías unidocente, bi-
docentes o pluridocentes 
menor o los directivos.

Es importante garantizar la 
alternabilidad, igualdad de 
género, equidad y paridad 
que pudiera darse entre 
sus integrantes.
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Las y los miembros del Comité Central Colmena no podrán tener sen-

tencia condenatoria ejecutoriada en materia penal, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica del Servicio Público y 
artículo 95 de la Ley Orgánica de Educación Integral (a excepción de las 
instituciones educativas que brindan servicio a personas privadas de la 
libertad).. 

Los delegados de las madres, padres y representantes legales no podrán 
ser servidores públicos o ser candidatos para ocupar dignidades de elec-

ción popular. 

Los delegados de madres, padres y representantes legales no podrán ser 
parientes de la máxima autoridad hasta el cuarto grado de consanguini-
dad (excepto en las instituciones de categoría unidocente). 

Los delegados de madres, padres y representantes legales no podrán ser 
miembros de más de un Comité Central Colmena, es decir, solo podrán 
formar parte del comité de una institución educativa.

Para las instituciones interculturales bilingües con más de dos nacionali-
dades se debe garantizar la representatividad de cada una de ellas.

Considerando la importancia de dar inicio con los procesos inherentes al Comité 
Central Colmena se debe tomar en cuenta los siguientes momentos para su con-

formación: 

Tabla 5. Momentos para la conformación del Comité Central Colmena 

Año 1 A partir del año 2 Año 5

Los miembros del Comité 
Central Colmena se 
seleccionan de los comités 
y consejos del año lectivo 
anterior

Se mantiene vigente el Comité 
Central Colmena del año 
anterior hasta que se realice 
la elección de los nuevos 
comités y/o consejos. 

El Comité Central Colmena 
saliente es el responsable del 
seguimiento y rendición de 
cuentas anual. 

Se mantiene vigente el Comité 
Central Colmena del año anterior 
hasta que se realice la elección de 
los nuevos comités y/o consejos. 

El Comité Central Colmena 
saliente es el responsable 
de la rendición de cuentas y 
evaluación inal de la ejecución 
de todos los instrumentos de la 
gestión escolar. 
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En la consignación de la información de los representantes 

del Comité Central Colmena, en el Aplicativo Colmena, el coordinador 

institucional o la máxima autoridad llenará una nota de descargo dando 

fe de que la información registrada está acorde a las consideraciones 

previas. 

¿Cuáles son las responsabilidades del Comité Central de 
COLMENA?

Las responsabilidades especíicas del comité central son:

Elaborar los cronogramas para coordinar y desarrollar las actividades que 
corresponden a la construcción y ejecución participativa del Plan Educati-
vo Institucional y su respectivo registro en el Aplicativo Colmena.

Generar los insumos, técnicas e instrumentos de levantamiento y análisis 
de la información para el proceso de diagnóstico y del seguimiento anual 
de los instrumentos de la gestión escolar.

Actualizar la identidad institucional cada 4 años a partir del análisis de los 
resultados del diagnóstico.

Construir y coordinar la ejecución del plan de mejora del PEI correspon-

diente a las necesidades encontradas en el diagnóstico.

Anualmente deberá rendir cuentas de los resultados de la ejecución de los 
instrumentos de la gestión escolar a toda la comunidad educativa y local.

Constituir el Comité de Gestión de Riesgo.

Servir de enlace con actores externos.

La institución educativa debe consignar en el Aplicativo Colmena 

la conformación del Comité Central (gobernanza), el diagnóstico 

realizado, la identidad institucional (propósito), la construcción 

del plan de mejora (diseño) y el seguimiento y evaluación. Los 

pasos para utilizar el sistema se encuentran especiicados en  

la Guía del Aplicativo Colmena. 



27

PRESIDENTE
GUILLERMO LASSO

¿Cómo se seleccionan los responsables para la planeación  
y ejecución de la gestión escolar?

Para las acciones del plan de mejora se requiere de responsables que garanticen 
su cumplimiento. Estos responsables son elegidos por el Comité Central Colmena 
de la institución educativa y el Gobierno Escolar, dependiendo de las responsabi-
lidades que se requiera asignar. Su conformación se da en relación con los cono-

cimientos que los miembros de la institución educativa tienen acerca de alguno 
de los ejes de la gestión escolar. 

Se distribuyen según las experiencias previas y conocimientos que tengan sobre 
convivencia, pedagogía y seguridad y salud, enfocados a fomentar la participa-

ción de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos y garantizando la paridad de 
género. 

Los principales objetivos de la selección de los responsables para el proceso de 
construcción del PEI son los siguientes:

Lograr la mayor participación posible de distintos miembros de la comu-

nidad educativa. 

Facilitar la distribución equitativa del trabajo. 

Optimizar el tiempo de construcción de la planiicación institucional



28

Ministerio de Educación

De presentarse el caso de que, por cualquier motivo, algún representante no pue-

de continuar con las responsabilidades asignadas le corresponde entregar al Co-

mité Central Colmena los siguientes insumos: 

Toda la documentación que estaba 
a su cargo. 

Un informe detallado de las accio-

nes que realizó.

La lista de pendientes que ten-

ga a su cargo para informar a la  

persona que el Comité Central Col-

mena designe en su reemplazo. 

El Comité Central Colmena debe informar al Gobierno Escolar cuando haya miem-

bros externos a la institución educativa que sean parte de las comisiones.

La planiicación de las instituciones educativas amparadas bajo tipologías y ca-

tegorías unidocente, bidocente, y pluridocente menor pueden compartir estra-

tegias y procesos de construcción en redes de aprendizaje que respondan a las 
necesidades del contexto.
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¿Qué son los espacios para la participación?

Los docentes de las instituciones educativas iscales cumplen 40 horas semana-

les de jornada laboral, compuesta por 25 periodos pedagógicos y la diferencia 
debe destinarse para la gestión participativa. De esta diferencia se deben con-
siderar espacios para la participación en la construcción, implementación y 
seguimiento de los instrumentos de la gestión escolar. 

Los espacios para la participación deben responder a la necesidad de contar con 
tiempos deinidos para la participación e interacción de todos los miembros de la 
comunidady la aplicación de estrategias acorde al contexto fundamentadas en el 
diálogo con enfoque pedagógico.

Se darán durante la jornada laboral con o sin la presencia de los estudiantes, es 
decir en reuniones entre docentes - familias, solo docentes, docentes – estudian-

tes, etc.

Deben generar interaprendizaje de los procesos de la gestión escolar y pueden 
darse interactuando con otros momentos como las mañanas deportivas, mingas, 
escuela para padres, entrega de reportes, etc. Es necesario que la institución edu-

cativa establezca desde el mismo inicio del año los tiempos que se destinarán 
para la construcción, implementación y seguimiento de los instrumentos de la 
gestión escolar.

Las instituciones educativas que presentan sus proyectos de  in-
novación o prácticas educativas innovadoras aprobados o para la 
revisión deben realizarlo en el Aplicativo Colmena.

Luego del registro de los Datos informativos y Gobernanza, se 
encontrará un acceso para llenar el formulario para el registro 
del proyecto. Los pasos para utilizar el Aplicativo Colmena se 
encuentran especiicados en la Guía del Aplicativo Colmena.
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¿Cómo se utilizan las herramientas de COLMENA?

Las herramientas participativas que presenta esta colección son lexibles y se 
adaptan a las necesidades de la comunidad educativa. Estas constituyen sola-

mente sugerencias para orientar los procesos, por lo que se invita a proponer va-

riaciones o nuevas ideas de acuerdo con las necesidades y oportunidades propias 
de la localidad en que se desarrolla la institución educativa.
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2. 
Módulo 
de construcción del 
Plan Educativo Institucional 
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¿Qué es el Plan Educativo Institucional (PEI)?

El Plan Educativo Institucional (PEI) es un instrumento de planiicación estraté-

gica que permite a las instituciones educativas establecer cómo llevar a cabo los 
propósitos institucionales, por lo que funciona de manera idónea para transfor-
mar la gestión escolar. El PEI es además el instrumento que promueve la innova-

ción, la inclusión y la convivencia armónica hacia la calidad educativa.

Al ser un instrumento de la gestión escolar, el Plan Educativo Institucional se arti-
cula en su construcción con el Código de Convivencia y con el Plan de Gestión de 
Riesgo. El PEI tiene una temporalidad especíica de cuatro (4) años (igualmente 
el Código de Convivencia tiene una vigencia de 4 años mientras que el Plan de 
Gestión de Riesgo rige durante 1 año),  de tal manera que las instituciones educa-

tivas puedan llevar adelante el proceso de planiicación, ejecución y seguimiento 
de los objetivos propuestos. El PEI debe ser evaluado al inal de los 4 años de su 
vigencia para poder replantear los objetivos en función de los resultados obteni-
dos y plantear nuevos objetivos, metas y acciones que cubran las necesidades de 
la institución. 

Se debe dar un seguimiento anual al PEI para que, en el caso de ser necesario sea 
actualizado o modiicado acorde a las necesidades y condiciones que modiiquen 
el contexto educativo, sean estos eventos naturales, sociales, políticos, etc., favo-

rables o adversos al quehacer educativo. Estas actualizaciones se realizarán en las 
acciones proyectadas y sus responsables (revisar diseño)

Para construir o actualizar el PEI se aplican técnicas de participación con la comu-

nidad que se seleccionan en función de las particularidades de las instituciones 
educativas: ubicación geográica, necesidades especíicas de la población que 
atiende, prácticas culturales especíicas, peril de salida del bachiller, entre otras.

Las instituciones educativas que pertenecen al Sistema de Educación Intercultu-

ral Bilingüe y la Etnoeducación cuentan con el Plan Educativo Comunitario (PEC) 
en el que se plasma la planiicación estratégica acorde a sus necesidades e inte-

reses. Al igual que el PEI, el PEC se articula en su construcción con el Código de 
Convivencia y el Plan de Gestión de Riesgo.

Una vez que se ha construido el PEI debe registrarse a través del 

sistema informático denominado Aplicativo Colmena, a in de que 

se pueda contar con toda la información de la gestión escolar para 

su seguimiento. Los pasos para utilizar el sistema se encuentran 

especiicados en la Guía del Aplicativo Colmena .
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¿Por qué es importante el PEI?

El PEI es importante puesto que viabiliza acciones de gestión participativa en el 
marco de la autonomía de las instituciones educativas como eje fundamental de 
la calidad educativa. 

Las instituciones tienen las competencias necesarias para tomar sus propias de-

cisiones por lo que son capaces de poner en marcha procesos encaminados a la 
mejora institucional y  la construcción de los caminos de la transformación edu-

cativa. En ese sentido, el PEI permite:

Promover la participación de la comunidad educativa y su sentido de per-
tenencia.

Motivar la relexión en la comunidad educativa y, en consecuencia, la ins-

titucionalización de sus intereses.

Facilitar, con una orientación operativa a corto plazo, el proceso de toma 
de decisiones como eje de la gestión escolar integral a mediano y largo 
plazo.

Deinir la identidad institucional para que el plan proyectado mantenga 
coherencia con las particularidades internas y externas de la comunidad.

Liderar cambios planiicados y ordenados en un contexto especíico e 
integral.

Desarrollar la autonomía institucional para facilitar y mejorar el proceso de 
toma de decisiones en relación con las necesidades de aprendizaje y las 
experiencias de toda la comunidad.

Implementar planes de mejora y construir participativamente el Código 
de Convivencia y el Plan de Gestión de Riesgo.



36

Ministerio de Educación

¿Qué relación tiene el PEI con los estándares de calidad 
educativa?

Los estándares de calidad 
educativa son parámetros 
de los logros esperados 
y tienen como objetivo, 
orientar, apoyar y monito-

rear la acción de los gru-

pos de actores que confor-
man el Sistema Nacional de 
Educación para su mejora 
continua.

Alcanzar los estándares de 
calidad educativa implica 
desarrollar un PEI coheren-

te y articulado con los prin-

cipios educativos, lo que 
le permite a la comunidad 
visibilizar cómo aporta su 
accionar a la calidad edu-

cativa y encaminarse hacia 
la excelencia. 

En las instituciones educativas de categorías unidocente y bidocente el análisis 
y relexión sobre los estándares educativos se realiza en el marco de la realidad 
institucional y local a la que pertenecen dichas instituciones, planteando un diá-

logo con los actores de la localidad. Este es uno de los insumos para las distintas 
etapas de la construcción del PEI.

¿Cuándo se construye el PEI?

El PEI se construye desde la misma creación de una institución educativa y debe 
ser renovado cada cuatro años, al igual que el Código de Convivencia. El Plan de 
Gestión de Riesgo por su parte debe renovarse de forma anual. 

La construcción de los instrumentos de la gestión escolar (PEI, Código de Convi-
vencia y Plan de Gestión de Riesgo) debe empezarse un mes antes del inicio del 
año escolar y tomar como máximo 4 meses (estos meses son previos a la aper-
tura del Aplicativo Colmena para que se pueda consignar todo lo construido). No 
obstante es necesario subrayar que las actividades de construcción del PEI son 
propias de la institución, es decir que es la misma comunidad educativa quien 
establece las metodologías a aplicar y los tiempos especíicos para cumplirlas.
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¿Cómo se hace el registro del Plan educativo 
institucional?

Es responsabilidad de la máxima autoridad de la institución educativa ingresar 
y actualizar la información del PEI, Código de Convivencia y Plan de Gestión de 
Riesgo en el Aplicativo Colmena.

Para las especiicaciones sobre la forma de ingresar y consignar información en el 
Aplicativo Colmena es necesario remitirse a la Guía del Aplicativo Colmena. Una 
vez la información se ha consignado, el sistema informa que el registro se ha rea-

lizado correctamente y se puede descargar el PEI, el Código de Convivencia y el 
Plan de Gestión de Riesgo. Estos serán el respaldo para la siguiente actualización 
de los instrumentos consignados. 

En ningún caso será responsabilidad de personas externas a la institución apro-
bar el contenido del documento del PEI.

Luego de los cuatro meses que se sugiere sean destinados para la 

construcción del PEI, Código de Convivencia y Plan de Gestión de 

Riesgo, estos documentos deben ser consignados en el Aplicativo 

Colmena. La apertura de este sistema será el primer día del mes de 

diciembre (régimen Sierra y Amazonía) y el primer día del mes de 

agosto (régimen Costa - Galápagos) y se podrá contar con 45 días 

en los que se debe subir la información y editarla de ser necesario. 

Al inalizar los 45 días, es decir el día 15 de enero (régimen Sierra y 

Amazonía) y el día 15 de septiembre (régimen Costa - Galápagos), el 

Aplicativo Colmena se cerrará y la información consignada será la que 

se use en el seguimiento anual y la evaluación cuatrianual. El sistema 

se abrirá anualmente en las mismas fechas para la actualización de los 

instrumentos consignados.

En el Aplicativo Colmena se sube la información del PEI construido 

participativamente y debe consignarse además el Código de 

Convivencia  y el Plan de Gestión de Riesgo. Todos estos instrumentos 

podrán ser descargados en formato PDF. Los pasos para utilizar el 

sistema se encuentran especiicados en la Guía del Aplicativo Colmena.
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Proyectos de innovación educativa y Prácticas innovadoras

Las instituciones educativas que se encuentren implementando 
un proyecto de innovación educativa (que implique a los cuatro 
ejes de la gestión escolar) y que cuenten con resultados de di-
cha implementación podrán  presentarlo a través del Aplicativo 
Colmena a in de que forme parte del Laboratorio de Innovación 
Educativa del Ecuador. 

Los proyectos de innovación presentados serán revisados y apro-
bados para que pasen a formar parte del Laboratorio.  Los pro-
yectos aprobados se relejarán en el Plan Educativo Institucional y 
la institución debera consignar adicionalmente el Código de Con-
vivencia y el Plan de Gestión de Riesgo en el Aplicativo Colmena.

Las instituciones educativas que implementan una práctica inno-
vadora (que solamente implica al eje pedagógico) y que cuentan 
con resultados de dicha implementación podrán presentarla tam-
bién para el Laboratorio de Innovación Educativa del Ecuador. De 
la misma manera, estas prácticas se revisan y aprueban. 

Las prácticas innovadoras aprobadas pasan a formar parte del 
Laboratorio pero no se relejan en el PEI, por lo que la institución 
educativa debe consignar todos los instrumentos de la gestión 
escolar en el Aplicativo Colmena.

Cuando los proyectos de innovación y prácticas educativas in-
novadoras son aprobadas, la institución educativa contará con el 
plazo de 45 días para registrar el Código de Convivencia y Plan 
de Gestión de Riesgo en el Aplicativo Colmena (también el PEI 
en el caso de proyectos de innovación). Proyectos y prácticas se 
revisan y aprueban en un plazo de 10 días. 

Los proyectos de innovación y prácticas educativas innovadoras 
se encuentran detallados en el Reglamento General a la Ley Orgá-
nica de Educación Intercultural, en los artículos 94, 95 y 96.
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¿Cuáles son los elementos del PEI?

Los elementos del Plan Educativo Institucional PEI serán aquellos recursos ne-

cesarios para el funcionamiento de la institución educativa. Estos deben incluir, 
de manera organizada los propósitos de la institución educativa, el sistema de 
gestión, los recursos docentes y didácticos disponibles y necesarios, la estrategia 
pedagógica, las normas básicas de convivencia, entre otros.

Estos elementos necesariamente deben estar organizados. En este sentido, la 
gestión escolar demanda que todos los actores de una comunidad educativa, 
realicen una mirada  la organi-
zación de estos elementos, im-

prescindible para el desarrollo 
de la institución educativa. 

Esto hace referencia a la inte-

racción de diversos aspectos 
o elementos internos y exter-
nos a la institución, como am-

bientes de aprendizaje, convi-
vencia, procesos pedagógicos, 
administración de los recursos, 
organización institucional, ma-

dres, padres y representantes 
legales, comunidad local, orga-

nizaciones sociales, economía 
que entorna a las escuelas, as-

pectos culturales y  políticos, 
presentes en la vida cotidiana 
de la escuela. Se incluye lo que 
hacen, cómo lo hacen y las re-

laciones generadas entre sí.

Se plantea entonces, que los 

elementos del PEI puedan or-
ganizarse en ejes, mismos que 
deben ser intergados entre sí 
por medio de un eje generador 
que aglutine y gestione lo que 
se plantea en los otros ejes. 
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¿Cuáles son los ejes para la construcción del PEI

Los ejes que se toman en cuenta son: 

Eje de Gestión (Generador)

Eje de Convivencia

Eje Pedagógico

Eje de Seguridad y Salud

A su vez, estos ejes pueden subdividirse en componentes que ayudan a gestionar 
de mejor manera los elementos que deben tomarse en cuenta en la construcción 
y consignación del PEI.  

Los componentes propuestos son: 

Para el Eje de Gestión componentes de administración, lexibilidad y con-

textualización.

Para el Eje de Convivencia componentes de participación, socioemocional, 
vinculación e inclusión.

Para el Eje Pedagógico componentes pedagógico - curricular, socioam-

biental y de ciudadanía digital.

Para el Eje de Seguridad y Salud componentes de protección integral, ries-

gos, salud y ciberseguridad.
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El Eje de Gestión es el motor de la gestión escolar, con base en este giran las 
propuestas y acciones de los tres ejes (Convivencia, Pedagógico y de Salud y 
Seguridad).

Los ejes deben interactuar entre sí. De esta manera, los procesos que se llevan a 
cabo en el ámbito pedagógico se relacionan con aquellos que se dan en la convi-
vencia y la salud y seguridad escolar, logrando con esto que las acciones y deci-
siones que se tomen respecto a un eje inluyan e impliquen a los otros ejes. 

Los ejes de la gestión escolar recogen las características fundamentales de la ins-

titución educativa. A continuación se detallan pormenorizadamente:

La consignación de la información del PEI, Código de Convivencia 

y Plan de Gestión de Riesgo en el Aplicativo Colmena sigue este 

planteamiento basado en ejes. 

Convivencia

Pedagógico
3.

Ejes constitutivos de Colmena

Gestión

Ejes Asociados

2.

Salud y Seguridad
4.

Administración
Flexibilidad
Contextualización

1.

Participación
Socioemocional
Vinculación
Inclusión

Pedagógico - curricular
Socioambiental
Ciudadanía digital

Protección integral
Riesgos
Salud
Ciberseguridad

Eje Generador

Gráico 1. Ejes constitutivos de Colmena
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Tabla 1. Caracterización de los ejes y componentes para la construcción del PEI

EJE GENERADOR: GESTIÓN

La gestión en los establecimientos educativos es un proceso sistemático orientado 
al fortalecimiento de las instituciones educativas y a sus proyectos, con el in de 
enriquecer los procesos pedagógicos, administrativos, de convivencia, y salud y se-

guridad; conservando la autonomía institucional (contextualización y lexibilidad), 
para así responder de una manera más acorde a las necesidades educativas internas 
y externas del Sistema Educativo Nacional.

Componente de 
administración

Componente de                
lexibilidad

Componente de        con-
textualización

Evidencia las acciones 
para el funcionamien-

to de la institución 
educativa.

Dirige los procesos de 
organización interna, 
la forma de comunica-

ción con la comunidad 
educativa y la gestión 
para contar con talen-

to humano capacitado 
y con espacios físicos 
y equipamiento ade-

cuado para las activi-
dades administrativas 
y pedagógicas. 

Evidencia las acciones 
para el funcionamiento 

de la institución edu-

cativa y la articulación 
con instancias exter-

nas para la prevención 
de riesgos psicosocia-

les, la promoción de 
derechos, el acompa-

ñamiento psicosocial 

y socioemocional.

Las instituciones educativas 
disponen de autonomía y le-

xibilidad pedagógica y orga-

nizativa que permite tomar en 
cuenta las necesidades y ca-

racterísticas de los estudian-

tes en la elaboración de la pla-

niicación curricular. 

Las instituciones educativas, 
en el ejercicio de su autono-

mía y lexibilidad podrán dei-

nir sus áreas complementarias 

siempre que sean impartida 
con los recursos propios de la 
institución. Así también, po-

drán construir horarios lexi-
bles considerando los con-

textos y las modalidades de 
estudio que permitan el tra-

bajo docente de manera in-

terdisciplinar y disciplinar de 
acuerdo con las necesidades 
e intereses de los estudiantes 
y el contexto de las institucio-

nes educativas del Sistema 
Nacional de Educación.

Evidencia las acciones para 
alcanzar el peril de salida a 
través de mirar al proceso de 
aprendizaje como un proceso 
que entrelaza las competen-

cias socioemocionales y cog-

nitivas.

La contextualización, reiere 
al proceso de interconectar 
y complementar los currícu-

los nacionales con las reali-

dades, necesidades y aspi-
raciones de la comunidad 
educativa.

La institución educativa 
debe analizar el contexto 
en el que está inmersa para 

orientar el desarrollo del pro-

ceso de enseñanza - apren-

dizaje a in de que responda 
al interés, los saberes, las ne-

cesidades y las aspiraciones 
de la comunidad educativa y 
local con contenidos educa-

tivos contextualizados.

Adicionalmente la contex-

tualización evidencia las ac-

ciones que orientan el de-

sarrollo de competencias y 
temas signiicativos que tra-

ducen el interés, los saberes, 
las necesidades y las aspira-

ciones de la comunidad edu-

cativa y local en contenidos 
educativos y en los acuer-
dos y compromisos para la 
convivencia armónica que 
se plasman en el Código de 
Convivencia.
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EJE ASOCIADO: CONVIVENCIA *

Promueve el desarrollo de un clima institucional enmarcado en el bienestar, la demo-

cracia, desarrollo de habilidades para la vida, construcción de una cultura de paz y 
convivencia armónica de todos los integrantes de la institución educativa.

Componente de 
participación

Componente    
socioemocional**

Componente de 
vinculación

Componente de 
inclusión

Propicia los princi-

pios, habilidades, 
competencias y va-

lores para vivir en 
democracia.

Garantiza que las 
decisiones son re-

sultados del diálogo, 
negociación y valo-

ración de los acto-

res de la comunidad 
educativa. 

Reconoce las capa-

cidades innovado-

ras, relexivas y ex-

presivas que tienen 
las y los estudiantes 
a través de la cons-

trucción e imple-

mentación de pro-

yectos educativos 
interdisciplinarios 
que se desarrollan 
en el Programa de 
Participación Estu-

diantil.

Promueve procesos 
para el desarrollo, 
fortalecimiento y 
aprendizaje de ha-

bilidades socioemo-

cionales en la comu-

nidad educativa.

Se enfoca en el 

acompañamiento a 

los estudiantes de 
manera progresiva y 
dinámica, en la cons-

trucción de sus pro-

yectos de vida ela-

borados en torno a 
sus gustos, intereses, 

conocimientos y ha-

bilidades que deter-
minan una proyec-

ción al futuro, con 

la inalidad de que 
puedan alcanzar sus 
metas personales, 

laborales y sociales. 

Genera oportuni-
dades para que la 
institución edu-

cativa y la comu-

nidad compartan 
saberes; de este 
modo permite re-

lexionar y encon-

trar soluciones a 

las problemáticas 

sociales del entor-
no. 

Integra las gestio-

nes que favorecen 
el trabajo colabo-

rativo y las alian-

zas estratégicas 
con instituciones 

públicas y priva-

das, incentivando 

así el desarrollo 
de programas de 
participación y 
vinculación estu-

diantil a la comu-

nidad.

Permite abordar 
y responder a la 
diversidad de las 
necesidades de to-

dos los estudian-

tes a través de una 
mayor participa-

ción en el aprendi-
zaje y reducir la ex-

clusión del sistema 
educativo.

Realiza cambios y 
modiicaciones de 

contenidos, enfo-

ques, estructuras 

y estrategias ba-

sándose en una 
visión común y 
la convicción de 
que es respon-

sabilidad del Sis-

tema Educativo 
educar a todos 
los niños, niñas y 
adolescentes.

*  En el ámbito de la Etnoeducación y como un aporte desde la cosmovisión afrodescendiente basada en 
la ilosofía Ubuntu, la solidaridad es un valor que debe resaltarse en la convivencia. El principio del Ubuntu 
“yo estoy bien si tú estás bien” es un aporte para la sociedad en general. Por lo que se sugiere tener en 
cuenta esta ilosofía en el fortalecimiento de la solidaridad asociado al eje de Convivencia en todos sus 
componentes.

** Basados en uno de los principios de la Etnoeducación que sirve para restablecer ese ser fragmenta-
do y disperso como resultado de la diáspora; volver a la unidad del ser y del pueblo, en este sentido el 
proceso educativo debe fortalecer los principios y valores que desde la comunidad se siembran en los y 
las estudiantes. La orientación vocacional debe pensarse también desde la comunidad para establecer el 
proyecto de vida, esto en el eje de Convivencia y su componente socioemocional.



44

Ministerio de Educación

EJE ASOCIADO: PEDAGÓGICO

Es el aspecto esencial del acto educativo, consiste en contextualizar el Currículo Nacional de 

manera que se genere la necesidad de vincular los aprendizajes con la realidad circundante 

tanto de la comunidad educativa como a la comunidad local, para así generar un aprendizaje 

signiicativo y vinculado en los estudiantes.

Componente                 
pedagógico           

curricular

Componente      
socioambiental 

Componente de            ciu-
dadanía digital 

Orienta las acciones pe-

dagógicas en función del 
contexto institucional 

y/o la vocación producti-
va (si la institución oferta 
bachillerato técnico).

Garantiza que tanto los 
planes de mejora como 
los programas o pro-

yectos que la institución 
educativa implemente 
en su PEI estén articula-

dos con los aspectos pe-

dagógicos y curriculares.

Promueve la investi-
gación sobre temá-

ticas y prácticas so-

cioambientales que 

involucren a la comu-

nidad educativa en la 
resolución de proble-

mas y en la toma de 
medidas para el desa-

rrollo sostenible. 

Motiva la participa-

ción en actividades 
que contribuyan a re-

solver los desafíos so-

cioambientales.

Promueve la ciudadanía digital 
desde el desarrollo del pensamien-

to relexivo, crítico, ético y creativo 
en el uso de Internet considerando 
tres dimensiones: protección - se-

guridad, relexión - análisis, y crea-

tividad - participación.

En lo instrumental, desarrolla ac-

ciones a través de recursos tecno-

lógicos para fortalecer el proceso 

de enseñanza aprendizaje y facili-
tar el acceso a la información y la 
comunicación intra e interinstitu-

cional. 

Gestiona el uso de la tecnología 
como medio de intercambio de 
conocimiento y de experiencias 
exitosas para facilitar los procesos 

de enseñanza-aprendizaje.
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EJE ASOCIADO: SEGURIDAD Y SALUD

Establece prácticas encaminadas a garantizar el pleno ejercicio de los derechos de los 

miembros de la comunidad educativa con énfasis en las y los estudiantes. También promueve 

el cumplimiento de los requisitos mínimos para la reducción de riesgos antrópicos en las 

instituciones educativas.

Componente 
de protec-

ción integral

Componente 
de riesgos

Componente 
de salud

Componente ciber-
seguridad

Garantiza la 
activación de 
rutas y proto-

colos de ac-

tuación frente 

a riesgos psi-

cosociales que 

se pueden pre-

sentar a los es-

tudiantes.

P r o m u e v e 
que todos los 
miembros de 
la comunidad 
educativa ac-

tualicen cons-

tantemente su 

conocimiento 

sobre la aplica-

ción de estas 
rutas y proto-

colos.

El Plan de Ges-

tión de Riesgo 
de las institucio-

nes educativas es 
una herramienta 
de análisis y pla-

niicación estra-

tégica en la que 

cada institución 
establece accio-

nes y activida-

des que permite 
construir capaci-

dades, gestionar 
recursos y forta-

lecer la organiza-

ción institucional 

con la inalidad de 
ofrecer a la comu-

nidad educativa 
una preparación y 
respuesta oportu-

na y eiciente ante 
la presencia de 
eventos peligro-

sos que afecten el 

desarrollo de las 
actividades en el 
Sistema Educati-
vo. 

Garantiza la aten-

ción integral de la 
población estu-

diantil a través de 
la implementa-

ción de activida-

des que fomen-

ten hábitos de 
vida saludables y 
la promoción del 
cuidado de la sa-

lud mental.

A a vez se ocupa 
de temas como 
la nutrición, sa-

neamiento, hi-
giene, educación 
integral en se-

xualidad, además 
de realizar inter-
venciones para 
fomentar la sa-

lud, prevenir las 
enfermedades y 
promover la cali-
dad de vida en el 
ámbito escolar. 

Aplica herramientas 
y establece protoco-

los para garantizar 
la seguridad de los 
equipos tecnológicos, 

servidores, dispositi-
vos móviles, sistemas 
electrónicos, redes y 
los datos e informa-

ción institucional de 
ataques maliciosos.

Socializa la legislación 
aplicada a la descarga 
ilegal de contenidos, 
plagio, hacking, crea-

ción de virus, campa-

ñas de spam, robo de 
identidad, ciberacoso, 
etc., además de los 
derechos del ciuda-

dano digital, como la 
privacidad o la liber-
tad de expresión.

La institución educa-

tiva debe promover 
la formación de sus 
miembros para el de-

sarrollo de compe-

tencias digitales.



46

Ministerio de Educación

¿Las instituciones educativas pueden abordar otros ejes 
de la gestión escolar o incluir otros componentes?

Los componentes propuestos en los 4 ejes cubren los principales elementos que 
una comunidad educativa podría abordar, no obstante y según las características 
y necesidades de la oferta educativa, las instituciones pueden requerir la inclusión 
de otros ejes o componentes.

La institución educativa tiene toda la potestad de incluir los ejes o componentes 
que considere necesarios. Sin embargo, cualquier otro eje o componente que se 
incluya debe ser planiicado y evaluado teniendo en cuenta las necesidades or-
ganizativas de la institución educativa para la conformación del Comité Central 
Colmena y recordando que las autoridades y organismos legales de participación 
son quienes deben aprobar la realización del trabajo al inal del proceso realizado 
por cada uno de los responsables de las diferentes acciones que conforman el 
PEI.  

Para ampliar la información sobre el Comité Central Colmena, favor remitirse al 
Módulo de Gobernanza para el Desarrollo de la Gestión Escolar Participativa, que 
forma parte de esta colección. 
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¿Cómo se relaciona la planiicación institucional con la educación 
integral en sexualidad?

Para que el Plan Educativo Institucional facilite la gestión escolar enmarcada en la 
Educación Integral en Sexualidad, es necesario que se relexione a partir del diag-

nóstico institucional, la construcción del propósito y el diseño del plan de mejora, 
en donde se debe tener a consideración: 

Otorgar una educación de mayor calidad y pertinencia. 

Preparar para la vida y el desarrollo integral del estudiantado. 

Propiciar un clima favorable libre de prejuicios, violencia, estereotipos y ex-

clusiones. 

Acompañar al estudiantado disipando dudas y anticipando sus necesida-

des.

Favorecer el pensamiento crítico y basado en información cientíica. 

Generar un aprendizaje vivencial. 

Promover y garantizar el ejercicio del derecho a la EIS como parte de los 
derechos humanos y, a la vez, como habilitadora de otros derechos (educa-

ción, salud, etc.)

Propiciar el desarrollo integral y preparar para la vida al estudiantado. 

Propiciar un clima favorable para el aprendizaje, libre de prejuicios, violen-

cia, estereotipos y exclusiones.

Acompañar al estudiantado en su proceso educativo, disipando dudas y 
anticipando necesidades según cada etapa evolutiva (Castellanos Simons, 
2018).

Otros componentes sugeridos

Educación integral en sexualidad 

Las instituciones educativas son espacios privilegiados para la implementación 
de la Educación Integral en Sexualidad (EIS) ya que permiten que niñas, niños y 
adolescentes adquieran herramientas para el ejercicio pleno y responsable, libre 
de abusos, violencia, discriminación, embarazos no planiicados e infecciones de 
transmisión sexual. Los beneicios a nivel educativo incluyen:
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Adicionalmente, el contenido, adecuado a las necesidades del estudiantado, in-

cluye temas como las relaciones interpersonales, los valores, derechos, cultura y 
sexualidad, comprender el género, la violencia y seguridad, las habilidades para la 
salud y el bienestar, el cuerpo humano y el desarrollo, la sexualidad y el compor-
tamiento sexual o la salud sexual y reproductiva.

Abordar estos temas, desde un enfoque de derechos y basado en evidencia cien-

tíica, provee una oportunidad para las nuevas generaciones de ejercer sus dere-

chos, alcanzar los más altos niveles de salud y vivir sus relaciones interpersonales 
de forma responsable, positiva y enriquecedora.

La iniciativa Colmena representa un sistema innovador para la optimización de la 
gestión educativa, por lo que focalizar el levantamiento de información (Eje de 
Seguridad y Salud) permitirá a las instituciones educativas identiicar sus necesi-
dades respecto de la prevención de los riesgos psicosociales, así como informarse 
acerca del valor de la Educación Integral en Sexualidad.

La Educación Integral en Sexualidad permite preparar a las y los estudiantes para 
la vida y la toma de decisiones libres, responsables e informadas en torno a su 
proyecto de vida. Por ello es fundamental que pueda ser incluida en el Plan Edu-

cativo Institucional.

En el paso del diagnóstico para la construcción del PEI (pág. 55) se pueden en-

contrar preguntas que ayudan a la comunidad educativa a identiicar los riesgos 
psicosociales que se identiican en la institución, las estrategias que aplicaron para 
prevenirlos, la frecuencia de aplicación de estrategias y los responsables.
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Fomento de la lectura 

¿Por qué es importante que la comunidad educativa gestione su propio 
vínculo con la lectura? 

Esta pregunta puede servir de guía al Comité Central Colmena durante la elabo-

ración del PEI, pues se conecta con las estrategias, objetivos y planes enfocados 
en fomentar la lectura. La participación de la comunidad en la lectura implica que 
cada persona se posicione como un agente activo en la creación de los planes, 
diseño y ejecución de las estrategias de lectura. De esta manera se busca fomen-

tar un verdadero acercamiento de la comunidad al texto, en función de obtener 
mejores resultados y procesos lectores que en las estrategias donde se impone 
unilateralmente a las personas qué es lo que deben leer y cómo deben hacerlo.

Se propone que en la creación del PEI se tome como elemento central el compor-
tamiento lector. Mientras que la comprensión lectora se enfoca en las habilidades 
para comprender un texto, el comportamiento lector abarca otros aspectos como 
las preferencias, intereses, capacidades de selección de textos y, en general, los 
vínculos con la lectura. 

Gráico 2. Comportamiento lector

Comportamiento 
lector

Tipos y frecuencia 
de lectura

Motivos para leer y 
para no leer

Intereses y preferencias 
de lectura

Vínculo o percepción 
de la lecturaComprensión lectora
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El comportamiento lector es un criterio mucho más amplio que la comprensión 
lectora para realizar un diagnóstico sobre la lectura. Este diagnóstico debe incluir 
tanto a la población estudiantil como a docentes, familias, autoridades y comu-

nidad educativa en general. En la siguiente tabla se resumen algunos elementos 
que pueden ser tomados en cuenta para diagnosticar el comportamiento lector.

 

Tabla 2. Caracterización de los ejes y componentes para la construcción del PEI

Eje asociado a la 
gestión escolar

Elementos del comportamiento lector

Eje de 

convivencia

Habilidades sociales desarrolladas a través de la lectura

Creación de vínculos con otras personas a través de la lectura

Habilidades emocionales desarrolladas a través de la lectura

Lectura para la relexión sobre el proyecto de vida

Lectura como alternativa para el ocio y la recreación

Lectura para la relexión personal

Eje pedagógico

Soportes en los que se lee

Medios más leídos

Propósitos de lectura

Tipos textuales más leídos

Acceso al texto impreso, digital o a otros formatos y soportes

Tiempo dedicado a la lectura

Lugares donde más se lee

Motivos para leer y no leer

Preferencias de lectura

Intereses de textos

Valoraciones de textos, formatos y soportes

Disposición a la lectura

Inluencia de otras personas sobre su comportamiento de lectura
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Hay que recalcar que el diagnóstico del comportamiento lector debe realizarse 
en el paso del diagnóstico para la construcción del PEI (pág. 55) y desde los ejes 
asociados a la gestión escolar. A continuación se muestran otras orientaciones 
para el diagnóstico del comportamiento lector:

La lectura va más allá de los libros, para el diagnóstico también se debe 
considerar otros formatos en los cuales leen las personas, por ejemplo, los 
digitales.

Se recomienda utilizar instrumentos que pregunten a la comunidad educa-

tiva sobre su propio comportamiento lector, así como evitar evaluaciones 
tradicionales de comprensión lectora.

Es importante que el Comité Central Colmena guíe a la comunidad educa-

tiva para que logre identiicar sus propias necesidades y posibles intereses 
en materia de lectura de manera autopercibida.

Se recomienda que el diagnóstico de comportamiento lector se realice en 
función de la edad.

Que el diagnóstico sea, además, longitudinal, es decir, que se encuentre 
en constante medición para identiicar los cambios en el comportamiento 
lector dentro de la comunidad educativa.

Se recomienda utilizar la técnica de grupos focales para generar espacios 
donde se pueda escuchar las necesidades, intereses y comportamiento 
lector de la comunidad educativa.

Con esto, el Comité Central Colmena podrá alinear los procesos de lectura duran-

te la construcción del PEI a los distintos ejes asociados a la gestión escolar.

Si la institución aborda otros ejes y/o otros componentes estos no serán 

consignados en el Aplicativo Colmena, sino que deben ser gestionados 

solamente al interior de la institución educativa.
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¿Cómo se planiica la 
construcción el PEI?

Los instrumentos de la gestión es-

colar requieren de una planiica-

ción para su construcción, por lo 

que en primer lugar se debe distri-
buir el tiempo en el que se construi-

rá el PEI, el Código de Convivencia 
y el Plan de Gestión de Riesgo. Lo 
que se sugiere es que el proceso 

sea realizado en máximo cuatro 
meses (iniciados un mes antes del 

Sensibilización*

Diagnóstico

Construcción de la identidad institucional

Diseño del plan de mejora

Seguimiento y evaluación

*  El paso de la sensibilización implica la generación de delegados y del Comité Central Colmena, esto se 
detalla en el Módulo de Gobernanza para el Desarrollo de la Gestión Escolar Participativa, que forma parte 

de esta colección. 

inicio del año escolar) y que la institución cuente con un cronograma establecido 
que organice a construcción de todos los instrumentos de la gestión escolar. 

Para el caso de las instituciones educativas Unidocentes, Bidocentes o Plurido-

centes menores este cronograma debe ser organizado con los miembros de la 
comunidad local.

Para construir el PEI, se recomienda tomar en cuenta los siguientes pasos: 
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Estos pasos parten de grandes preguntas que invitan a la comunidad educativa a 
desarrollar un nivel de involucramiento permanente que debe ser motivado por el 
Comité Central Colmena.

Al mismo tiempo estos pasos se articulan con las fases de sistematización, acom-

pañamiento y seguimiento, mismas que se desarrollan de manera constante y 
transversal, esto a in de generar un proceso de aprendizaje y reconocimiento de 
la realidad y contextualización del entorno institucional. 

Pasos para la construcción del PEI

Sensibilización*
01.

¿Cuál es la realidad de 
nuestra institución 

educativa?

Diagnóstico

02.

Construcción/

Identidad Institucional

03.
los cambios de 

mejora en nuestra 
institución educativa?

Diseño del Plan
de Mejora

04.

Seguimiento 
y evaluación

05.

Sistematización Seguimiento

¿Por qué es importante 
la construcción partici-

pativa del PEI?

¿Cómo queremos que 
sea nuestra institución 

educativa?

¿Cómo ejecutamos y 
monitoreamos el 

PEI?

Acompañamiento

Gráico 3. Pasos para la construcción del PEI
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1.- Sensibilización

La sensibilización es quizás el momento más importante en la construcción 
del PEI, pues permite que toda la comunidad (autoridades, docentes, personal 
DECE, personal educativo, familias, líderes comunitarios y habitantes de la locali-
dad) analicen en conjunto las necesidades de la institución y de la comunidad. 

En la sensibilización se recogen elementos vivenciales de la comunidad para mo-

tivar la participación y el compromiso de construcción de los instrumentos de 
la gestión escolar. Asimismo, establece las pautas mínimas para facilitar el diálo-

go intra e intergeneracional que se debe seguir con una metodología especiica 
coordinada por el Comité Central Colmena (Gobernanza) y que tome en cuenta 
estas características:

Motivación: incentiva a la participación de los miembros de la comunidad 
educativa y los responsabiliza del proceso de construcción del PEI, Código 
de Convivencia y Plan de Gestión de Riesgo. 

Información: se debe comunicar todos los procesos que se gesten en la 
construcción de los instrumentos de la gestión escolar y promover la co-

municación asertiva entre los miembros de la comunidad educativa para 
garantizar el cumplimiento de los derechos los estudiantes en cada uno de 
los ejes propuestos (por ejemplo analizando la normativa vigente). 
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Participación: establece pautas de diálogo de toda la comunidad como, 
por ejemplo, el respeto de la opinión y del uso de la palabra, la no imposi-
ción de criterios, entre otras; y facilita la toma de decisiones para el desa-

rrollo del documento. 

En el caso de las instituciones Unidocentes, Bidocentes o Pluridocentes meno-

res, este proceso de sensibilización se extiende a la ejecución de acciones con la 
asamblea comunitaria y con las redes de aprendizaje.

El proceso de sensibilización empieza con la creación del Comité Central Colme-

na (Gobernanza) y debe constituir el eje transversal de todo el proceso de cons-

trucción del PEI, Código de Convivencia y Plan de Gestión de RIesgo.

En los primeros encuentros se deben convocar a los miembros de la comunidad 
educativa de manera diferenciada para:

1. Explicar los instrumentos de la gestión escolar en detalle (PEI, Código de 
Convivencia y Plan de Gestión de RIesgo) y cuáles son sus ventajas. En la 
construcción del Código de Convivencia es importante que se socialicen 
de forma clara los criterios de convivencia*.

2. Exponer la propuesta pedagógica con la cual la institución educativa 
recibió la autorización de creación y/o funcionamiento.

3. Presentar el plan y las etapas de construcción de los instrumentos de la 
gestión escolar.

*  Los criterios de convivencia y lo referente al Código de Convivencia se detallan en el Módulo de Cons-
trucción del Código de Convivencia que forma parte de esta colección. 

2.- Diagnóstico

Para hallar la realidad de una institución educativa se debe realizar un proceso de 
diagnóstico institucional. Esta es “una actividad programada y sistemática de re-

lexión acerca de la propia acción desarrollada, sobre la base de información con-

iable, con la inalidad de emitir juicios valorativos fundamentados, consensuados 
y comunicables” (Duro & Nirengerg, 2008). 
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Identiicar los aspectos positivos y negativos del entorno de niños, niñas y 
adolescentes

Reconocer los principales logros y desafíos para la construcción de espa-

cios de sana convivencia y cultura de paz. 

Analizar, en la labor diaria, si en realidad se cumplen los derechos humanos 
de estudiantes, docentes, autoridades, familias y personal educativo. 

En el eje de Gestión por su parte, se sugiere analizar cómo los acuerdos y com-

promisos de cada miembro de la comunidad educativa permiten una dinámica 
institucional armónica. Lo mismo debe ocurrir con cada uno de los restantes ejes 
de la gestión escolar. Además, si es necesario, se deben incluir otros elementos 
que respondan a la especiicidad de la institución educativa, como los sugeridos 
sobre educación integral en seguridad y fomento a la lectura. 

En el diagnóstico de las instituciones educativas que tienen varios años de fun-
cionamiento, se deben considerar los resultados de procesos de diagnóstico o 
autoevaluación anteriores. 

También se debe tener en cuenta que a las instituciones educativas interculturales 
bilingües asisten estudiantes de pueblos y nacionalidades, por lo que es necesa-

rio incluir en la revisión de temas para el diagnóstico de estas instituciones si en 
realidad se cumplen los derechos colectivos reconocidos en la Constitución de la 
República.

¿Qué aspectos se 
consideran para 
realizar el diagnóstico 
institucional?

El diagnóstico institucional 
implica relexionar sobre to-

dos los ejes que constituyen 
el PEI; para, así, identiicar 
tanto los aciertos y forta-

lezas como los nudos y las 
necesidades institucionales. Por la misma razón, para realizarlo se deben tener 
presentes cada uno de los elementos que aparecen en la descripción de los com-

ponentes de los ejes de la gestión escolar (Tabla 1, pág. 10). En el eje de Conviven-

cia, por ejemplo, se propone revisar los siguientes elementos:
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¿Cómo se desarrolla el diagnóstico institucional?

El diagnóstico es la línea base de análisis para la generación de objetivos, metas 
y acciones del PEI, así como de la construcción tanto del Código de Convivencia 
como del Plan de Gestión de Riesgo. El punto de partida del diagnóstico insti-
tucional es el análisis de los resultados de diagnósticos anteriores por parte del 
Comité Central Colmena. En el caso de las instituciones educativas particulares y 
iscomisionales que construyen el PEI por primera vez, se debe partir del análisis 
diagnóstico realizado en la propuesta pedagógica.

A partir de esta información, el Comité Central Colmenta debe diseñar:

La metodología y técnicas e instrumentos de recolección de información. 

El mecanismo de análisis de los resultados obtenidos.

Seleccionar técnicas e instrumentos de seguimiento para cada eje de la 
gestión escolar.

Construir el cronograma de aplicación de instrumentos. 

En cada eje de la gestión escolar se requiere de un conjunto de relexiones para 
lograr un diagnóstico efectivo y objetivo sobre el estado de la institución educa-

tiva, sus procesos y actuaciones. Para esto se propone un conjunto de preguntas 
que permitirán hacer un análisis integral partiendo de cada uno de los ejes de la 
gestión escolar.
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Preguntas para el análisis del diagnóstico

EJE DE GESTIÓN

1. ¿La institución educativa plantea estrategias de rendición de cuentas a los 
docentes, al personal DECE, a las familias, estudiantes y a la comunidad local?

2. ¿La institución educativa planiica la implementación de estrategias para la 
convivencia armónica y el bienestar de la comunidad?

3. ¿La institución educativa genera estrategias de comunicación asertiva para el 
conocimiento e intercambio de información que permita el cumplimiento de 
los objetivos y metas institucionales?

4. ¿Los mecanismos que implementa la institución educativa permiten la con-
textualización de la gestión escolar (en los ámbitos socioemocionales, convi-
vencia, gestión del DECE, formación integral, académicos y administrativos)?

5. ¿Cómo describen el ambiente institucional y local en el que se desarrollan los 
estudiantes de la institución educativa? (Se entiende por ambiente institucio-
nal a los aspectos sociales, culturales, políticos, económicos y de infraestruc-
tura que caracterizan al entorno en el que se encuentran las personas que 
integran la institución educativa).

6. ¿Qué acciones implementa la institución educativa para mejorar las compe-
tencias de los profesionales de la educación en ámbitos curriculares, sociales, 
culturales y su pertinencia, cientíicos y tecnológicos?

7. En la búsqueda de mejores condiciones de vida para niños, niñas, adolescentes 
y adultos de todas las nacionalidades y pueblos del Ecuador, ¿qué debe hacer 
la comunidad educativa y local para garantizar el aprendizaje signiicativo?

8. ¿Qué estrategias aplica la institución educativa para desarrollar la sabiduría, 
conocimientos y cosmovisión de las diferentes las nacionalidades y pueblos 
del Ecuador?

9. ¿Qué hace la institución educativa para responder a las necesidades de las 
familias que no tienen recursos para implementos necesarios tales como ma-
terial didáctico, uniformes u otros?

10. ¿Cuáles son o serán a futuro las estrategias de la institución educativa para la 
entrega de becas? (Pregunta exclusiva para instituciones particulares).
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EJE DE CONVIVENCIA

11. ¿Considera que las acciones que implementa la institución educativa aportan 
para la convivencia armónica entre todos los miembros de la comunidad edu-
cativa y actores comunitarios? (Entre los actores comunitarios se incluye a 
sabios, líderes y lideresas de la localidad, referentes de la cultura y el deporte, 
personas y organizaciones que aportan y se interesan por el desarrollo de la 
educación).

12. ¿Las acciones que ejecuta la institución educativa para la convivencia armó-
nica promueven el desarrollo de las habilidades sociales, culturales y lingüís-
ticas?

13. ¿Las acciones que ejecuta la institución educativa para la convivencia armóni-
ca promueven el desarrollo de las habilidades emocionales?

14. ¿De qué procesos y programas dispone la institución educativa para fomentar 
la participación de estudiantes, familias y personal educativo?

15. ¿Qué acciones se implementan en la institución educativa para garantizar el 
bienestar de los estudiantes y fomentar la educación inclusiva e intercultural?

16. ¿Qué acciones realiza la institución educativa para apoyar a los estudiantes en 
la construcción de su proyecto de vida?

17. ¿Qué oportunidades encuentran como institución educativa para desarrollar 
procesos o proyectos estudiantiles de vinculación con la comunidad?

18. ¿Cómo promueve la institución educativa la participación y visibilización de 
niñas, adolescentes, y mujeres adultas afrodescendientes e indígenas en cam-
pos como la ciencia, arte y tecnología?

19. ¿Cuáles son las estrategias pedagógicas que aplica la institución educativa 
para estudiantes con necesidades educativas especíicas?

20. ¿De qué manera la comunidad educativa se vincula en el desarrollo de pro-
gramas y proyectos de inclusión educativa para estudiantes con necesidades 
educativas especíicas y en situación de vulnerabilidad?

21. ¿De qué manera la institución educativa genera procesos de sensibilización 
dirigidos a la comunidad educativa para prevenir situaciones de exclusión y 
discriminación? (Se entiende por discriminación a toda distinción, exclusión o 
restricción que tiene por objeto o resultado menoscabar o anular el reconoci-
miento, goce o ejercicio de derechos de la persona).

22. ¿De qué manera la institución educativa aplica las adaptaciones curriculares 
para garantizar la permanencia, promoción y continuidad del proceso educa-
tivo de los estudiantes con necesidades educativas especíicas y en situación 
de vulnerabilidad? (Se entiende por situación de vulnerabilidad a toda aquella 
que expone de manera considerable a una persona a sufrir una afectación en 
cualquier ámbito de su vida).
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EJE PEDAGÓGICO

23. ¿En qué medida los procedimientos académicos implementados permiten la 
contextualización del currículo a la realidad de la institución educativa? 

24. ¿Las acciones orientadas a la educación para el desarrollo sostenible que la ins-
titución educativa ejecuta promueven conocimientos, actitudes y cambios de 
hábitos en la comunidad educativa? 

25. ¿Qué métodos o estrategias se implementan para fomentar procesos de autoe-
valuación y actitudes de autoaprendizaje? En el caso de ser una institución edu-
cativa del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe, ¿cómo se incorpora la 
evaluación de dominios?

26. ¿Qué oportunidades han sido identiicadas en el entorno ambiental cercano para 
diseñar experiencias de aprendizaje contextualizadas y signiicativas?

27. ¿Cuáles son las principales temáticas de interés existentes en el entorno cercano 
para la contextualización del currículo?

28. ¿Qué hace la institución educativa para fomentar la formación integral de las y 
los estudiantes?

29. ¿Qué acciones realiza la institución educativa para el acompañamiento sistemá-
tico e integral al estudiantado a in de contribuir con la adquisición de los apren-
dizajes básicos?

30. ¿Cómo se organizan los espacios del aula para el proceso de enseñanza y apren-
dizaje?

31. ¿De qué manera la institución educativa escoge o crea los recursos didácticos 
óptimos para el desarrollo de procesos educativos que cubran las necesidades 
educativas del estudiantado?

32. ¿Qué estrategias contextualizadas y vinculadas a las diferentes asignaturas se 
implementan en la institución educativa para el fomento de la lectura recreativa?

33. ¿De qué manera la institución educativa empodera, motiva y brinda mecanismos 
a la comunidad educativa que permitan, a través de la educación, enfrentar de-
safíos locales y globales tales como el cambio climático, la pérdida de biodiver-
sidad y la degradación de ecosistemas, a in de proporcionar los conocimientos, 
valores y aptitudes que necesitan para actuar como agentes de cambio? (Se 
entiende por cambio climático a los cambios a largo plazo de las temperaturas y 
los patrones climáticos que pueden ser naturales pero principalmente suelen ser 
causados por actividades humanas como la quema de combustibles fósiles -car-
bón, petróleo o gas-, la deforestación de bosques, contaminación, entre otros).

34. ¿Qué acciones implementa la institución educativa con la participación de la co-
munidad educativa a in de fomentar y fortalecer las temáticas y prácticas so-
cioambientales? (Se entiende por prácticas socioambientales a las acciones de 
una persona o colectivo a favor de la conservación del ambiente y que ayudan 
a mantener un equilibrio entre los impactos antropogénicos y la armonía con el 
entorno natural).

35. ¿Qué planes, programas o acciones desarrolla la institución educativa para el uso 
seguro de internet y dispositivos tecnológicos y cómo se articulan y visibilizan en 
el proceso de enseñanza aprendizaje?

36. ¿De qué manera la institución salvaguarda y garantiza la seguridad y privacidad 
de la información de estudiantes, familias y docentes en plataformas propias 
como LMS, bases de datos, gestión inanciera, etc.?



61

PRESIDENTE
GUILLERMO LASSO

EJE DE SEGURIDAD Y SALUD

37. ¿En qué año elaboró por primera vez su Plan de Gestión de Riesgos?

38. ¿Cuántos ejercicios de simulacro se han llevado a cabo en la institución edu-
cativa durante el último año lectivo?

39. ¿Cuáles son las estrategias que implementa la institución educativa para ga-
rantizar que estudiantes niños, niñas, adolescentes y adultos ejerzan sus de-
rechos a la participación y a la libertad personal, dignidad, reputación, honor 
e imagen?

40. ¿Cuáles son las estrategias que implementa la institución educativa para ga-
rantizar el ejercicio de los derechos colectivos de las nacionalidades y pueblos 
señalados en la Constitución?

41. ¿Qué actividades lúdicas se planiican y ejecutan con estudiantes para abor-
dar la autoestima y la resiliencia? (Actividades tales como obras teatrales, 
exposiciones artísticas, encuentros de pares, u otras).

42. ¿Qué acciones ha realizado la institución educativa para lograr alianzas es-
tratégicas con otros actores comunitarios y estatales para la promoción de 
estilos de vida saludables?

43. ¿Qué estrategias aplica la institución educativa para la resolución pacíica de 
los conlictos y quiénes participan en su resolución?

44. ¿Qué estrategias implementa la institución educativa para que el uso de uni-
formes no se constituya en una barrera de acceso, por ejemplo, por condicio-
nes socioeconómicas de las familias? (Pregunta exclusiva para instituciones 
particulares).

En los componentes del Eje de Seguridad y Salud se encuentra la construcción del 
Plan de Gestión de Riesgos para lo que se debe considerar, dentro del diagnóstico 
institucional, los siguientes aspectos:

• Identiicación de número de actores educativos, por jornada de clases.

• Conformación de los comités de gestión de riesgos, por jornada de clases.

• Conformación de brigadas de preparación y respuesta, por jornada de clases.

• Descripción de antecedentes sobre eventos peligrosos que han afectado el 
desarrollo de las actividades educativas en la institución educativa.

• Identiicación de recursos existentes en la institución educativa para dar res-
puesta ante un evento peligroso.

• Identiicación de la amenaza, la susceptibilidad de la amenaza, la percepción 
de la vulnerabilidad de los actores educativos ante la amenaza identiicada y 
el nivel de riesgos al que corresponde (A*V=R).

• Descripción de mecanismos de alarma.

• Descripción de puntos de encuentro y zonas seguras.

• Generación de mapas de recursos internos y externos.
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Las preguntas son las mínimas que la institución debe relexionar, en el caso de 
plantearse otras interrogantes se debe buscar las estrategias para integrarlas.

Las preguntas son un recurso para la relexión, no se deben utilizar como he-
rramienta del diagnóstico. Es decir, el diagnóstico no implica únicamente con-
testar las preguntas sinó crear espacios de deliberación.

A partir de los resultados del diagnóstico se deben considerar las fortalezas y las 
debilidades encontradas en cada componente de los ejes de la gestión escolar. Es 
importante tomar en cuenta además, las fuentes de información de cada elemen-

to evaluado, las diicultades identiicadas del levantamiento de datos, el análisis 
de los criterios de convivencia (Código de Convivencia), los aspectos positivos y 
negativos encontrados, las conclusiones y recomendaciones generadas.

Esta información puede consignarse en un informe para uso interno de la insti-
tución educativa, puesto que constituye un insumo importante para la siguiente 
etapa del proceso de construcción del PEI.

La autoridad de la institución educativa convocará una reunión con la Junta Ge-

neral de Directivos y Docentes, representantes del Comité de Padres/Madres de 
Familia, estudiantes y miembros relevantes de la localidad. En la reunión, el Comi-
té Central Colmena debe presentar los resultados identiicados en el proceso de 
diagnóstico. En el caso de las instituciones educativas del Unidocentes, Bidocen-

tes o Pluridocentes menores, será el coordinador institucional el responsable de 
la presentación de estos resultados a la comunidad.

Para la aprobación es necesario un espacio de relexión con los miembros antes 
mencionados, con el in de que se pueda conocer la situación actual de la institu-

ción educativa y tener claridad frente a los compromisos que se asuman.

En ningún caso será responsabilidad de personas externas a la institución revi-
sar ni aprobar el contenido del informe del diagnóstico realizado.

Las preguntas deben ser contestadas también en el Aplicativo Colmena, 

donde se pueden encontrar otras preguntas especíicas para la 

construcción del Plan de Gestión de RIesgo. En el mismo aplicativo, luego 

de contestar las preguntas se debe consignar el Código de Convivencia 

en un espacio especíico para ello. Los pasos para utilizar el sistema se 

encuentran especiicados en la Guía del Aplicativo Colmena.
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3.- Construcción de la Identidad Institucional

La identidad se constituye por un propósito misional, un objetivo estratégico y 
cuatro objetivos operativos, uno por cada eje de la gestión escolar. El propósito y 
los objetivos establecidos por la institución educativa tendrán la misma vigencia 
que todo el PEI, es decir, 4 años. En este tiempo comprometen a toda la comunidad 
educativa con el presente y el futuro de la institución y de este modo orientan los 
procesos de la gestión escolar. 

Las instituciones educativas particulares y iscomisionales deberán construir ade-

más su Misión y su Visión conforme el articulo 101 del Reglamento a la LOEI. Esta 
Misión y Visión les servirá como insumo en la construcción del propósito, objeti-
vos estratégico y operativos para su consignación en el Aplicativo Colmena. La 
Misión y Visión no se registran en el aplicativo.

El funcionamiento de la institución educativa se enmarca en los fundamentos 
ilosóicos y las teorías de enseñanza-aprendizaje. De esta manera, para orientar 
la gestión escolar hacia la convivencia armónica, la salud y seguridad de la comu-

nidad educativa, procesos pedagógicos contextualizados y lexibles, la identidad 
institucional debe ser coherente con los principios institucionales.



64

Ministerio de Educación

Propósito misional

El propósito misional de la institución educativa es un elemento de diferenciación 
y posicionamiento de la institución ante la comunidad educativa. Es la justiica-

ción conceptual de la razón de ser de los programas, acciones y proyectos que la 
institución plantea. Es decir, muestra el in último a alcanzar con el PEI. 

De acuerdo con las especiicidades de la comunidad educativa, el Comité Central 
Colmena determina cómo construir o actualizar el propósito, pues no hay una 
única forma de hacerlo. Con el in de orientar la perspectiva estratégica de los 
cambios deseados, se sugiere relexionar sobre las nuevas tendencias en la edu-

cación.

Objetivo estratégico

El planteamiento del objetivo estratégico se basa y responde al propósito misio-

nal. Este se debe redactar con una visión a largo plazo, (4 años) y para esto debe 
utilizar la información recogida en el diagnóstico.
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Objetivos operativos

Los objetivos operativos se plantean a corto, mediano y largo plazo y buscan fa-

cilitar o agilizar el logro del objetivo estratégico de la institución educativa. Trazan 
acciones detalladas y concretas a cumplir en un período breve, además son lexi-
bles o adaptables al entorno y sus cambios por lo que toman en cuenta no solo 
los factores internos de la institución sino también los externos.

Los objetivos operativos deben ser:

En el Aplicativo Colmena existe un espacio para la consignación de la 

identidad institucional: propósito, objetivo estratégico y los objetivos 

operativos por cada uno de los 4 ejes propuestos. Esto se realiza una 

vez contestadas las preguntas referentes al diagnóstico institucional 

y para el Plan de Gestión de Riesgos, además de la consignación del 

Código de Convivencia. Los pasos para utilizar el sistema se encuentran 

especiicados en la Guía del Aplicativo Colmena.

Especíicos: deben establecerse de forma detallada, concreta y clara.

Medibles: debe usar una unidad medible, ya sea de tiempo o volumen.

Alcanzables: aunque se trate de nuevos retos y desafíos, se debe proponer 
cuestiones que no vayan más allá de lo que se pueda realizar en la práctica. 

Relevantes: deben ser importantes en relación al propósito planteado.

Los objetivos operativos deben ser propuestos por cada uno de los ejes del 
PEI. La institución educativa, sin embargo, puede construir los objetivos opera-

tivos agrupando componentes o desagregándolos según las necesidades de los 
ejes de la gestión escolar del PEI. 
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4.- Diseño del plan de mejora

El diseño del plan de mejora constituye la formulación de metas a alcanzar y ac-

ciones concretas a realizar para cumplir con el propósito y los objetivos trazados. 
Este debe partir del análisis del diagnóstico y del propósito y objetivos consig-

nados en la identidad institucional. En el caso de las instituciones Unidocentes, 
Bidocentes o Pluridocentes menores, a partir del diagnóstico se aplicarán estrate-

gias de análisis de causa y de priorización con el in de establecer nudos críticos 
o necesidades centrales analizados desde su nivel de incidencia. Esto constituirá 
la base para el establecimiento de metas y acciones del plan de mejora.

La información recibida a través del análisis del diagnóstico, del propósito y los 
objetivos es la base para la formulación de las metas del plan de mejora. Por lo 
tanto, se debe realizar una evaluación que tome en cuenta las metas más relevan-

tes para la comunidad educativa. 

¿Qué se debe considerar en el plan de mejora?

El diseño del plan de mejora implica la generación de metas y logros esperados 
con su respectiva prioridad, además de acciones por cada meta con sus respon-

sables y las fechas de implementación de las mismas,  

Análisis del 
diagnóstico, 
propósito y 
objetivos

Planteamiento 
de metas

02.

01.

Priorización 
de metas

03.

Planteamiento 
de logros 
esperados

04.

Planteamiento 
de acciones por 
cada meta

05.

Designación 
de responsables 
de las acciones

06.

07.

Gráico 5. Diseño del plan de mejora

Plan de Mejora
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Metas

Las metas se reieren a resultados esperados a corto y mediano plazo tanto en la 
oferta como en la demanda educativa. Permiten establecer los productos espera-

dos como resultado de la gestión.

La institución será la que establezca cuántas metas se deben plantear por cada 
eje (objetivo operativo). La sugerencia es que se trabaje con un número de metas 
que sea manejable para la comunidad educativa. 

Para establecer las metas se puede plantear una relexión a partir de las siguien-

tes preguntas: :

¿Qué resultados queremos obtener en la consecución de los objetivos?

¿Cómo desarrollar las acciones para el cumplimiento de los objetivos?

¿En qué tiempo se van a lograr cada uno de los objetivos?

Las metas deben alinearse con los objetivos operativos establecidos, es decir 
deben estar alineadas a los ejes propuestos (Gestión, Pedagógico, Convivencia 
y Seguridad y Salud).
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Priorización de metas

La priorización de las metas permite organizarlas y establecer las acciones prio-

ritarias para cumplir con el plan de mejora. Con la priorización se puede calenda-

rizar las acciones necesarias y es posible realizar seguimiento y monitoreo de las 
mismas, es decir ayuda a lograr un acompañamiento eicaz.

Para priorizar las metas se sugiere tomar en cuenta magnitud, beneicio y capa-

cidad de cada una:

Tabla 3. Criterios de priorización de metas

Magnitud Beneicio Capacidad

La valoración se realiza 
teniendo en cuenta la 
cantidad de miembros 
de la comunidad edu-

cativa que son benei-

ciados en la aplicación 
de la estrategia.

Se pueden identiicar 
en porcentajes:

• Menos de 50% 

• Hasta el 100% 

Intensidad del bene-

icio que ocasiona la 
aplicación de la estra-

tegia en la comunidad 
educativa.

Su valoración puede 
ser:

• Muy Alto

• Alto 

• Medio  

• Bajo

Disponibilidad de re-

cursos (físicos, tec-

nológicos y talento 
humano) que tiene la 
institución para la apli-

cación de la estrategia 
educativa.

Su valoración puede 
ser:

• Muy Alto

• Alto 

• Medio  

• Bajo

Al reconocer estos criterios se puede colocar la prioridad que mejor se ajuste, 
pudiendo ser alta, media o baja.

Tabla 4. Prioridad por criterios

Magnitud Beneicio Capacidad Priorización 

Entre 50% a 100% Alto De media a alta Alta

Entre 0% a 49% Medio De media a alta Media

Entre 0% a 49% Bajo De media a baja Baja
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Finalmente se puede utilizar una matriz que permita organizar las metas con sus 
respectivas magnitudes, beneicios y capacidad para poder priorizarlas:

Tabla 5. Caracterización de los ejes y componentes para la construcción del PEI

N.° Metas
Criterios

Magnitud Beneicio Capacidad Priorización

1 Meta 1 100% Alto Media Alta

2 Meta 2 50% bajo Media media

Priorizar las metas permite construir planes de mejora acertados y con base en la 
realidad de la institución educativa. 

Logros esperados

Cuando se establecen y se priorizan las metas es necesario también conocer 
cuales son los logros que se espera alcanzar con su cumplimiento. Estos logros 
esperados especiican los productos especíicos a conseguir con el cumplimiento 
de la meta trazada. 

Los logros esperados son los cambios que se producen como consecuencia de 
la ejecución de las acciones. Son una forma para medir el éxito de las acciones 
y evidenciar el cumplimiento de las metas, los objetivos operativos y el objetivo 
estratégico. Son especíicos y medibles, y pueden ser positivos o negativos. 

Acciones

Las acciones describen claramente los pasos a seguir para alcanzar las metas 
planteadas para el cumplimiento de los objetivos estratégicos. Estas deben ser a 
corto plazo y coherentes con la identidad institucional. 

Las acciones del plan de mejora deben ser redactadas a partir de los objetivos 
operativos y de las metas a las que corresponden; deben ser coherentes con la 
priorización realizada, reales, medibles y signiicativas. 
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¿Cuáles son las acciones y cuáles las tareas para conseguir las metas?

¿De qué recursos se disponen y cuáles hacen falta?

¿Qué alianzas se pueden establecer para conseguir recursos?

¿Cuál es el tiempo que se prevé para la ejecución de las acciones?

¿Cuántas horas se utilizan dentro y fuera del aula para la ejecución de las 
acciones?

¿Cuándo inician y inalizan las acciones?

En esta etapa se deben considerar la complejidad que pudiera presentar la acción 
que se plantee y la disponibilidad de recursos para su cumplimiento. Para esto,se 
recomienda relexionar sobre las siguientes preguntas:

Responsables

Junto con la priorización de metas y la generación de acciones, se debe distribuir 
las tareas a los miembros de la comunidad educativa. Por lo cual, las responsabi-
lidades de los involucrados directos en la ejecución de las acciones deben estar 
bien establecidas.



71

PRESIDENTE
GUILLERMO LASSO

En esta etapa se puede relexionar sobre las siguientes preguntas:

¿Quiénes toman la iniciativa? 

¿Quiénes toman las decisiones? 

¿Quiénes son los responsables de rendir cuentas en la aplicación de cada 
una de las estrategias de la planiicación estratégica institucional?

¿Quiénes participan en la ejecución de las acciones para el cumplimiento de 
las metas?

¿Cuáles son las responsabilidades que asume cada miembro en el cumpli-
miento de las acciones del plan estratégico institucional?

¿Cuál es el compromiso de cada participante y cómo lo cumplirá?

¿Qué resultados se esperan y dentro de qué plazos?

Fechas

El cronograma de acciones se elabora a la par de la planiicación institucional. 
Esta debe tomar en cuenta los tiempos de los que disponen los responsables de 
cada una de las acciones y los tiempos de ejecución y de entrega.

En la reunión de aprobación de la planiicación estratégica institucional se aprue-

ba el cronograma de acciones en presencia de los responsables asignados. 

Las metas, prioridad y logros esperados contendrán a las acciones, responsa-
bles y fechas. El número de acciones será el que la institución educativa consi-
dere necesarios para el cumplimiento de la meta. 

El plan de mejora contendrá cuatro cronogramas, uno por cada uno de los ejes 
de la gestión escolar (Gestión, Pedagógico, Convivencia y Seguridad y Salud). 
Cada cronograma contará con sus propias metas, prioridades, logros espera-
dos, acciones, responsables y fechas.
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El plan de mejora que se realice también debe ser consolidado en el 

Aplicativo Colmena de esta misma manera (metas, prioridad, logros 

esperados, acciones, responsables y fechas) para cada uno de los 

cuatro ejes (Gestión, Convivencia, Pedagógico y de Seguridad y 

salud). El aplicativo se abrirá cada año para actualización de acciones, 

fechas y responsables. Los pasos para utilizar el sistema se encuentran 

especiicados en la Guía del Aplicativo Colmena.

Tabla 6. Ejemplo de cronograma del plan de mejora

Cronograma

Eje de la gestión escolar      Objetivo Operativo

Metas Prioridad
Logros    

esperados
Acciones Responsables 

Fecha 
inicio

Fecha 
in

Al igual que en el proceso de diagnóstico, el Comité Central Colmena debe reali-
zar una reunión con la Junta General de Directivos y Docentes, Comité de Madres, 
padres y representantes legales, estudiantes y miembros relevantes de la locali-
dad para presentar el plan de mejora. 

Los miembros de la reunión pueden opinar, aportar, solicitar modiicaciones o 
considerar aspectos que aún no se han tomado en cuenta. Una vez que se llegue 
a un acuerdo se aprueba el plan por parte de todos los miembros.

Para evidenciar el cumplimiento de los objetivos, metas y acciones se sugiere 
enlistar los respaldos con los que se cuenta, de esta manera se puede contar con 
un archivo completo de las acciones que se están realizando para el desarrollo 
institucional. 

En ningún caso será responsabilidad de de personas externas a la institución 
revisar ni aprobar el contenido del plan de mejora realizado.

El PEI en su conjunto funciona como una herramienta para orientar el trabajo 
de todos los miembros de la comunidad educativa.
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Luego de los 45 días que el Aplicativo estará abierto para la 

consignación de los instrumentos de la gestión escolar lo consignado 

pasará  a seguimiento y evaluación. A partir de aquí no será posible 

editar la información consignada. Los pasos para utilizar el sistema se 

encuentran especiicados en la Guía del Aplicativo Colmena.

5.- Seguimiento y evaluación al PEI

Para guiar la veriicación del cumplimiento de los objetivos, metas y acciones del 
PEI se sugiere partir de las siguientes preguntas: 

¿Qué debemos ajustar?

¿Con qué indicadores de seguimiento contamos? 

¿Qué instrumentos de seguimiento y evaluación nos apoyan a medir los 
avances?

¿Cuál es el estado actual del cumplimiento de las metas?

¿Es necesario reformular una o varias metas de la planiicación?

Cuando el PEI, Código de Convivencia y Plan de Gestión de Riesgo han sido cons-

truidos y consignados en el Aplicativo Colmena se dará inicio al seguimiento de 
objetivos, metas y acciones planteadas a in de que se pueda lograr su realización 
de forma óptima. Este seguimiento se hace al interno de la institución educativa 
por parte del Comité Central Colmena y de forma externa por parte de los audi-
tores educativos. La manera en la que se realiza este seguimiento se encuentra 
detallada en el Módulo de Seguimiento y Evaluación, que forma parte de esta 
colección. 
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¿Cómo se construye el Código de Convivencia?

El Código de Convivencia se construye de forma participativa tomando en cuenta 
los criterios de convivencia enunciados a continuación:

Vida en comunidad

Relaciones con el entorno físico y ambiental

El detalle sobre estos criterios y la forma de integrarlos en la construcción par-
ticipativa del Código de Convivencia se encuentra explicitada en el Módulo de 
Construcción del Código de Convivencia que forma parte de esta colección. Por 
último es importante señalar que muchas de las preguntas que se plantean en el 
diagnóstico sirven para la relexión y construcción del Código de Convivencia, por 
lo que deben ser tomadas muy en cuenta. 

El Código de Convivencia se consolida en el Aplicativo Colmena a 

continuación de las preguntas del diagnóstico. Los pasos para utilizar el 

sistema se encuentran especiicados en la Guía del Aplicativo Colmena.

Actuación en la dinámica educativa e institucional

Estilo de vida
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Conformación del Comité de Gestión de Riesgo.

Conformación de Brigadas.

Elaboración del Plan de Gestión de Riesgo:

- Elaboración del Diagnóstico Institucional.

- Elaboración del Plan de Acción (equivalente al plan de mejora).

- Socialización del Plan de Gestión de Riesgo.

- Implementación y evaluación del Plan de Gestión de Riesgo.

¿Cómo se construye el Plan de Gestión de Riesgo?

Adicionalmente se debe construir el Plan de Gestión de Riesgo bajo el siguiente 
esquema:

El plan de acción del Plan de Gestión de Riesgo se realiza bajo el mismo formato 
del plan de mejora (Diseño) y debe basarse en el diagnóstico ya que de esta ma-

nera permite identiicar aspectos claves para fortalecer la reducción de riesgos y 
preparación para la respuesta. El plan de acción se diferencia del plan de mejora 
por lo siguiente: 

Se establecerá mínimo de 3 metas al año.

Cada meta contará con un mínimo de 4 acciones.

Tabla 7. Esquema de construcción del plan de acción de gestión de riesgos

Plan de Acción

Metas Prioridad
Logros 
espera-

dos
Acciones

Responsa-
bles 

Fecha 
inicio

Fecha 
in
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La construcción del Plan de Gestión de Riesgo debe ser realizada en el 

Aplicativo Colmena. Inicialmente se consigna el diagnóstico institucional 

(luego de las preguntas del diagnóstico) para luego detallar el plan de 

accióndespués de la construcción del plan de mejora. Los pasos para 

utilizar el sistema se encuentran especiicados en la Guía del Aplicativo 

Colmena.

El plan de acción del Plan de Gestión de Riesgo deberá contar con un cronogra-

ma de trabajo, herramienta necesaria para el seguimiento de su implementación. 
Su elaboración corresponde a la situación concreta de cada institución educativa.

Tabla 8. Cronograma para la aplicación del plan de acción de gestión de riesgos

Cronograma de trabajo

Descripción de la 
Acción

I Quimestre II Quimestre Observación

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Fuente:  Art.168 RGLOEI
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3. 
Módulo de 

construcción del

Código de Convivencia
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¿Qué es la convivencia?

La convivencia es la capacidad que tienen las personas de coexistir de manera 
pacíica y armónica en el mismo espacio, sea este físico, virtual o mixto. 

En el ámbito educativo, se concibe a la convivencia como el bienestar de la co-

munidad educativa que se expresa en un ambiente sano, equitativo, inclusivo, 
respetuoso y diverso; que favorece el ejercicio pleno de los derechos humanos 
individuales y colectivos.

En el desarrollo de la herramienta se utilizará el término convivencia que hará 
alusión a la “convivencia en el ámbito educativo”.

¿Cuáles son los criterios para comprender la convivencia 
en el ámbito educativo?

Para la construcción del Código de Convivencia, se plantean estos 4 criterios des-

critos a continuación:

Vida en comunidad: son las formas de relacionamiento que tienen las per-
sonas en la coexistencia en un espacio determinado, sea físico, virtual o 
mixto.

Este relacionamiento implica el respeto, reconocimiento y valoración de 
las múltiples diversidades que existen entre las personas que son parte 
de la comunidad educativa y la comunidad ampliada sobre la que tienen 
inluencia. Implica además sus necesidades, intereses y la construcción de 
espacios en los cuales el relacionamiento sea digno, inclusivo, equitativo e 
igualitario, con el in de que la comunidad se sienta bien y tenga una per-
cepción de tranquilidad y seguridad alta en cuanto a su integridad personal 
y a sus pertenencias.  

Relaciones con el entorno físico y ambiental: se reiere al efecto que tiene 
la manera como las personas se relacionan con el entorno físico y ambien-

tal, dentro del establecimiento educativo o en los espacios de la comuni-
dad sobre la cual tiene inluencia la institución educativa. 

Implica la importancia de cuidar el patrimonio y los bienes que son de uso 
común además de las acciones para mantenerlos en las condiciones ópti-
mas que motiven su uso sin que signiique un riesgo para nadie. También 
involucra el cuidado, protección y conservación de la naturaleza.



81

PRESIDENTE
GUILLERMO LASSO

Actuación en la dinámica educativa e institucional: hace referencia a las 
formas en las que cada persona colabora en el desarrollo de las actividades 
propias de la dinámica educativa e institucional. Además del reconocimien-

to de aquellos elementos que fortalecen el propósito e identidad institucio-

nal. 

Implica el aprovechamiento y valoración de los tiempos y los esfuerzos que 
cada miembro de la comunidad educativa empeña en el desarrollo de to-

das las actividades que se generan para garantizar procesos integrales de 
enseñanza y aprendizaje.

También hace referencia al reconocimiento de la importancia que tiene la 
honestidad académica de la población estudiantil en su proceso de apren-

dizaje y la transparencia en el accionar de toda la comunidad educativa.

Estilo de vida: se reiere los hábitos relacionados con los aspectos físico, 
emocional y social que cada persona desarrolla en el transcurso de su vida 
a través de las múltiples interacciones que tiene en los entornos donde se 
desenvuelve.

Implica el cuidado de la salud, la reproducción de hábitos de higiene y cui-
dado personal, de nutrición, recreación y ocio saludables de toda la comu-

nidad educativa.
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¿Qué es el Código de Convivencia?

Es el documento público en el que se plasman los acuerdos y compromisos que 
constituirán las directrices que rigen a la comunidad educativa para garantizar los 
derechos de los estudiantes y la consolidación de un entorno seguro, saludable, 
de convivencia armónica, así como la cultura de paz propicia para el desarrollo 
integral.

¿Qué principios y enfoques se consideran en el Código de 
Convivencia?

Se consideran los principios y enfoques establecidos en la Ley Orgánica de Edu-

cación Intercultural, enfatizando los siguientes:

Tabla 1. Principios y enfoques que se enfatizan en el Código de Convivencia

Principios y              
enfoques 

Descripción

Cultura de paz 
y     solución de            

conlictos

El ejercicio del derecho a la educación debe orientarse a 
construir una sociedad justa, una cultura de paz y no vio-

lencia, para la prevención, tratamiento y resolución pací-
ica de conlictos, en todos los espacios de la vida perso-

nal, escolar, familiar y social. Se exceptúan todas aquellas 
acciones y omisiones sujetas a la normatividad penal y a 
las materias no transigibles de conformidad con la Cons-

titución.

Integralidad

Reconoce y promueve la relación entre cognición, re-

lexión, emoción, valoración, actuación y el lugar funda-

mental del diálogo, el trabajo con los otros, la disensión 
y el acuerdo como espacios para el sano crecimiento, en 
interacción de estas dimensiones.

Convivencia              
armónica

La educación tendrá como principio rector la formulación 
de acuerdos de convivencia armónica entre los actores de 
la comunidad educativa.

Igualdad de       
género

La educación debe garantizar la igualdad de condiciones, 
oportunidades y trato entre hombres y mujeres promo-

viendo una educación libre de violencias.
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Derechos           
humanos

Pone como centro al ser humano, tanto en su dimensión 
individual como social. La educación es un derecho que 
permite desarrollar otros tipos de derechos para alcanzar 
una vida digna.

Intergeneracional
La educación a lo largo de la vida determina la necesidad 
de establecer un diálogo entre grupos de personas de di-
ferentes edades pero que ejercen roles comunes.

Plurinacionalidad
Consiste en el reconocimiento de las formas tradicionales 
y costumbres de las comunas, comunidades, pueblos y 
nacionalidades en el Sistema Nacional de Educación.

Género

Considera las diferentes oportunidades que tienen los 
hombres y las mujeres, sin discriminación por razones de 
orientación sexual o identidad de género, las interrelacio-

nes existentes entre ellos y los distintos papeles que so-

cialmente se les asignan. Las relaciones de género des-

iguales derivan de los modos en que las culturas asignan 
las funciones y responsabilidades distintas a la mujer y al 
hombre. Ello a la vez determina diversas formas de acce-

der a los recursos materiales o no materiales. 

El enfoque de género permite analizar esas formas, con el 
in de eliminar las barreras que limitan a las personas debi-
do a su identidad de género u orientación sexual.

Además, el Código de Convivencia considera el enfoque restaurativo para la reso-

lución de los conlictos escolares*, que implica la gestión de las relaciones inter-
personales de manera más horizontal, democrática y participativa y la resolución 
de conlictos escolares de manera colaborativa y reparadora; superando el mo-

delo punitivo.

* De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica de Educación Intercultural, artículo 64.4., conlicto 
escolar “es la situación en la que dos o más miembros de la comunidad educativa, sin que medie una re-
lación de poder, entran en oposición o desacuerdo, por diversos motivos y que no sea considerada en los 
términos de la Ley como violencia o acoso escolar.”
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¿Cuáles son los objetivos del Código de Convivencia?

Garantizar que la dinámica institucional se desarrolle en el marco del respe-

to de los derechos humanos de toda la comunidad educativa.

Promover la participación y corresponsabilidad de la población estudiantil, 
las familias, los profesionales de la educación y personal administrativo en 
la construcción de la convivencia armónica en cada una de las instituciones 
educativas.

Implementar mecanismos innovadores para la resolución de conlictos es-

colares, que respondan al contexto de cada institución educativa.

Fortalecer el reconocimiento de que niños, niñas y adolescentes son suje-

tos de derechos y agentes clave en la toma de decisiones sobre las situa-

ciones que les afecta.

¿Cuáles son las características del Código de Convivencia?

Al ser un instrumento que toda la comunidad educativa usa de manera obligato-

ria, debe ser:

Comprensible

De fácil acceso

Pertinente

Contextualizado

Aplicable

Consensuado

Integrador 

Restaurativo

Preventivo

Flexible  
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¿Quiénes son responsables de la construcción del Código 
de Convivencia en cada institución del Sistema Educativo 
Nacional?

El Gobierno Escolar de las instituciones educativas tiene a su cargo la construc-

ción del Código de Convivencia de manera participativa, en articulación con los 
demás miembros de la comunidad educativa y con el Comité Central Colmena. 
Este organismo debe garantizar que en su construcción participen inspectores 
(dependiendo de la designación de autoridades con la que cuente la institución) 
y que, de contar con el Departamento de Consejería Estudiantil, participe al me-

nos un delegado de este organismo.

El Código de Convivencia debe ser validado por la comunidad educativa.

¿Cómo se realiza el registro del Código de Convivencia?

El registro del Código de Convivencia está a cargo de la máxima autoridad de la 
institución educativa y se lo realizará consignando la información en el Aplicativo 
Colmena. De tratarse de una institución Unidocente, Bidocente o Pluridocente 
menor, lo hará el coordinador institucional.

El registro debe realizarse entre el primer día de diciembre y el 15 de enero para 
régimen Sierra-Amazonía y, entre el primer día de agosto y el 15 de septiembre 
para régimen Costa-Galápagos. El Plan Educativo Institucional y el Código de 
Convivencia tienen la misma vigencia, por tanto, su registro se realiza en los mis-

mos períodos.

De tratarse de instituciones educativas del Sistema de Educación Intercultural 
Bilingüe y la Etnoeducación, la información podrá consignarse en el Aplicativo 
Colmena en el idioma ancestral que corresponda.

Las instituciones educativas que trabajan en red podrán acompañarse en la cons-

trucción del Código de Convivencia, sin embargo, el registro se lo realiza de ma-

nera individual debido a que debe responder al contexto de cada institución.

La máxima autoridad o el coordinador de la institución educativa 

debe garantizar que el Código de Convivencia que se registra en el 

Aplicativo Colmena fue construido participativamente y validado por 

toda la comunidad educativa y que la información que contiene no 

vulnera los derechos de las personas.
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Sensibilización

Paso 1

Criterios de

convivencia

Diágnostico

Paso 2

Identidad

Institucional

Preguntas

Planificación de

metas y acciones
Registro

CONSTRUCCIÓN DEL PLAN EDUCATIVO INSTITUCIONAL PEI

CONSTRUCCIÓN DEL CÓDIGO DE CONVIVENCIA

Validación 

Paso 6

Conformación y

funcionamiento

de las instancias

de solución

de conflictos

Paso 5

Definición de

mecanismos

de resolución

alternativa de

conflictos

Paso 4

Definición

de acuerdos

y compromisos

Paso 3

¿Qué relación tiene el diagnóstico institucional con la 
construcción del Código de Convivencia?

El Código de Convivencia es un elemento del Eje de Gestión del Plan Educativo 
Institucional (PEI), y, su construcción se la realiza al mismo tiempo que se cons-

truye este plan; por tanto la vigencia de ambos documentos es la misma, es decir 
4 (cuatro) años.

En la sensibilización y el diagnóstico del proceso de construcción del PEI se abor-
dan elementos para la construcción del Código de Convivencia.

¿Cuándo se construye el Código de Convivencia?

Gráico 1. Construcción del PEI y el Código de Convivencia

El código de convivencia se construye cuando ha cumplido su vigencia de cuatro 
(4) años.
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Además, se construirá cuando haya sido descartado porque existen evidencias 
sustentadas de que los acuerdos y compromisos vulneran los derechos de la co-

munidad educativa; en este caso, la máxima autoridad o coordinador de la ins-

titución educativa volverá a subir el nuevo documento en el aplicativo Colmena 
conservando la vigencia del primer registro. Este documento deberá tener en los 
datos informativos la especiicación de que es un documento que se ha construi-
do nuevamente.

Como se menciona en el módulo de construcción del Plan Educativo Institucional, 
en los primeros encuentros del proceso de sensibilización se dará a conocer los 4 
criterios de convivencia planteados.

El diagnóstico detona toda acción que se realiza en la institución educativa. Por 
tanto, el Gobierno Escolar debe construir el Código de Convivencia tomando 
como insumo principal la información de este proceso que inicia dando respuesta 
a las preguntas planteadas en la sección de diagnóstico en el Aplicativo Colmena, 
y que deben ser respondidas a partir de los resultados del diagnóstico institucio-

nal. 

En la siguiente tabla se muestran las preguntas del Aplicativo Colmena (pág.58)  
que tienen mayor relación con los criterios de convivencia. Estas permiten la 
relexión y brindan información sobre las necesidades que existen en la institución 
educativa respecto a la convivencia.

? ???
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DIAGNÓSTICO PEI
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2
¿La institución planiica la implementación 
de estrategias para la convivencia armónica 
y el bienestar de la comunidad?

4
¿Los mecanismos que implementa la IE per-
mite la contextualización de la gestión esco-

lar?

5
¿Cómo describen el ambiente institucional y 
local en el que se desarrollan los estudiantes 
de esta institución educativa?

8

Qué estrategias aplica la institución educati-
va para desarrollar la sabiduría, conocimien-

tos y cosmovisión de las diferentes las na-

cionalidades y pueblos del Ecuador?

11

¿Considera que las acciones que implemen-

ta la institución educativa aportan para la 
convivencia armónica entre todos los miem-

bros de la comunidad educativa y actores 
comunitarios?

12

¿Las acciones que ejecuta la institución edu-

cativa para la convivencia armónica promue-

ven el desarrollo de las habilidades sociales, 
culturales y lingüísticas?

Tabla 2. Asociación de las preguntas de diagnóstico del PEI con los criterios de 
convivencia
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13

¿Las acciones que ejecuta la institución edu-

cativa para la convivencia armónica promue-

ven el desarrollo de las habilidades emocio-

nales?

15

¿Qué acciones se implementan en la institu-

ción educativa para garantizar el bienestar 
de los estudiantes y fomentar la educación 
inclusiva e intercultural?

20

¿De qué manera la comunidad educativa se 
encuentra vinculada en el desarrollo de los 
programas y proyectos de inclusión educa-

tiva de estudiantes con necesidades educa-

tivas especíicas y en situación de vulnera-

bilidad?

21

¿De qué manera la institución educativa ge-

nera procesos de sensibilización dirigidos a 
la comunidad educativa para prevenir situa-

ciones de exclusión y discriminación? 

24

¿Las acciones orientadas a la educación 
para el desarrollo sostenible que la institu-

ción educativa ejecuta promueven conoci-
mientos, actitudes y cambios de hábitos en 
la comunidad educativa? 

33

¿De qué manera la institución educativa em-

podera, motiva y brinda mecanismos a la 
comunidad educativa que permitan, a través 
de la educación, enfrentar desafíos locales 
y globales tales como el cambio climático, 
la pérdida de biodiversidad y la degradación 
de ecosistemas, a in de proporcionar los co-

nocimientos, valores y aptitudes que nece-

sitan para actuar como agentes de cambio?

34

¿Qué acciones implementa la institución 

educativa con la participación de la comuni-
dad educativa a in de fomentar y fortalecer 
las temáticas y prácticas socioambientales?
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35

¿Qué planes, programas o acciones desarro-

lla la institución educativa para el uso segu-

ro de internet y dispositivos tecnológicos y 
cómo se articulan y visibilizan en el proceso 
de enseñanza aprendizaje?

39

¿Cuáles son las estrategias que implemen-

ta la institución educativa para garantizar 
que estudiantes niños, niñas, adolescentes y 
adultos ejerzan sus derechos a la participa-

ción y a la libertad personal, dignidad, repu-

tación, honor e imagen?

40

¿Cuáles son las estrategias que implemen-

ta la institución educativa para garantizar el 
ejercicio de los derechos colectivos de las 
nacionalidades y pueblos señalados en la 
Constitución?

42

¿Qué acciones ha realizado la institución 
educativa para lograr alianzas estratégicas 
con otros actores comunitarios y estatales 
para la promoción de estilos de vida saluda-

bles?

43
¿Qué estrategias aplica la institución educa-

tiva para la resolución pacíica de los con-

lictos y quiénes participan en su resolución?

44

¿Qué estrategias implementa la institución 

educativa para que el uso de uniformes no 
se constituya en una barrera de acceso, por 
ejemplo, por condiciones socioeconómicas 
de las familias?

El proceso para la sensibilización y el diagnóstico institucional se describe en el  
módulo de construcción del Plan Educativo Institucional.
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¿Cuándo es necesario ajustar el Código de Convivencia?

El Código de Convivencia tiene una vigencia establecida de cuatro (4) años, sin 
embargo, a través de un proceso participativo y consensuado generado por el 
Gobierno Escolar, este se puede ajustar cuando:

Existe una nueva necesidad en la comunidad educativa, en relación con la 
convivencia.

Se presenta una emergencia o desastre que implique cambios en la orga-

nización de las dinámicas institucionales.

Las medidas de actuación interna para gestionar los conlictos escolares 
no cumplen su función de reparación ante la afectación generada.

Cuando se registre un ajuste al Código de Convivencia, los datos 

informativos del documento y constancia en el Aplicativo Colmena se 

modiicarán, especiicando que se trata de un documento ajustado.

Una vez que se haya ajustado el Código de Convivencia, la máxima autoridad o 
coordinador de la institución educativa subirá el documento al aplicativo Colme-

na y, en los datos informativos del documento se especiicará que se trata de un 
documento ajustado.

Adicionalmente y de manera anual se actualizará la información sobre quienes 
integran el Gobierno Escolar y las instancias para la solución alternativa de con-

lictos.

¿Qué debe contener el Código de Convivencia?

Acuerdos y compromisos.

Medidas de actuación para gestionar los conlictos escolares.

Conformación y funcionamiento de instancias para la solución alternativa 
de conlictos.
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¿Qué son los acuerdos 
y compromisos en la 
construcción de la 
convivencia?

Un acuerdo o un compromiso es 
una decisión que pretende anti-
cipar que una acción u omisión 

afecte a la convivencia de la co-

munidad educativa. 

Los acuerdos son aquellas deci-
siones que los grupos, en función 

de su rol dentro de la comunidad 
educativa, tomarán para favo-

recer a la convivencia escolar a 
partir de los compromisos que 
se toman de manera individual y 
pueden ser asumidos por el co-

lectivo. Por tanto, en el Código 
de Convivencia se encuentran 
contenidos los acuerdos y com-

promisos de la comunidad edu-

cativa frente a la convivencia.  

Los acuerdos deben ser generados en un espacio de conianza, libre de presiones, 
coerción o fuerza y en comprensión de la necesidad de la contribución colectiva 
en la construcción de la convivencia.

Los acuerdos y compromisos deben ser cumplidos por todas las personas que 
forman parte de la comunidad educativa y, el Gobierno Escolar promoverá su 
cumplimiento.

¿Por qué es importante gestionar los conlictos escolares? 

Se parte de la premisa de que los conlictos existen porque son inherentes a la 
convivencia. En el ámbito educativo los conlictos se presentan cuando las accio-

nes de las personas que forman parte de la comunidad educativa no cumplen con 
la expectativa que aporta a la convivencia armónica. 

Es importante actuar adecuadamente frente a un conlicto, en la concepción de 
percibirlos como oportunidades para generar procesos constructivos de relexión 
y aprendizaje que permitan: 

La actuación oportuna y pertinente frente al conlicto. 
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La comprensión del efecto ocasionado por el conlicto. 

La generación de acciones con el propósito de reestablecer las relacio-

nes entre las partes. 

La prevención de una posible escalada del conlicto, evitando que se 
complejice, amplíe o involucre a más personas. 

La resolución del conlicto escolar de una manera alternativa. 

La relexión sobre la pertinencia de establecer medidas de protección 
y/o prevenir que se repitan. 

Cabe recalcar que los conlictos no son faltas, por tanto, requieren un tratamiento 
distinto a la aplicación de sanciones conforme lo menciona la Ley Orgánica de 
Educación Intercultural.

Cada conlicto debe ser analizado de manera individual, con la inalidad de que 
se generen las acciones adecuadas y necesarias que contribuyan a su resolución 
o transformación. Esto permitirá identiicar si para este propósito es necesario la 
intervención de una tercera persona o instancia ajena al conlicto o si éste puede 
ser resuelto exclusivamente por las partes, a través de técnicas como el diálogo y 
reairmando los acuerdos y/o compromisos que se han deinido. 

Una de las habilidades que se desarrollan y fortalecen en el proceso integral de 
enseñanza aprendizaje es la solución de conlictos. En este sentido el aprendizaje 
sobre las herramientas para resolver los conlictos implica la gestión de la máxima 
autoridad o coordinador de la institución educativa para que la comunidad edu-

cativa conozca y fortalezca sus capacidades sobre estas temáticas.

¿Cómo se gestionan los conlictos escolares? 

Los conlictos escolares se deben gestionar a través de mecanismos que estén 
enmarcados en el enfoque restaurativo, bajo los principios de voluntariedad y 
equilibrio del poder para garantizar el diálogo promoviendo la escucha activa y 
la comunicación asertiva entre las personas involucradas, es decir, superando el 
modelo punitivo y sancionatorio.

Para la construcción del Código de Convivencia, es necesario que se relexione 
sobre las formas que utiliza la institución educativa para resolver los conlictos y 
que se analice cuáles constituyen mecanismos con enfoque restaurativo.



94

Ministerio de Educación

Además es necesario considerar que algunos mecanismos podrán ser aplicados 
por cualquier integrante de la comunidad educativa y otros requerirán de la in-

tervención de otras personas, o, de la activación de una instancia para la solución 
alternativa de conlictos. 

En cualquier caso, la institución educativa debe realizar las acciones necesarias 
para, progresivamente, brindar herramientas o generar procesos de capacitación 
para que los mecanismos con enfoque restaurativo puedan ser aplicados adecua-

damente.

Se describe brevemente algunos de los mecanismos de resolución alternativa de 
conlictos que se han implementado en el ámbito educativo, sin que esto signi-
ique que son los únicos. Se reconoce que las instituciones educativas pueden 
aplicar otros que tengan como in evitar la imposición de sanciones, así como la 
intervención de instancias ajenas a la institución educativa, desde el enfoque res-

taurativo. 

Negociación: consiste en un proceso donde las partes involucradas en 
un conlicto llegan a acuerdos para resolverlo sin la intervención de al-
guien más; por tanto, deben contar con las herramientas para generar el 
diálogo y conseguir un resultado satisfactorio para todas las partes. 

Prácticas restaurativas: es una respuesta para tratar y solucionar los 
conlictos. Refuerzan la conexión entre las personas, promueven una dis-

ciplina social positiva y participativa. Es un mecanismo que se puede 
aplicar a cualquier grupo de personas donde el protagonismo lo tiene la 
comunidad, la familia y las personas cercanas a las partes involucradas. 
Es un proceso estructurado. 

Círculos restaurativos: son reuniones en donde sus participantes for-
man un círculo y comparten experiencias, sentires, necesidades y expec-

tativas sobre una situación, reconociendo su rol y responsabilidad para 
resolver un conlicto y reconociendo que son parte de un grupo. Estas 
favorecen al sentido de pertenencia y la generación de vínculos con el 
grupo. Se utilizan también para trabajar o anticiparse a otras situaciones 
que puedan generar tensiones o malestares. 

Mediación escolar: es un proceso que busca que las partes involucradas 
lleguen a un acuerdo para resolver un conlicto. Se requiere de la inter-
vención de una tercera parte, no involucrada directamente en el conlicto 
escolar, quien tiene la función de favorecer el diálogo y la comunicación 
asertiva entre las partes. Los principios fundamentales de este mecanis-

mo son la voluntariedad de las partes involucradas para su participación 
y colaboración, la neutralidad e imparcialidad de la tercera parte y la con-

idencialidad de lo dialogado. 
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Arbitraje: es un proceso en el cual las partes, de manera libre y voluntaria, 
se someten a considerar, acoger y aceptar la percepción y decisión de 
una tercera parte sobre su conlicto. Es importante que esta tercera parte 
tenga legitimidad o reconocimiento de las partes y que en el proceso, se 
garantice el diálogo respetuoso y seguro, la estucha atenta y relexiva 
que permita determinar una salida justa y satisfactoria ante el conlicto. 

Facilitación del conlicto: es un proceso, en donde interviene una ter-
cera parte que incide sobre las decisiones para la resolución del conlic-

to, aportando elementos de análisis, exponiendo las ventajas de estos y 
motivando a la toma de decisiones de las partes. Se requiere que tenga 
legitimidad o reconocimiento de las partes. 

En el Aplicativo Colmena se encontrarán en una lista desplegable cada 

una de estas opciones, así como la posibilidad de agregar otras y se 

solicitará la selección de los subniveles educativos en los cuáles la 

institución educativa ha decidido aplicar cada uno de los mecanismos 

seleccionados. 

Estos son algunos de los mecanismos que la comunidad educativa puede aplicar 
para resolver de manera alternativa los conlictos y, para los casos que la misma 
institución prevea, la instancia para la solución alternativa de conlictos podrá 
aplicar los mecanismos seleccionados u otros que considere pertinente.

¿Quiénes gestionan los conlictos escolares? 

Todas las personas que forman parte de la comunidad educativa deben ser capa-

ces de gestionar los conlictos escolares cuando están directa o indirectamente 
involucradas, a través de diferentes mecanismos para lograr resolver ese conlicto 
o transformarlo en una posibilidad de aprendizaje. 

Las instituciones educativas deben conformar instancias para la solución alterna-

tiva de conlictos, que intervendrán oportunamente en la gestión de los conlictos 
escolares que la institución educativa considere necesarios. Es decir, no se requie-

re la activación de estas instancias para intervenir frente a todos los conlictos, si 
no sobre aquellos que cumplan con las características que la institución educativa 
deina. 
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La conformación de las ins-

tancias estará a cargo del 
Gobierno Escolar y debe res-

ponder a la realidad de las 
instituciones educativas, por 
tanto, variarán en función de 
sus características como: ti-
pología, modalidades, niveles 
educativos, jornadas, etc. 

Se podrá conformar una o 
varias instancias que puedan, 
en conjunto con las partes in-

volucradas directamente en 
el conlicto, gestionarlo a tra-

vés del mecanismo de resolu-

ción alternativa de conlictos 
que sea pertinente.

En cada instancia para la solu-

ción alternativa de conlictos 
debe existir una participación 
equilibrada de la comunidad 
educativa, por tanto, contará 
con una persona delegada de la población estudiantil, una de madres/padres/
representantes legales y una del personal educativo de la institución educativa. 

Se activará inmediatamente a petición de: 

Una de las partes involucradas en el conlicto escolar. 

Estudiante presidente de grado/curso. 

Docente tutor/a de una o ambas partes involucradas en el conlicto es-

colar. 

Autoridad máxima de la institución educativa. 

Padre/madre/representante legal de una de las partes involucradas. 

Personal educativo de la institución educativa. 
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Para facilitar la activación de la instancia para la solución alternativa de conlictos, 
sus integrantes decidirán y socializarán los datos de contacto para que la comu-

nidad educativa pueda solicitar esta activación oportunamente. 

Cuando la situación no pueda ser resuelta a través de mecanismos de resolución 
alternativa de conlictos, por constituir una falta establecida en la Ley Orgánica 
de Educación Intercultural, se deberá actuar conforme a las rutas y protocolos 
establecidos para el efecto. 

¿Qué son las medidas de protección?

Las medidas de protección son acciones de carácter administrativo o judicial que 
una autoridad competente dicta en favor de la persona, cuando se ha producido 
o existe el riesgo de que se produzca una violación de sus derechos humanos por 
acción u omisión del Estado, la sociedad o cualquier persona.

En el ámbito educativo, la máxima autoridad o coordinador institucional podrá 
dictar una medida de protección de carácter administrativo, oportunamente. Se-

rán de carácter temporal y se realizarán para evitar o cesar la amenaza o vulnera-

ción de derechos de algún o alguna estudiante.

Las medidas de protección deben emitirse cuando se presenta una situación que 
no puede ser resuelta a través de una medida de resolución alternativa de con-

lictos escolares.

Cuando se presenten estas situaciones, se deberá activar las rutas o protocolos 
que se hayan establecido para el efecto, mismas que se encuentran en el marco 
de los instrumentos normativos como: la Ley Orgánica de Educación Intercultural, 
el Código de la Niñez y Adolescencia, la Ley Orgánica para la prevención y erra-

dicación de la violencia de género contra las mujeres, entre otras.

¿Cómo se construye el Código de Convivencia?

El Gobierno Escolar es el responsable de planiicar y ejecutar acciones para cons-

truir el Código de Convivencia en coordinación con el Comité Central Colmena y 
con la participación de la comunidad educativa.

En el marco de la construcción del Plan Educativo Institucional, es imprescindible 
que el Gobierno Escolar participe de los procesos de sensibilización y diagnóstico 
que corresponden a los dos primeros pasos para la construcción del Código de 
Convivencia.
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Buzón para 
estudiantes

Buzón para 
familias

Buzón para 
profesionales de la 

educación

En la sensibilización, la comunidad educativa tiene la oportunidad de conocer los 
criterios de convivencia planteados en el diagnóstico y de relexionar sobre as-

pectos, necesidades y expectativas relacionadas con la convivencia.

Para construir el Código de Convivencia se deberán deinir los acuerdos y com-

promisos, identiicar los mecanismos de resolución alternativa de conlictos que 
la institución educativa decidirá aplicar, conformar la o las instancias para la solu-

ción alternativa de conlictos y deinir su funcionamiento.

Para inalizar se realizará un proceso para validar la propuesta de Código de Con-

vivencia por parte de la comunidad educativa.

Aquí se detalla cada uno de los pasos a seguir una vez inalizada la sensibilización 
y el diagnóstico:

Deinición de acuerdos y compromisos de la comunidad educativa

Objetivo: Deinir los acuerdos y compromisos que las y los actores de la comuni-
dad educativa por cada uno de los criterios de convivencia.

Actividades:

Este es el momento principal del proceso de construcción del Código de Convi-
vencia, por tanto, es importante que el Gobierno Escolar diseñe y ejecute la estra-

tegia o estrategias que permitan que cada integrante de la comunidad educativa 
plantee compromisos frente a las necesidades de convivencia que se identiica-

ron en el diagnóstico, dando respuesta a la pregunta:

¿A qué me comprometo para fortalecer la convivencia armónica en mi institu-
ción educativa?

Una estrategia que se puede emplear es el “buzón de compromisos” físico o digi-
tal, por cada rol de la comunidad educativa.

En un segundo momento, el Gobierno Escolar debe invitar a personas delegadas 
de la comunidad educativa para que, en conjunto y de manera voluntaria y co-

rresponsable, deinan los acuerdos y compromisos realizando lo siguiente:



99

PRESIDENTE
GUILLERMO LASSO

1. Revisar, agrupar, relexionar y analizar los compromisos recogidos a través del 
buzón, según los criterios de convivencia.

2.  Relexionar sobre los posibles acuerdos y compromisos que respondan a las 
necesidades relacionadas con la convivencia

El Gobierno Escolar deinirá el tiempo para que la comunidad educativa res-
ponda y envíe sus respuestas a la pregunta.

Es importante que se recopile los compromisos, en lo posible, de toda la co-
munidad educativa.

3.  Plantear acuerdos a partir del análisis de los compromisos emitidos por cada 
actor de la comunidad educativa, recogidos a través del buzón; agrupándolos por 
criterios de convivencia.

4.  Veriicar que todos los acuerdos y compromisos planteados se correspondan 
con las necesidades y criterios de convivencia. Esto se realizará través de respon-

der las siguientes preguntas:

- ¿Esta decisión aporta para construir la convivencia armónica en referencia 
a alguno o algunos de los criterios de convivencia establecidos?

- ¿Esta decisión respeta los derechos humanos individuales y colectivos de 
las personas y/o derechos de la naturaleza?

- ¿Esta decisión es clara y posible de cumplir?

Todas las respuestas a estas preguntas deben ser airmativas, lo que garantiza-

rá que cada decisión sea pertinente y viable para construir la convivencia, en el 
marco del ejercicio de los derechos. En caso de que una respuesta sea negativa, 
la decisión deberá ser reemplazada.

5.  Sistematizar los acuerdos y compromisos por cada rol de la comunidad y por 
cada uno de los criterios de convivencia, de acuerdo con la tabla 2.

Tiempo aproximado para la deinición de acuerdos y compromisos: 15 días con 
una dedicación de mínimo 2 horas diarias. 

Participantes para el primer momento: Comunidad educativa 

Participantes para el segundo momento: Delegados de la comunidad educativa

Recursos: Compromisos recogidos a través del buzón u otra técnica

Resultado: Como resultado de la deinición de acuerdos y compromisos de la 
comunidad educativa se debe generar la tabla propuesta a continuación: 
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Tabla 3. Acuerdos y compromisos recogidos por cada criterio de convivencia y actor       

VIDA EN COMUNIDAD

ACTOR ACUERDOS Y COMPROMISOS

Estudiantes 

Familias 

Personal de la institución 
educativa*

RELACIONES CON EL ENTORNO FÍSICO Y AMBIENTAL

ACTOR                                      ACUERDOS Y COMPROMISOS

Estudiantes

Familias 

Personal de la institución 
educativa*

ACTUACIÓN EN LA DINÁMICA EDUCATIVA E INSTITUCIONAL

ACTOR ACUERDOS Y COMPROMISOS

Estudiantes

Familias

Personal de la institución 
educativa*

ESTILO DE VIDA

ACTOR ACUERDOS Y COMPROMISOS

Estudiantes 

Familias 

Personal de la institución 
educativa*

*Se podrán escribir acuerdos y compromisos por cada equipo de actores (autoridades, DECE, Biblioteca, 
Administrativos, entre otros) con los que cuente la institución educativa o por todo el personal.
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Deinición de mecanismos para la resolución alternativa de conlictos 
escolares

Objetivo: Deinir los mecanismos para resolución alternativa de conlictos esco-

lares, contextualizados a la institución educativa.

Actividades:

Es importante que el Gobierno Escolar conozca sobre mecanismos para la reso-

lución alternativa de conlictos en el ámbito educativo, proceso que puede reali-
zarse a través de la gestión de un espacio de capacitación que debe desarrollarse 
previo a que decidan cuáles son los mecanismos de resolución alternativa de 
conlictos que la institución educativa podrá implementar. 

En el Aplicativo Colmena, en la pestaña “Acuerdos y Compromisos” se 

encontrará una subpestaña por cada uno de los criterios de convivencia. 

Dentro de cada subpestaña, se encontrará la posibilidad de consignar la 

información de los acuerdos y compromisos deinidos por cada actor. 

Para el personal de la institución educativa, se podrá seleccionar a uno, 

varios o todos los equipos del personal de la institución educativa.
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Los mecanismos para la resolución alternativa de conlictos siempre deben en-

marcarse en el enfoque restaurativo y han de responder a lo establecido en la Ley 
Orgánica de Educación Intercultural y su reglamento. 

Entre las principales actividades que deben ser realizadas por el Gobierno Esco-

lar, están las siguientes:

1.  Revisar los mecanismos alternativos de solución de conlictos que se 
proponen en esta herramienta e indagar sobre otros que sean utilizados o 
puedan ser utilizados por la institución educativa que tengan un enfoque 
restaurativo.

2.  Analizar la pertinencia de optar por uno o varios mecanismos de resolu-

ción alternativa de conlictos en función de los siguientes criterios:

a.  Contexto de cada institución educativa.

b.  Niveles/subniveles educativos (dado que algunos mecanismos al-
ternativos de resolución de conlictos pueden ser mejor aplicados en 
función de la edad cronológica de la población estudiantil).

c.  Capacidad de los miembros de la comunidad educativa para imple-

mentar los diferentes tipos de mecanismos de resolución alternativa 
de conlictos o, en su defecto, disponibilidad para participar en espa-

cios de capacitación al corto plazo.

Es importante considerar que los 
nombres de los mecanismos pue-

den variar en función de los contex-

tos, corrientes y/o autores. Por tan-

to el Gobierno Escolar podrá usar 
o crear el nombre que favorezca su 
entendimiento. 

Tiempo aproximado para la dei-
nición de mecanismos de la reso-
lución alternativa de conlictos es-
colares: 5 días con una dedicación 
de 2 horas diarias.

Participantes: Gobierno Escolar.

Recursos: Documentos o instru-

mentos técnico, metodológicos di-
versos sobre mecanismos de reso-

lución alternativa de conlictos. 



103

PRESIDENTE
GUILLERMO LASSO

Conformación y funcionamiento de las instancias para la solución 
alternativa de conlictos escolares

Objetivo: Conformar las instancias para la solución alternativa de conlictos y 
deinir su funcionamiento. 

Actividades:

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica de Educación Intercultural 
sobre las instancias para la solución alternativa de conlictos* se plantea el Go-

bierno Escolar las conforme, procurando que cada una cuente con una persona 
seleccionada de estudiantes, una de las familias y una del personal de la institu-

ción educativa, para lo cual se deben realizar las siguientes actividades:

1.  Informar a la comunidad educativa lo que es una instancia para la solución al-
ternativa de conlictos y establecer su función en el marco de la aplicación de los 
mecanismos de resolución alternativa de conlictos.

En el Aplicativo Colmena, en la pestaña “Resolución de Conlictos” se 

podrá seleccionar el o los mecanismos de resolución alternativa de 

conlictos a utilizar y el nivel o los niveles de aplicación, sin embargo, 

se tendrá la posibilidad de incluir los mecanismos que la institución 

educativa ha decidido implementar.

Resultado: Selección de al menos un mecanismo de resolución alternativa de 
conlictos a ser implementado en los subniveles/niveles de la institución educati-
va para resolver los conlictos escolares.

*  La Ley Orgánica de Educación Intercultural, en el artículo 65 establece que las instancias para solución 
alternativa de conlictos en el ámbito educativo son “espacios de diálogo creados por cada estableci-
miento educativo de implementación obligatoria, que buscan resolver conlictos para solucionarlos sin la 
intervención de autoridades administrativas o judiciales y son aplicables a aquellos casos que no consti-
tuyan delitos, hechos de violencia escolar, acoso escolar y hostigamiento académico. Su conformación y 
funcionamiento serán deinidos en el Código de Convivencia Institucional y deberán acatar los lineamien-
tos generales establecidos por la Autoridad Educativa Nacional.
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2.  Invitar a la comunidad educativa a postular o postularse al proceso de selec-

ción de integrantes de la instancia para la solución alternativa de conlictos. Los y 
las postulantes deben cumplir las siguientes características:

En la pestaña “Instancias” del Aplicativo Colmena se consignará 

la información de la o las instancias para la solución alternativa 

de conlictos seleccionando la cobertura de cada una, sus 

integrantes y ubicando los acuerdos que se han establecido para su 

funcionamiento: proceso de activación, canales de socialización de 

contactos y mecanismos de resolución alternativa de conlictos que 

implementarán.

-  Tener interés en formar parte de las instancias para la solución alternativa 
de conlictos.

-  Contar con capacitación o experiencia previa, o disponibilidad de tiempo 
para participar en las capacitaciones al corto plazo.

-  Tener reconocimiento o legitimidad de su grupo de actores.

-  Tener un alto sentido de la justicia.

-  Tener desarrolladas las habilidades de comunicación asertiva, escucha 
activa, resolución de conlictos y toma de decisiones.

3.  Mantener espacios de trabajo con las personas que cumplan con los requisitos 
para participar en un proceso rápido de selección.

4.  Establecer con el grupo interesado el proceso para la selección rápida de quie-

nes formarán durante un año parte de una instancia para la solución alternativa 
de conlictos. 

5.  Cuando la o las instancias se encuentren creadas, se establecerán entre sus 
integrantes acuerdos para su activación y funcionamiento ijando los canales de 
comunicación pertinentes. Será importante que se deina cuáles son los mecanis-

mos para la resolución de conlicto que de manera prioritaria implementarán, esto 
con la inalidad de participar en espacios de capacitación.

6.  En coordinación con la o las instancias, el Gobierno Escolar, elaborará un plan 
para capacitar a sus miembros sobre los mecanismos para la resolución alterna-

tiva de conlictos que han decidido implementar, considerando la necesidad de 
que las instancias puedan activarse y contribuir a la resolución de conlictos, en el 
corto plazo. 
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Validación de la propuesta de Código de Convivencia

Objetivo: Validar el documento propuesto de Código de Convivencia con la ina-

lidad de recibir aportes y observaciones de representantes o delegados/as de la 
comunidad educativa para su retroalimentación.  

Actividades:

El Gobierno Escolar deberá planiicar espacios de validación de la propuesta de 
Código de Convivencia de acuerdo con el número de integrantes de la comuni-
dad educativa. Para ello, se aplicará una metodología que permita:

Tiempo aproximado para la selección de participantes: 10 días con una dedica-

ción de 2 horas diarias.

Participantes: Gobierno Escolar.

Resultado: Una o varias instancias para la solución alternativa de conlictos con-

formada.  
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-  Que las y los participantes puedan conocer el proceso realizado para la 
construcción del Código de Convivencia.

-  Que puedan conocer todo el contenido de la propuesta de Código de 
Convivencia.

-  Que puedan solventar inquietudes y generar aportes a la propuesta pre-

sentada.

Las acciones que el Gobierno Escolar realizará en este paso son:

1.  Presentar a toda la comunidad educativa la propuesta de Código de Conviven-

cia.

2.  Recopilar inquietudes y aportes para complementar la propuesta, de ser el 
caso.

3.  Analizar las inquietudes y aportes al Código de Convivencia presentado a la 
comunidad educativa.

4.  Ajustar la propuesta de Código de Convivencia.

5.  Presentar la propuesta inal del Código de Convivencia a delegados de la co-

munidad educativa.

6.  Suscribir el Código de Convivencia y entregarlo a la máxima autoridad o coor-
dinador de la institución educativa para que pueda realizar el proceso de registro 
en el Aplicativo Colmena. 

Tiempo de duración de la fase: 7 días con una dedicación exclusiva de 3 horas 
diarias.

Resultado: Código de Convivencia validado por la comunidad educativa.

Recursos: Propuesta de Código de Convivencia.

¿Cómo se socializa el Código de Convivencia?

Durante su vigencia, el Código de Convivencia debe ser socializado al menos dos 
veces por año lectivo a toda la comunidad educativa a in de garantizar que co-

nozcan su contenido. 

El Gobierno Escolar en coordinación con el Comité Central Colmena deberá pla-

niicar e implementar las estrategias de socialización considerando el número de 
miembros de la comunidad educativa, la organización, los recursos y los canales 
de comunicación con los que cuenta la institución educativa.
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Los espacios de socialización 
y estrategias deben permi-
tir que se solventen inquie-

tudes sobre el proceso de 
construcción participativa y 
conocer el contenido del Có-

digo de Convivencia del es-

tablecimiento, partiendo de 
una valoración del proceso 
participativo que fue desa-

rrollado con la comunidad 
educativa.

Se recomienda que las es-

trategias de socialización 
contemplen el uso de recur-
sos metodológicos partici-
pativos, interactivos, lúdicos, 
tecnológicos, multisensoria-

les, entre otros, pertinentes 

para el efecto. Es importan-

te considerar que el registro 
del Código de Convivencia 
generará un código QR que 
puede facilitar su distribu-

ción a través de medios di-
gitales.

La planiicación contemplará el tiempo requerido para realizar las convocatorias 
a in de garantizar la participación de toda la comunidad educativa y se realizará 
un reporte en donde se evidencie que todos y todas conocen el contenido del 
Código de Convivencia. 

Cada año se realizarán estrategias de socialización en virtud de la actualización 
anual que se realiza al Código de Convivencia o en caso de que se haya realizado 
un ajuste.

Se estima que la planiicación podrá ser elaborada en aproximadamente 5 horas, 
con una dedicación de máximo 2 horas diarias. Es importante que se garantice 
que el Código de Convivencia pueda ser conocido y utilizado por la comunidad 
educativa.
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¿Cómo realizar el seguimiento de la aplicación del Código 
de Convivencia?

El seguimiento a la aplicación del Código de Convivencia es realizado a través 
de la generación de alertas sobre su uso y es responsabilidad de toda la comuni-
dad educativa. El objetivo de este seguimiento es ejercer la veeduría para que se 
cumplan los acuerdos y compromisos establecidos en el marco de los deberes y 
derechos de la población estudiantil. 

El Gobierno Escolar generará el canal de comunicación propicio para receptar las 
alertas y posterior a ello deberá revisar y analizar cada una de estas alertas que 
pueden llevar a tomar una decisión de acuerdo con las siguientes posibilidades:

Cuando la institución educativa consigne toda la información del 

contenido del Código de Convivencia, se realiza su registro, manteniendo 

la vigencia del Plan Educativo Institucional.

Fortalecer la socialización del Código de Convivencia.

Generar un proceso para ajustar de manera consensuada y participativa 
los acuerdos y compromisos y/o las medidas de actuación para la ges-

tión de los conlictos escolares que se encuentran en el Código de Con-

vivencia. 

Generar un proceso para descartar, de manera participativa, el Código de 
Convivencia y diseñar la estrategia para construirlo nuevamente.

Es responsabilidad del Gobierno Escolar, realizar una revisión del Código de Con-

vivencia anualmente, para ello deberá emplear como insumos las alertas que des-

de la comunidad educativa se hayan generado durante su vigencia, a in de tomar 
decisiones oportunas.

El seguimiento por tanto es un proceso permanente y el Gobierno Escolar deberá 
realizar una revisión cada año considerando las alertas presentadas por la comu-

nidad educativa.

¿Cuál es el formato del Código de Convivencia?

Una vez que se realice el Registro del Código de Convivencia, el Aplicativo Col-
mena permitirá la impresión digital de éste con información que será colocada 
de manera predeterminada y con la información consignada por la institución 
educativa. 
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4. 
Módulo de 

Seguimiento y Evaluación
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Seguimiento y Evaluación

El seguimiento y la evaluación son aspectos esenciales de todo proyecto, ya que 
permite a sus participantes determinar el progreso de sus actividades, el impacto 
del trabajo en relación con el plan de acción y/o plan estratégico y la toma de me-

didas necesarias para resolver problemas; en este sentido para las instituciones 
educativas es importante conocer como avanza el progreso de su Plan Educativo 
Institucional y cuál es su impacto.

Gobernanza
01.

Diagnóstico
02.

Propósito
03.

Diseño
04.

Seguimiento

y Evaluación

05.
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¿Qué es el seguimiento?

La Ley Orgánica de Educación Intercultural y su Reglamento de aplicación, con-

templan al Plan Educativo Institucional* como el instrumento de planiicación es-

tratégica de la institución educativa que permite establecer los parámetros para 
guiar la gestión escolar hacia la mejora continua y la innovación educativa, de 
igual manera señalan, al control educativo**; como un proceso de carácter siste-

mático, orientado a retroalimentar y mejorar el servicio brindado por las institu-

ciones educativas.

En este sentido es importante implementar un proceso de seguimiento, que nos 
brinde elementos y alertas tempranas para diseñar estrategias para el cumpli-
miento del Plan Educativo Institucional.

*  Art. 89 RLOEI

**  Art. 389 RLOEI

Seguimiento
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¿Cuáles son los tipos de seguimiento?

El seguimiento para el proceso de Colmena se desarrollará de la siguiente manera: 

Seguimiento interno, es aquel que realiza la propia institución educati-
va, a través de su Comité Central Colmena, durante todo el proceso de 
implementación de sus planes con el objetivo de identiicar las posibles 
alertas y plantear las respectivas estrategias de mejora; este proceso se 
lo realiza a través de la Autoevaluación Institucional.

Seguimiento externo, es aquel que realiza el auditor educativo a la insti-
tución educativa, 30 días antes de inalizar el año lectivo, tomando como 
base el cumplimiento de las metas y acciones planteadas en los planes 
de mejora, considerando para ello la identiicación y priorización de las 
acciones vencidas conforme la planiicación planteada.

Seguimiento interno

Este proceso se realiza a través de la autoevaluación institucional, con el in de 
detectar y gestionar de manera oportuna alertas, así como, la implementación de 
procesos de mejora continua. Se realiza durante todo el proceso de implemen-

tación de sus planes, a través de mecanismos participativos propuestos por la 
propia institución educativa de acuerdo con su contexto y particularidades. Las 
redes de aprendizaje y las reuniones de asamblea comunitaria también pueden 
ser consideradas como estrategias para el seguimiento interno.

El seguimiento interno permite:

Medir los avances de la planiicación institucional.

Estimular el sentido de apropiación de la gestión escolar en 
la comunidad educativa y local.

Desarrollar la autonomía responsable en la gestión escolar.

Reconocer las oportunidades que impacten en las decisiones 
institucionales.

Fomentar el liderazgo directivo.
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Gráico 1. Seguimiento interno

¿Cómo?¿Quién? ¿Cuando? ¿A través de? ¿Para qué?

Máxima 
autoridad 

UE

Mecanismos 
Participativos

Mejora 
continua

Comite 
Central 

“Colmena”

Permanente

Comunidad 
Educativa

Herramienta 
Informática 
“Colmena”

Gestor de 
“alertas”

Para el seguimiento interno, se sugiere implementar las siguientes actividades de 
manera permanente:

Monitorear el avance de la o las acciones planiicadas.

Coordinar la ejecución de las acciones según los plazos esta-

blecidos.

Fomentar espacios de relexión colectiva donde se analicen 
los resultados alcanzados y de ser el caso proponer cambios 
y recomendaciones.

Mantener a la comunidad informada de manera permanente 
y socializar los avances y resultados.
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El seguimiento interno se caracteriza por ser:

Autónomo

Participativo y contextualizado

Permanente

Flexible.

¿Quiénes son los responsables del seguimiento interno?

Es responsabilidad del Comité Central Colmena, presidido por la máxima autori-
dad de la institución educativa y de manera corresponsable, con los actores de la 
comunidad educativa y local.

¿Cómo se realiza el seguimiento?

El proceso de seguimiento interno, se realiza en el aplicativo “Colmena”, módulo 
de “seguimiento y evaluación”, sección “gestión de alertas”, espacio en el que la 
máxima autoridad de la institución educativa puede visualizar su Plan Educativo 
Institucional, es decir, las metas, logros esperados, logros alcanzados, prioridad, 
acción, responsable, fecha de inicio y in, datos ingresados en el módulo de “dise-

ño”, seguidos de las siguientes variables: fecha de ejecución, días para vencimien-

to, estado, alerta, resultado;

Fecha de ejecución

La fecha de ejecución es la única variable del gestor de alertas que la 
máxima autoridad ingresa. Las siguientes variables se activan automáti-
camente conforme se ingresa la fecha de ejecución.

La máxima autoridad de la institución educativa, en coordinación con el 
Comité Central Colmena, ingresa la fecha de ejecución de cada acción, 
que corresponde al día, mes y año en el cual se llevó a cabo, para ello se 
debe contemplar el rango de la fecha inicio y in que se parametrizó en 
el módulo de “diseño”.
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Días para vencimiento

Es el número de días que faltan para alcanzar la “fecha in” de cada ac-

ción.

El sistema Colmena indica los días de vencimiento de la acción, a in de 
que la máxima autoridad tenga en consideración el plazo de ejecución 
máximo de cada actividad. 

Estado

Es la condición que se le da a cada acción y se determina en función de 
los días para el vencimiento, es decir:

“En proceso”, signiica que la acción está en el tiempo óp-

timo de ejecución.

“Ejecutado”, signiica que la acción se realizó dentro del 
tiempo planiicado y no tiene alerta alguna en el sistema. 

“Vencido”, signiica que la acción no se ejecutó en el tiem-

po planiicado.

Para las acciones vencidas, el sistema permite ingresar el motivo por el 
cual no se ejecutó la acción, sin embargo, esto no representa modiica-

ción en el porcentaje de cumplimiento de las metas.

Alerta

Es el aviso semaforizado 
establecido en función 
del estado de la acción. 
Las alertas le permiten 

a la institución educati-
va observar el estado de 
sus acciones para tomar 

decisiones en función del 
cumplimiento de su pla-

niicación.

El sistema Colmena de-

termina las siguientes 

alertas para las acciones:
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• El estado “en proceso” tiene dos tipos de alerta: 

-  “A tiempo”, semaforizada en color verde, que signiica que la 
ejecución de la acción está en tiempos óptimos para su ejecución.

-  “Próxima a vencer”, semaforizada en color amarillo, que signii-

ca que la acción está a quince (15) días de vencerse.

-  El estado “vencido” tiene la alerta “vencida”, semaforizada en 
color rojo, que signiica que la acción no se ejecutó en las fechas 
planiicadas.

Resultado

Es el peso, en porcentaje, del cumplimiento de cada acción según plani-
icación establecida, constituye una parte del cumplimiento de la meta. 
Este peso varía de acuerdo con el número de acciones planiicadas para 
cada meta. En la parte inferior de cada meta se encuentra el resultado 
de la meta que equivale a la suma del porcentaje de cumplimento de las 
acciones.

Los resultados de acciones y metas le permiten a la institución educativa 
veriicar el porcentaje de cumplimiento de su Plan Educativo Institucio-

nal, con el in de obtener una visión general del estado de gestión de la 
institución educativa.

• El estado “ejecutado”, no va a generar ninguna alerta, debido a que la 
acción se cumplió en los plazos establecidos.

Seguimiento externo

El seguimiento externo es el proceso mediante el cual, el auditor educativo, 30 
días antes de la inalización del año lectivo, realiza una veriicación del estado de 
cumplimiento de las metas trazadas por la institución educativa en su Plan Edu-

cativo Institucional. Este proceso se realiza, mediante la identiicación y prioriza-

ción de las acciones vencidas, así como del análisis de los resultados obtenidos 
de la ejecución de los planes de mejora, con la inalidad de retroalimentar a la 
institución educativa para que la misma pueda implementar acciones correctivas 
y cumplir con lo planiicado inicialmente. 
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Gráico 2. Seguimiento externo

¿Cuáles son las principales actividades del seguimiento externo?

PEl seguimiento externo nos permite:

¿Cómo?¿Quién? ¿Cuando? ¿A través de? ¿Para qué?

Auditor 
Educativo

Identiicación 
y priorización 

de alertas 
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Estalecimiento 
de estratégias 
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Identiicar y priorizar las acciones vencidas.

Analizar los resultados para implementación de acciones correctivas.

Retroalimentar a la institución educativa para la mejora de su gestión 
escolar, considerando su contexto y particularidades.

El seguimiento externo se caracteriza por ser:

Objetivo

Oportuno

Periódico

Contextualizado

¿Quiénes son los responsables del seguimiento externo?

Los auditores educativos son los responsables de realizar el seguimiento externo. 
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Año 1

Día 170

Fin
año lectivo

Inicio
año lectivo

200 días Cronograma Escolar

30 días ates que 

termine el año lectivo

Cumplimiento de 

metas

Gobernanza Diágnostico Propósito Diseño Seguimiento

¿Cómo se realiza el seguimiento externo?

El seguimiento externo se realiza treinta (30) días antes de la inalización del año 
lectivo, sin embargo, se debe considerar que el seguimiento externo, prioriza la 
atención a las instituciones educativas que tienen un alto número de acciones 
vencidas, en este sentido, las instituciones educativas que tengan un alto grado 
de cumplimiento de su Plan Educativo Institucional, serán atendidas con segui-
miento externo en menos ocasiones.

Gráico 3. Línea del tiempo para la implementación del seguimiento externo

Los auditores educativos, mediante la herramienta, priorizan el seguimiento a las 
instituciones educativas que tienen un alto número de acciones vencidas frente a 
sus acciones planiicadas. Identiican las acciones vencidas de la institución edu-

cativa y analizan la información ingresada en su Plan Educativo Institucional, así 
como los resultados de cumplimiento de los planes de mejora. Una vez analizada 
la información y los resultados de la institución educativa, el auditor educativo, 
ingresa su retroalimentación en el sistema, con el objetivo de que la institución 
educativa implemente las acciones correctivas necesarias para lograr el cumpli-
miento de las metas del Plan Educativo Institucional.

Al ser un proceso objetivo, oportuno y contextualizado, proporciona una visión 
externa y pertinente, para que la institución educativa, de acuerdo con sus pro-

pias particularidades, identiique estrategias de mejora para su gestión escolar y 
las implemente en su siguiente planiicación estratégica institucional, es por ello 
por lo que, el seguimiento externo se caracteriza por no requerir la veriicación de 
evidencias.

antes que
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La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 
plantea que la evaluación es el acopio sistemático de información realizado du-

rante la ejecución de un proyecto o después, con el in de emitir un juicio acerca 
de la eicacia respecto de los resultados anticipados y ofrecer bases para las de-

cisiones relativas a intervenciones futuras. (UNESCO, UNESCO Biblioteca digital, 
2009).

Conforme lo establece el Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercul-
tural, la auditoría educativa tiene por objeto evaluar la gestión de la calidad y los 
niveles de cumplimiento de objetivos alcanzados por las instituciones educativas. 
En este sentido, la evaluación que se realiza, a través de la auditoria educati-
va, permite identiicar el cumplimiento del objetivo estratégico que la institución 
educativa se planteó de manera inicial, así como el impacto de su Plan Educativo 
Institucional durante el período de vigencia.

La evaluación para este proceso analiza el impacto que tiene el Plan Educativo 
Institucional al inal de su implementación, producto de ello, permite identiicar el 
estado situacional de la gestión escolar; y el nivel de logro alcanzado por la insti-
tución educativa.

Evaluación
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Gráico 4. Evaluación

¿Cómo?¿Quién? ¿Cuando? ¿A Través de? ¿Para qué?

Auditor 
Educativo

Auditoria 
Educativa 

a la gestión 
escolar

Cumplimiento 
del objetivo 
estratégico

Estado 
Situacional

A partir del 
cuarto año

Espacios 
participativos 
de relexión

Retro-
alimentación

¿Quiénes son los responsables de la evaluación?

Los auditores educativos son los responsables de aplicar la evaluación a las insti-
tuciones educativas, mediante la auditoria educativa.

¿Cómo se evalúa?

La auditoría educativa consiste en propiciar espacios relexivos, tanto participa-

tivos con toda la comunidad educativa, como particulares con cada uno de los 
actores de la comunidad educativa, para identiicar el impacto que la gestión del 
Plan Educativo Institucional generó en la mejora del servicio educativo.
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¿Cuándo se evalúa?

La evaluación se realizará al cuarto año de implementación del Plan Educativo 
Institucional, es decir a la inalización de su período de vigencia.

Gráico 5. Línea de tiempo de evaluación

Año 4

A partir del 4to año

Fin
año lectivo

Inicio
año lectivo

200 días Cronograma Escolar

Auditoria a

largo plazo a la 

Gestión Escolar

Cumplimiento de 

metas

Gobernanza Diágnostico Propósito Diseño Seguimiento Evaluación

Características de la evaluación:

Participativa y contextualizada

Cualitativa y cuantitativa

Flexible

Objetiva

? ???
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¿Cuáles son los resultados de la evaluación?

La evaluación tiene como resultado la determinación del nivel de logro alcanzado 
por la institución educativa al inalizar la implementación de su Plan Educativo 
Institucional, para ello se ha determinado la siguiente escala:  

La institución educativa puede estar en “germinación”,

La institución educativa puede estar en “crecimiento”;

La institución educativa puede estar en “maduración”; o,

La institución educativa está lista para alcanzar la “transformación”.

A partir de dichos resultados, que denotan la realidad de la institución educativa, 
el auditor educativo, mediante la retroalimentación, propone y orienta a la ins-

titución educativa en diferentes estrategias que mejoren su gestión escolar. La 
evaluación, mediante la auditoría educativa, busca la mejora continua de las ins-

tituciones educativas a través del análisis de su gestión, su funcionamiento y los 
resultados obtenidos producto de su planiicación inicial.



125

PRESIDENTE
GUILLERMO LASSO



126

Ministerio de Educación



127

PRESIDENTE
GUILLERMO LASSO

5. 
Módulo de 

Técnicas para la participación
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En los módulos anteriores  
de Colmena se formularon las guías  
metodologías para la construcción 
de los componentes de la gestión 

educativa*. Estos componentes son la  
Propuesta Pedagógica, el Plan Edu-

cativo Institucional para la Convi-
vencia Armónica el Plan de Gestión 
de Riesgos y el Código de Convi-
vencia; estos requieren un conjunto 
de técnicas o herramientas para fa-

cilitar la participación de los actores 
involucrados en estos procesos. 

Introducción

En este módulo se proponen un conjunto de técnicas participativas para lograr 
cumplir el objetivo de involucrar a la comunidad en los procesos de planiicación 
institucional.

¿Qué son y para qué sirven las técnicas para la 
participación?

Las técnicas del trabajo participati-
vo son un conjunto de instrumentos 
para la organización, desarrollo y sis-

tematización del trabajo colaborativo.  
Estas, junto con las metodologías de 
construcción del Plan Educativo Institu-

cional y otros instrumentos de gestión, 
se constituyen en un proceso educativo 
para crear y recrear el conocimiento que 
se requiere para integrar a la comuni-

dad en el proceso de construcción de la 
identidad institucional.

* La gestión educativa, promueve el fortalecimiento de las instituciones educativas a través del uso de 
metodologías, técnicas o instrumentos para la organización. 
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Las técnicas participativas, tienen como objetivo:

Este conjunto de técnicas tiene características que determinan que la informa-

ción recolectada sea válida y coniable, estas características son:

Gráico 1.  Características de las técnicas del trabajo participativo

Desarrollar un proceso colectivo de discusión y relexión sobre 

las acciones que debe tomar una institución educativa para  
llegar a la excelencia.

Facilitar la comunicación entre los participantes para desencadenar un 
conocimiento colectivo de la realidad de la institución educativa. 

Desarrollar una experiencia de relexión educativa común; el 
diálogo facilita encontrar factores comunes para lograr los  
objetivos institucionales.

Permiten la creación colectiva del conocimiento, por lo tan-

to también la implicación en la práctica por parte de todos los  
actores.
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¿Qué peril deben tener los facilitadores para aplicar 
técnicas participativas?

El o los facilitadores del trabajo grupal, de forma preferente deben tener expe-

riencia en el manejo de grupos humanos, es decir, deben ejercer liderazgo. 

El o la facilitadora quien lidera los talleres de construcción del  
Plan educativo institucional y demás instrumentos de gestión, debe con-

tar con habilidades como:

Conocimiento de los procesos de construcción de los instrumentos de 
gestión educativa 

Habilidades para la conducción de grupos. 

Innovación en el planteamiento de las técnicas.

Flexibilidad para contextualizar las técnicas.

Capacidad de escucha activa.
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¿Cómo utilizar las técnicas participativas?

Aplicar técnicas participativas implica un proceso sistemático y organi-
zado, en el cual el facilitador debe considerar tres momentos:

Durante la planiicación se recomienda al facilitador tener en cuenta las siguientes 
recomendaciones para la selección de participantes:

•Controlar el número
de participantes:
máximo 40 para
este caso.

Cantidad de 
participantes

•Equilibrarl a
participación,t anto
de género como de
nivel dee scolaridad
de losp articipantes

Género y 
escolaridad

•Manejo del idioma
•Conocimiento del tema
•Habilidades para la 
aplicación

•Dinamismo

Características
del 
facilitador

Gráico 2. Recomendaciones para la selección de participantes y características del fa-

cilitador

Planiicación (antes)

Ejecución (durante)

Evaluación (después)

El primer momento denominado de planiicación, el facilitador se encar-
ga de:

1. Deinir el objetivo que desea conseguir con los participantes

2. Identiicar la información que desea recolectar

3. Escoger la técnica participativa apropiada

4. Preparar el material para su aplicación 
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El segundo momento es el de ejecución, en este el facilitador interactúa 
con el grupo para aplicar la técnica participativa.

1. Motivar a los participantes a interactuar en la técnica preparada

2. Explicar el objetivo de la técnica a realizar

3. Describir los pasos a ejecutar

4. Invitar a todos a iniciar el trabajo

En el tercer momento, el de evaluación, el facilitador relexionrá con el 
grupo sobre la técnica participativa aplicada y sistematizará la informa-

ción obtenida, se debe veriicar que la información obtenida responda al 
objetivo planteado inicialmente. 

Para ello se puede recurrir a tres preguntas básicas:

¿Qué pensamos sobre la técnica que acabamos de realizar? 

¿Cómo se relaciona esto con nuestra comunidad, centro, escuela, 
etc.? 

¿Qué nos enseña este ejercicio? 
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¿Qué tipo de técnicas utilizaremos en COLMENA?

Con el objetivo de que la mayor cantidad de representantes de la comuni-
dad tenga la oportunidad de aportar opiniones e ideas y cómo mejorar la 
calidad de la educación de la institución educativa a través de la construc-

ción de los instrumentos de la gestión escolar, se proponen técnicas para:

Diagnóstico participativo.

Análisis de la realidad.

Priorización de problemas, necesidades o al-
ternativas, entre otros.
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1. Técnicas para la elaboración de diagnósticos 
participativos

Para trabajar en la identiicación de problemas se pueden utilizar distintas técni-
cas participativas, entre ellas podemos mencionar:

1.1. Mapas comunitarios 

Desarrollo de la actividad: 

Objetivos:

Recrear gráicamente el terri-
torio, la identidad y la actividad 
productiva para identiicar las 
principales características de 
la comunidad.

Materiales:

Papelotes

Marcadores

Papeles pequeños de colores

1 2Motive a los participantes
Deina los elementos             
de interés

Explique brevemente la importan-

cia del diagnóstico para la comu-

nidad y cómo realizar esta activi-
dad de manera relexiva permite 
plantear estrategias de solución 
que mejoran la calidad de la oferta 
educativa. 

Señale el tiempo desde el que se 
quiere realizar el análisis.

Por ejemplo: “analizaremos el pe-

riodo 2016 – 2021”

Indague sobre las principales pro-

blemáticas que preocupan a la 

comunidad y visibilice las proble-

máticas naturalizadas (es decir, 
aquellas prácticas que se conside-

ran normales por ser comunes o 

frecuentes). 

Proponga a los participantes ini-

ciar con una lista para luego anali-

zar uno a uno los casos. 
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Explique la metodología de 
discusión y aclare que para 
hacer uso de la palabra se 
debe levantar la mano.

Haga un recuento del listado 
elaborado en el paso anterior 
y establezca un tiempo espe-

cíico para cada tema a in de 
no demorar la discusión en un 
tema más que en otro.

Proponga a la sala la discusión. 
Los participantes describirán 
el problema, indicarán dónde 
sucede, con qué frecuencia, 
qué características tiene y, so-

bre todo, cuáles son sus cau-

sas y consecuencias.

En el siguiente momento, se-

ñalen todos los elementos de 
la discusión en el mapa del 
sector. Es importante poner 

símbolos con colores al mapa 

para identiicar los lugares, 
acontecimientos y principales 
circunstancias analizadas. Por 
ejemplo, se puede usar rojo 
para los problemas peligrosos, 

amarillo para las oportunida-

des y verde para las potencia-

lidades.

3 4
Invite a los participantes 
a la discusión

Recolecte los datos

Haga una breve sistematización 
de los datos mientras los partici-
pantes, conforme a los símbolos 

y colores escogidos para identi-
icar los problemas del territorio, 
van señalando los elementos en 
el mapa.

Elabore una matriz sencilla en 
la que escriba los pormenores 

del análisis para documentar las 
principales características.

Para inalizar, repase lo señalado 
en el mapa e invite a los partici-
pantes a proponer acciones que 

desde la escuela puedan ayudar 
a resolver los problemas o po-

tencializar las oportunidades de 
mejora. 

Comprometa a los participan-

tes a continuar aportando en la 
construcción de acciones para 
mejorar la calidad de la educa-

ción.

5
Facilite la toma de 
decisiones
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Recomendaciones:

Permita a los participantes tomar la palabra cuando quie-

ran intervenir, sin embargo, implemente un proceso ordenado 
para que todos puedan escucharse.

Solicite a uno de los participantes que le ayude en la sistematiza-

ción de la información para que usted pueda facilitar las acciones 
del grupo.

Repase algunas veces los símbolos señalados en el mapa para ase-

gurar que todo lo que colocaron está en el lugar correcto y tiene las 
precisiones de cada uno de los casos.

Trate de que su intervención como facilitador no sea directiva, dé la 
oportunidad a los participantes de expresarse libremente.

Gráico 3. Ejemplo de Mapa Comunitario
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1.2.  Línea de Tiempo

Objetivos:

Presentar en orden cronológica 
la historia y características de 
una comunidad.

Materiales:

Papelotes

Marcadores

Papeles pequeños 

de colores

Conocer los cambios signiicativos 
en la historia de la comunidad que 
tienen inluencia en los eventos del 
presente y posibilitan imaginar un fu-

turo diferente.

Desarrollo de la actividad: 

1 2Motive a los participantes Organice el trabajo

Explique brevemente la impor-
tancia del análisis del contexto 

histórico de la comunidad, la 

línea de tiempo debe remontarse 
al pasado rescatando los eventos 
más antiguos que los participantes 

puedan recordar. 

Procure que en el taller participen 

varias generaciones.

Conforme grupos heterogé-

neos en relación con el número 

de participantes que tiene el  
grupo.

Sobre la pizarra o en papelotes, 
trace una línea de tiempo en la 
que los grupos decidan el número 

de divisiones (se recomienda, 
usar tres temporalidades “pa-

sado, presente y futuro”).

A cada grupo le corresponde 
hacer un recuento de los even-

tos que han marcado la historia 
de la comunidad en cada una 
de estas temporalidades.
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Utilice grupos de preguntas para animar la discusión:

a. Para el análisis del pasado: 

Utilice grupos de preguntas para animar la discusión:

b. Para el análisis del presente:

3
Invite a los participantes 
a la discusión

 ¿Cómo era la comunidad educativa hace 10, 15, 20 años? 

 ¿Qué problemas tenía? 

 ¿Qué fortalezas tenía? 

Para cada uno de los problemas y cada una de las fortalezas, se deben tra-

zar lechas que ilustren, en años, si se han mantenido, hasta cuando lo han 
hecho; o si han desaparecido, por qué.

 ¿Cuál es la realidad actual? 

 ¿Qué problemas tenemos? 

 ¿Qué fortalezas tenemos? 

Para ello se pueden utilizar las matrices FODA que hablan de Fortalezas, 
Oportunidades, Debilidades y Amenazas. También es importante que los 
problemas y las fortalezas identiicados sean graicados desde su inicio y 
mostrar su evolución. 



139

PRESIDENTE
GUILLERMO LASSO

Utilice grupos de preguntas para animar la discusión:

c.  Para el análisis del futuro: 

Recomendaciones:

Estructura base: se sugiere sacar líneas hacia abajo y  
hacia arriba, precisando en meses y semanas las acciones que 
permitan llegar a los sueños proyectados. 

Es importante que las acciones respondan a los compromisos estable-

cidos. 

Luego, estas acciones podrán sistematizarse en una matriz como la an-

terior, precisando responsables para cada actividad.

2016 
Migración de 

Padres de 
Familia a otros 

países

2020
Inundación del río de 

la comunidad, 
afectación en casas y 

cultivos

2019
Inicio de actividades 

de la empresa 
comunitaria de 

chocolates

2021
Inauguración de 
organización de 
mujeres para el 

progreso

2022
Cierre de la 

empresa 
comunitaria de 

chocolates

Gráico 4. Ejemplo de organización de temáticas para la discusión

 ¿Cómo nos gustaría que esté nuestra comunidad educativa? 

 ¿Qué cosas podemos cambiar?

 ¿Qué necesitamos para ello? 

Aquí podemos utilizar insumos de otras herramientas, como los mapas 
de sueños o las libretas de registro comunitario. Con esta estructura base, 
se sugiere sacar líneas hacia abajo y hacia arriba, precisando en meses y 
semanas las acciones que permitan llegar a los sueños proyectados. Es 
importante que las acciones respondan a los compromisos establecidos.
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1.3. Construcción de escenarios

Objetivos:

Analizar los distintos  
escenarios posibles sobre el 

resultado de las decisiones 
que puede tomar la comu-

nidad sobre el desarrollo de 
la escuela. 

Materiales:

Papelotes

Marcadores

Papeles pequeños de co-

lores

Desarrollo de la actividad: 

¿Qué pasaría si…?
En esta técnica es fundamental 

contestar esta pregunta

La construcción de escenarios permite explorar resultados de va-

riables relevantes en combinaciones esperadas e inesperadas  
con el in de generar múltiples situaciones futuras, algunas  
sorprendentes, pero todas ellas posibles.
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1

2

Delimite los parámetros 
del análisis y a los actores

Identiique las tendencias 
básicas y su impacto

Como se ha dicho antes, para rea-

lizar cualquier diagnóstico, es im-

portante tener claridad sobre el 
espacio que vamos a investigar, 
su horizonte temporal y su ámbi-
to geográico.

Se recomienda la revisión de los 
indicadores señalados en el Pro-

yecto Educativo Institucional.

Se recomienda que este diag-

nóstico se enfoque en el espacio 

geográico en el que la institución 
tendrá injerencia directa.

En todo proceso diagnóstico de 
una institución educativa se debe 
pensar más allá de los estudiantes 

y profesores; tenga presentes 
también a los padres, madres o 
representantes, autoridades y 
otros actores relevantes para el 
desarrollo de la institución.

Ayude a los participantes a  
encontrar las grandes 
tendencias que afecta-

rán de manera relevante 

a la realidad que se pretende diag-

nosticar y que muy probable-

mente van a permanecer activas 

o a intensiicarse en el periodo 

temporal de nuestro estudio.  
Estas tendencias son parte  
esencial del contexto que condi-
cionará el futuro. 

Por ejemplo, una circunstancia 
ambiental que afecta a la estruc-

tura de la institución o un pro-

blema social o de salud común 
en la comunidad (desnutrición,  
abandono parental, alcoholis-

mo, etc.).

3 Identiique las incertidumbres

Se trata de imaginar los elementos que pueden afectar a la  
comunidad y cuyo comportamiento resulta menos predecible 
que el de las tendencias básicas. Por ejemplo, cuando existe una  
movilidad constante de estudiantes o profesores.
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4
5

Construya escenarios 
iniciales

Compruebe la consistencia 
interna la plausibilidad de los 
escenarios

A partir de los diferentes valo-

res de las tendencias básicas y 
de las incertidumbres clave, se 
pueden construir los primeros 
escenarios. 

Para esto utilice una matriz de 
doble entrada en la que se co-

loquen: por un lado, los escena-

rios; y por el otro, las tenden-

cias e incertidumbres. 

El trabajo de los participantes 
consiste en construir: primero, 
el escenario sin cambios; a con-

tinuación, introducir cambios 
comunes y cambios aparente-

mente improbables (pero plau-

sibles); y, por último, los cam-

bios de gran impacto.

Los escenarios del paso anterior 
funcionan como una primera apro-

ximación. De hecho, es posible que 
al narrar su historia se hayan ad-

vertido incongruencias que exijan 
un replanteamiento de algunos ele-

mentos, de los valores de estos y de 
los escenarios resultantes. Para esto 

se utilizan tres criterios:

6
Establezca el conjunto inal  
de escenarios

Durante los pasos anteriores, además de eliminar escenarios por falta de 
consistencia interna, es posible que hayan surgido nuevas ideas que hu-

bieran pasado desapercibidas en las fases iniciales. También es probable 
que hayamos enunciado mejor alguna idea o que eliminemos o fusionemos 
escenarios por su parecido. Lo importante en deinitiva es que el resultado 
inal ofrezca un número reducido de escenarios relevantes. 

¿Son compatibles las tenden-

cias detectadas? 

¿Son compatibles los resul-

tados de las distintas incerti-
dumbres? 

¿Los actores se encuentran 

en una situación desventajo-

sa o en una que les desagra-

de y puedan cambiar?
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METODOLOGÍAS  
DE AULA

PARTICIPACIÓN  
COMUNITARIA

FACTORES  
SOCIALES Y  

AMBIENTALES

INFRA- 
ESTRUCTURA

ESCENARIO 1

Uso de  

metodologías  

activas

La comunidad  

educativa participa  

activamente en las 

actividades institu-

cionales 

Sector con mu-

cho comercio 

informal y lluvias 

continuas

Los problemas 

estructurales de 

la institución re-

ciben atención

ESCENARIO 2

Uso de  

metodologías  

tradicionales

La comunidad 

educativa partici-

pa medianamente 

en las actividades 

institucionales 

Sector con mu-

cho comercio 

informal y lluvias 

continuas

Los problemas 

estructurales de 

la institución no 

reciben aten-

ción

ESCENARIO 3

Uso de  

metodologías 

activas

La comunidad edu-

cativa no participa 

en las actividades  

institucionales 

Sector con mu-

cho comercio 

informal y lluvias 

continuas

Los problemas 

estructurales de 

la institución re-

ciben atención

ESCENARIO 4

Uso de  

metodologías 

tradicionales

La comunidad edu-

cativa participa  

activamente en las 

actividades institu-

cionales 

Sector con mu-

cho comercio 

informal y lluvias 

continuas

Los problemas 

estructurales de 

la institución no 

reciben aten-

ción

ESCENARIO 5

Uso de  

metodologías 

activas

La comunidad 

educativa partici-

pa medianamente 

en las actividades 

institucionales 

Sector con mu-

cho comercio 

informal y lluvias 

continuas

Los problemas 

estructurales de 

la institución re-

ciben atención

ESCENARIO 6

Uso de  

metodologías  

tradicionales

La comunidad edu-

cativa no participa 

en las actividades 

institucionales 

Sector con mu-

cho comercio 

informal y lluvias 

continuas

Los problemas 

estructurales de 

la institución no 

reciben aten-

ción

Tabla 1. Ejemplo de construcción de escenarios
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Recomendaciones:

Esta actividad se recomienda especialmente a los  
participantes con un grado de experiencia importante en  
la detección de problemas y elaboración de diagnósticos.

La matriz se puede construir con otros elementos que le parezcan 
importantes a la comunidad.

1.4. Árbol de problemas

Objetivos:

Ubicar las causas y  
consecuencias de los pro-

blemas que se presentan 

en la comunidad de manera  
ordenada, priorizada y lógi-
ca. 

Materiales:

Papelotes

Marcadores

Papeles pequeños de co-

lores

Desarrollo de la actividad: 

Estructura  

del  
Árbol de  
Problemas

Gráico 5. Arbol de problemas
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1

2

Analice la situación

Identiique los  
principales problemas

Cuando se tiene una situación 
problemática hay que analizar-
la. Qué está ocurriendo, por qué 
está ocurriendo y que esta des-

encadenando. Es necesario re-

colectar datos que permitan en-

tender la situación problemática. 
Esto ofrece gran cantidad de in-

sumos para el siguiente paso.

Cualquier técnica para generar 

ideas es útil. Una buena alternativa  
es una lluvia de ideas que deina 
por consenso cuál es el principal 

problema. 

Sin embargo, si el problema es mu-

cho más técnico requiere de ex-

pertos y de más discusiones ya 
que a veces es complejo diferen-

ciar causas de efectos. Entonces, 
se puede probar la matriz de Ves-

ter o un cuadro de doble entra-

da. Esto permite priorizar el pro-

blema, adelanta algunos pasos al 
dar causas y efectos del problema  
principal y determina el gran im-

pacto.

3
Determine las causas y 
efectos del problema 
principal

Resolver el problema central 
será mucho más fácil en la me-

dida en que se determinen las 
causas y efectos raíz. Es decir, si 
ya se determinó una causa, ¿es  
posible que esta causa sea 

ocasionada por algo más a su 
vez? Se debe trazar una línea y 
profundizar tanto como te sea 
posible. Las causas y conse-

cuencias que surgen y derivan 
directamente del tronco (pro-

blema) se catalogan como de 
primer orden, mientras que 
aquellas que se deducen de la 
profundización se denominan 
de segundo orden. 

Al culminar esto, se debe pa-

sar del árbol de problemas al 
árbol de objetivos, convirtien-

do las causas a medios y las 
consecuencias a ines.
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2. Técnicas participativas para el análisis

¿Cómo podemos ayudar a una comunidad a identiicar oportunidades y 
retos de la localidad?

Su propósito es resumir las ideas de los participantes en los encuentros para la 
construcción de las herramientas de la gestión institucional.

Realizar esta síntesis permite organizar las ideas de los participantes, promover la 
discusión amplia sobre temas especíicos y fomentar las relaciones interpersona-

les de los asistentes.

En esta sección trataremos algunas técnicas que facilitan el análisis de las oportu-

nidades y retos de la comunidad para la mejora de la calidad educativa.

El análisis de las comunidades responde al ejercicio efectivo del diá-

logo, no solo para resolver sus problemas, sino para plantear sus 
anhelos de días mejores; en este sentido, la escuela debe ser un  
espacio donde esos anhelos se materialicen.

Es necesario, entonces, un proceso de relexión que parta de la 
realidad, de datos y relexiones que ofrezcan posibilidades de  
crecimiento económico, cultural, educativo y social. 

Para lograrlo se proponen algunas herramientas que servirán en 
los momentos planteados anteriormente en la comprensión y  
análisis de los sueños y anhelos.

A continuación, encontrará el conjunto de técnicas sugeridas para el aná-

lisis general de estos sueños y anhelos:
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2.1. Árboles de sueños, miedos y compromisos 

Objetivos

Ubicar los miedos de  
la comunidad y transformar-
los en sueños y anhelos de 
manera ordenada, prioriza-

da y lógica (esta técnica es 
una variante del árbol de 
problemas)

Materiales:

Papelotes

Marcadores

Papeles pequeños 

de colores

Desarrollo de la actividad: 

Gráico 6. Ejemplo de árbol de sueños, miedos y compromisos
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1

3

2
Anticipe a los  
participantes

Identiique los sueños

Identiique los 
principales miedos 

Solicite a los participantes que 

hagan su propio libro de sueños 
y miedos. Cada uno de los par-
ticipantes debe, durante todo  
un día, registrar los miedos que 
tienen y los sueños que desean. 
Se recomienda registrar todos, 
sin importar si parecen peque-

ños o carentes de importancia. 

Para inalizar, en las ramas se escriben los sueños, las grandes utopías. Se 
dice que decir un sueño en voz alta es el primer paso para volverlo real. Al 
igual que con los miedos, se pedirá que se respeten los sueños de todos los 
participantes. 

Recuerde sistematizar la información en una matriz de doble entrada en la 
que, una vez que se haya desarrollado la plenaria, se colocan todos los sue-

ños de los grupos.

Esta variante del árbol funciona me-

jor si usted trabaja en grupos pe-

queños, especialmente si son gru-

pos de conianza. 

Una vez que los participantes han 
contado sus miedos, estos se ubi-
can en las raíces del árbol y, a partir 
de ahí, se discuten los compromisos 
para lograr vencerlos.

Los compromisos se sintetizan en 
oraciones breves y escriben en el 
tronco del árbol. El facilitador debe 
invitar a los participantes a que los 
compromisos sean acciones con-

cretas y realizables.

GRUPO SUEÑOS MIEDOS COMPROMISOS

Tabla 2. Tabla de sueños, miedos y compromisos
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Recomendaciones:

En esta actividad se recomienda que los participantes se re-

únan en grupos de conianza, esto facilitará que puedan ex-

presar sus temores y sueños.

Permita a los participantes que se extiendan en la explicación du-

rante la plenaria, sobre todo en la de los sueños. Evite que los miedos 
se conviertan en discusiones. 

Invite a pensar en compromisos posibles, que se relejen en acciones 
de todos los participantes.

2.2. Matriz FODA

Objetivos:

Ubicar los miedos de  
la comunidad y transformar-
los en sueños y anhelos de 
manera ordenada, priorizada 
y lógica (esta técnica es una 
variante del árbol de proble-

mas)

Materiales:

Papelotes

Marcadores

Papeles pequeños de co-

lores
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Desarrollo de la actividad: 

FODA

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS

Son todos
los aspectos 
positivos que 
deben refor-

zarse y 
mantenerse; 

de hecho, 
estos consti-

tuyen factores 
de éxito y 

capacidades 
internas de la 
comunidad

Se trata
de aspectos 
internos que 

deben 
modiicarse

Son los
recursos 

potenciales y  
las capacida -

des que se  
deben 

aprovechar; 
pueden estar 
presentes en 

el entorno 
educativo o 
fuera de él

Son todo
lo que supone  

riesgos 
potenciales y  
que se debe  

prevenir; 
estas no 

dependen de  
la acción de 

la comunidad,  
pues están 

constituidas 
por elemen-
tos externos

Gráico 7. FODA
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1 2
Contextualice los  
elementos

Desarrolle las  
actividades  

Realice una breve descripción de 
la técnica y explique cuáles son 
las principales características de 
cada uno de los elementos a tra-

bajar (fortalezas, oportunidades, 
amenazas y debilidades), a in 
de que todos los participantes  
tengan los conceptos claros y 

conozcan las principales diferen-

cias entre ellos.

Si es posible provea a los parti-
cipantes de papeles de colores 
para diferenciar los elementos 
de esta técnica. Solicite que dis-

cutan cada uno de los elementos 
a profundidad y que revisen si  
éstos corresponden a las deini-
ciones de cada elemento.

Invite a los grupos a realizar un 
análisis inal de lo escrito antes de 
la plenaria.

3 Identiique los sueños

Una vez terminado el tiempo para el trabajo en equipos, invítelos a 
la plenaria y a la discusión generalizada de los elementos (fortalezas,  
oportunidades, amenazas y debilidades) encontrados. Ponga en  
conocimiento de todos cada uno de los criterios seleccionados y ayude a los 
participantes a ponerse de acuerdo para llegar a un consenso.

Recomendaciones:

En esta actividad se recomienda delegar un secretario  
o sistematizador para que el facilitador logre animar la  
discusión y profundizar en el tema sin descuidar la recolección 

de la información.
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2.3. Grupo focal

Objetivos

Permite captar el sentir, pen-

sar y vivir de los individuos, 
provocando auto explica-

ciones para obtener datos 
cualitativos

Materiales:

Diálogo abierto

Ordenador o graba-

dora para tener un  
registro de la actividad

Una de las iguras centrales en 
un grupo focal es el moderador, 
pues, basado en la guía de en-

trevista previamente elaborada, 
dirige el diálogo, da la palabra 
a los participantes y estimula la 
participación equitativa. 

El moderador también establece 
los convenios iniciales, explícitos 
e implícitos, y aclara los propó-

sitos de la reunión. Debe quedar 
claro si va a haber algún tipo de 
retribución por la participación, 

quién pregunta y quien(es) res-

ponde(n).

Se deben considerar las caracte-

rísticas del lugar del encuentro, 
que este: sea de fácil acceso, de 
preferencia un espacio conoci-

do y no amenazante; tenga una 
sala con una mesa grande y si-
llas. También es necesario tener 
una grabadora de audio y/o vi-
deo para registrar el intercambio 
comunicativo del grupo focal, 
tratando de minimizar el ruido y 
los elementos distractores para 
propiciar la concentración del 
grupo.
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Actividades del moderador

Aludir a los temas importantes y signiicativos para los participantes.

Recuperar la cualidad de lo expresado en un lenguaje común y preci-
so.

Dar especiicidad a las situaciones referidas.

Mantener que se está abierto a cualquier novedad que surja en el 
proceso y de presentarse alguna explorarla.

Focalizar la conversación en determinados temas.

Detectar los aspectos ambiguos, no bien deinidos o contradictorios 

que muestren los participantes.

Ser sensible con respecto a ciertos temas que pueden afectar a los 
participantes.

Cuidar las relaciones interpersonales durante la conversación.

Lograr que sea una experiencia positiva para los participantes, ayu-

dándoles a descubrir nuevas perspectivas acerca de su propia situa-

ción de vida.

Recomendaciones:

El moderador debe contar con una guía de entrevista en la 
que se planteen preguntas abiertas relacionadas con los ob-

jetivos del protocolo. El orden en que se aborden las pregun-

tas no es importante, lo relevante es cubrir los temas plantea-

dos. Cuando se haya agotado la guía, se da por terminada la sesión 

y se deja abierta la posibilidad de volverlos a contactar si es  
necesario.
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3. Técnicas participativas para la organización y 
planiicación

¿Cómo ayudar 
a la comunidad  
a viabilizar  
sus sueños?

A continuación, se realizan unas breves relexiones sobre cómo via-

bilizar los sueños y anhelos sistematizados o analizados por 
la comunidad; para esto es necesario contar con técnicas de 

organización y planiicación, estas son herramientas muy  
concretas que permiten mejorar la institución al facilitar  
identiicar elementos para el desarrollo de una planiicación  
participativa y democrática.

Las técnicas del trabajo participativo tienen como objetivo inal acompañar a las 
comunidades en su proceso de transformación. Como ya se ha visto, identiicar 
las necesidades, oportunidades o problemas permite iniciar cualquier proceso 
de mejora continua, a partir de esta información se debe trabajar en la iden-

tiicación de sueños y anhelos y inalmente, es indispensable iniciar el camino  
hacia ellos.

La relexión sistemática, ordenada y progresiva de los elementos anteriores se 
concreta en la planiicación. En este proceso, también es fundamental la partici-
pación de la comunidad. 

Las técnicas que se plantean a continuación son útiles para la concreción de la 
planiicación institucional.
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3.1. Camino lógico

Objetivos

Diseñar actividades organizati-
vas en la comunidad.

Materiales:

Papelotes

Papeles pequeños de 
colores

Marcadores de colores

Desarrollo de la actividad: 

1 Planiique la actividad

Para este ejercicio el facilitador debe, previamente, diseñar 4 grupos de 4 
tarjetas en las que se señalen los elementos de la planiicación:

Qué (descripción de la tarea)
 

Para qué (objetivo que persigue la tarea)

Con qué (materiales para realizar la tarea)

Cómo (manera de llevar a cabo la actividad)

Organice las tarjetas de modo que en cada grupo de 4 falte una tarjeta dis-

tinta, así a un grupo le faltará el qué, a otro el cómo, a otro el para qué, etc.

Píntele a cada conjunto una raya de un color especíico para que, cuando se 
agrupen, coincidan con los demás elementos.
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2

3

Desarrolle las  
actividades  

Facilite la relexión  

Haga notar la importancia de 
cada uno de los elementos, pero 
también la complementarie-

dad de estos para llevar adelante  
actividades que ayuden a lograr un ob-

jetivo, resolver un problema o solventar 
una necesidad en la institución.

Distribuya las tarjetas a los  
participantes. Un grupo se consti-

tuye cuando logra armar un grupo 
de tarjetas con la raya del mismo 
color.

Indique a los participantes que tie-

nen que ejecutar una tarea, pero 
les falta uno de los elementos.

Ponga especial énfasis en que lle-

nar la tarjeta que falta no es un 
ejercicio gramatical, sino que el 
grupo debe lograr que el objetivo 
de la tarea se cumpla. 
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3.2. En Comunidad

Objetivos

Analizar la importancia 

del diagnóstico previo y de  
la interacción positiva con la  
comunidad para llegar a una 
planiicación que permita  
cumplir los objetivos.

Materiales:

30 tarjetas del mismo 
tamaño de tres colores 
distintos (10 amarillas,  
10 azules y 10 verdes)

Marcadores de 

colores

Papelotes

Desarrollo de la actividad: 

1 Planiique la actividad

Prepare los grupos de 
tarjetas de colores con 

descripciones de diferentes 
realidades de una 

comunidad; puede adaptar 
los siguientes ejemplos:

Comunidad 1

La cominidad está  dominada por un terrateniente.

El 35% de los niños no va a la escuela.

No hay servicio de salud en la comunidad.             

Hay cinco bares.

No hay servicio de agua potable más del 80% de los adultos son 
analfabetos.
es una región ganadera.

Hay más de 10000 habitantes.

Comunidad 2

Existe mucha violencia, al menos un muerto a la semana.

Es una población mayoritariamente indígena.

Tienen una sola maestra para todos los niños. 

Todos los habitantes son muy religiosos.

Las mujeres tienen una cooperativa de artesanías. 

La comunidad cultiva hortalizas para los mercados de otras ciudades.                           

La mayor parte de la población mayor habla en su lengua indígena.

Comunidad 3

La comunidad maniiesta que su infraestructura esta deteriorada 
(casas en mal estado). 

Maniiestan que tienen muchos problemas.

El consumo de alcohol es elevado.

La población maniiesta que hay mucha ignorancia.

No tiene ninguna forma de sostenerse económicamente, la población 
casi no trabaja.

La comunidad es muy pequeña                    

Gráico 8. Camino lógico



158

Ministerio de Educación

2

4

3

5

Seleccione informantes 
secretos

Anticipe a los  
participantes

Desarrolle las actividades  

Genere relexión 

Antes de iniciar, reparta las  
tarjetas con estas características 
a tres participantes distintos (de 
manera secreta) para que vayan 
describiendo las características 
de las tarjetas sin que los demás 
participantes conozcan su rol,  
recomiéndeles que solo propor-
cionen la información que está en 

las tarjetas.

En la plenaria, seleccione de 5 a 7 
participantes. Estos tendrán el rol de 
“facilitadores” que llegan a la co-

munidad para ayudar a resolver los 
problemas.

Estos facilitadores, antes de saber 
que existen las tarjetas, deben dise-

ñar la comunidad ideal en un papelo-

te. Inicialmente, déjelos que se orga-

nicen solos.

Recoja las principales experiencias 
de lo vivido en cada grupo, señale 
los errores que por falta de comu-

nicación tuvieron los grupos y haga 
hincapié en que es fundamental to-

mar en cuenta las necesidades y cri-
terios de la comunidad para cons-

truir objetivamente los sueños y 
desarrollar actividades que aporten 
a la solución de necesidades.

Suele suceder que los facili-
tadore inician el trabajo sin 
consultar a la comunidad, 
entonces, insista a quienes 

tienen el rol de comunidad 
que soliciten ser escuchados 
y que traten de expresar sus 
problemáticas.
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3.3. Las botellas

Objetivos

Analizar la importancia de 
las instituciones y la ne-

cesidad de tener acciones 
planiicadas.

Materiales:

6 botellas vacías

1 cubeta con arena (con la 

cantidad  suiciente para 
llenar las botellas) 

2 Dé la orden de inicio  

Los voluntarios llenarán las  
botellas al mismo tiempo, y con 
la misma arena del balde, al inal 
compararán cómo quedó la  
botella de cada uno y veriica-

rán qué cantidad de arena se  
derramó.

Desarrollo de la actividad: 

En este ejercicio debe señalar 
6 voluntarios a los que dará las  
indicaciones:

Cada voluntario debe llenar 
una botella hasta al borde con 
arena, la arena que se derrame 
NO se puede recoger, el volun-

tario que termine primero ga-

nará el juego.

1 Seleccione 6 voluntarios
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3

43 Segunda y tercera vuelta Relexión y conclusiones  

Los tres grupos de voluntarios con-

tarán su experiencia durante el pro-

ceso de llenado de las botellas, por 
su lado los espectadores también 
realizarán el mismo proceso. 

La relexión debe encaminarse hacia 
las siguientes preguntas:

El moderador seleccionará a 6 
nuevos voluntarios. Pero antes, 
realizará una breve relexión 
de los que sucedió y qué re-

sultados se obtuvieron, luego 
dará la orden de iniciar al se-

gundo grupo.

Hará el mismo ejercicio por 
tercera vez con un nuevo grupo  
de seis voluntarios, antes de  
iniciar hará nuevamente una  
relexión de cómo lo hicieron 
los grupos anteriores.

 El moderador debe provocar una discusión que se centre en 
la importancia de contar con acciones planiicadas para lograr que 
todos los actores de un proceso lleguen a resultados satisfactorios.

¿Por qué creen que se  

dieron los hechos de esa ma-

nera?

¿Cómo en cada vuelta se su-

peraron los errores iniciales?

¿Por qué es necesario tener  

acciones planiicadas para  
superar los errores iniciales?
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3.4. Visualizando el futuro

Objetivos

Construir una planiicación 
concreta y en base al análi-
sis de la realidad.

Materiales:

Hoja y lápiz para cada 
participante

Pizarra o papelógrafo 

Desarrollo de la actividad: 

1 2Vamos a soñar Comentamos 

El moderador utilizará una 
técnica de participación 
para la conformación de 
grupos, de entre 4 a 6 par-
ticipantes.

Los participantes pondrán 
en común sus respuestas y 
con esta información deter-
minarán un “modelo ideal”. 
Deben detallar cómo sería y 
cómo funcionaría.

El moderador presentará una 
pregunta a los participantes.  

Por ejemplo: ¿Qué quisiera 

conseguir en beneicio de la  
institución educativa al cabo de 
cinco años?

Cada participante responderá por 
escrito a esta pregunta.
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3 4La plenaria Relexión y acción 

Cuando cada grupo tiene su 
modelo lo debe presentar a to-

dos los asistentes. El moderador 
del taller irá tomando nota de 
todo lo que hay en común en las 
propuestas de los grupos.

Es importante que conforme 

avancen las exposiciones de los 
grupos, el moderador haga no-

tar si faltan aspectos en relación 

a lo económico, lo cultural o lo 

organizativo.

Para este paso, se puede tomar 
el modelo que reúna la mayor 
cantidad de cualidades y que 
pueda ser factible de llevar a 
cabo.

También se puede elaborar uno 
nuevo tomando en cuanta los 
criterios de “calidad” y “factibi-
lidad”.

Este modelo tendrá un conjunto 
de necesidades que resolver, y 
tareas que se deben hacer para 
resolver.

5 El plan…

Deinidas las necesidades, problemas u oportunidades se 
sugiere detallar cada paso a dar, se puede usar la siguiente 
estructura:

¿Qué se va a hacer?

¿Para qué se va a hacer?

¿Cómo lo vamos a hacer?

¿Quiénes lo van a hacer?

¿Con qué lo van a hacer?

¿Cuándo lo van a hacer?

¿Dónde lo van a hacer?

¿En qué tiempo se hará?
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4. Técnicas para la construcción del Código de 
Convivencia

El propósito de estas técnicas es apoyar a los participantes en la toma 
de decisiones para la deinición de acuerdos y compromisos, así como 
las medidas de actuación frente al incumplimiento de estos a través de 
la relexión, el debate, el consenso, teniendo como resultado un proceso 
participativo en el que se releje el ejercicio pleno de derechos de los estu-

diantes, así como del resto de la comunidad educativa. 

4.1. Buzón de compromisos (físico o digital)

Objetivos

Recolectar propuestas de compromisos por parte de  
estudiantes, madres, padres o representantes legales de  
estudiantes, docentes y resto de personal educativo en el  
marco de la construcción del código de convivencia.

Materiales:

Buzón físico:

Cajas de cartón con una ra-

nura a modo de buzón, por 
cada uno de los roles de la  
comunidad educativa.

Buzón digital: 

Correo electrónico crea-

do para cada rol de la co-

munidad educativa.

Cartulinas pequeñas y esferográicos 
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Desarrollo de la actividad: 

Previo a implementar el uso del buzón de compromisos, es importante que 
la comunidad educativa haya sido sensibilizada frente a la importancia de 
que la institución educativa cuente con un código de convivencia. 

Además, deberá conocer sobre la situación actual de la institución educati-
va, en el marco de la convivencia.

Sobre la base de esta información se instalarán buzones para que la comu-

nidad educativa de respuesta a la pregunta ¿a qué me comprometo para 
fortalecer la convivencia armónica en mi institución educativa?

La instalación/creación de un buzón permitirá la recopilación de informa-

ción útil, durante un tiempo determinado. El Gobierno Escolar deinirá si el 
buzón será físico, digital o ambas opciones. Es importante que se prevea 
al menos un buzón para cada rol de la comunidad educativa; es decir, se 
contará con un buzón exclusivo para estudiantes, uno para madres/pa-

dres/representantes y otro para docentes y resto del personal educativo. 

En caso de que el buzón sea físico, debe estar ubicado en un lugar de visita 
frecuente y especiicar claramente a quién le corresponde cada una de las 
cajas. El acceso al contenido de la caja solo la tendrá el Gobierno Escolar.

En caso de que sea digital, se preverá un correo electrónico creado exclu-

sivamente para que la comunidad educativa pueda remitir sus propuestas 
por cada uno de sus posibles roles. El acceso al contenido del correo elec-

trónico solo lo tendrá el Gobierno Escolar.

Una vez que se instaure el buzón se debe: 

Socializar su acceso (en caso de que sea físico, hacer referencia al lugar 
donde está instalado y en caso de que sea digital, socializar la dirección 
electrónica)

Promover su uso.

Una vez que haya transcurrido el tiempo asignado para depositar en los buzo-

nes las propuestas de compromisos, el Gobierno Escolar recogerá y organizará 
la información de acuerdo con los criterios de convivencia establecidos para la 
construcción del Código de Convivencia.

Con esta información y la participación de otros miembros de la comunidad 
educativa deinirán acuerdos y compromisos utilizando metodologías partici-
pativas como El Chasqui.
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4.2. El Chasqui

Objetivos

Generar espacios de 
toma de decisiones ba-

sadas en la participación, 
la relexión, el diálogo y 
el consenso con los di-
ferentes miembros de la  
comunidad educativa.

Materiales:

4 papelotes

Marcadores

40 cartulinas rectangula-

res pequeñas

1 2Preparación previa
Recolección y  
sistematización de  
propuestas

Previo a las deiniciones que la 
comunidad educativa debe ge-

nerar, es necesario que se haya 
realizado un proceso de sensibi-
lización en donde se relexione, 
entre otras temáticas, sobre las 

siguientes:

• Importancia de establecer 
acuerdos y compromisos.

• Importancia de establecer 
medidas frente al incumplimien-

to de acuerdos y compromisos.

El Chasqui es una técnica que 
puede ser empleada tanto para 
la deinición de acuerdos y com-

promisos como para las medidas 
de actuación frente a incumpli-
miento de estos.  

1. Se divide al grupo en 8 sub-

grupos, uno por temática a traba-

jar.

2. Cada subgrupo anotará, 
en consenso, 4 propuestas en la 
base de cada pirámide.

3. Cada subgrupo seleccionará  
un Chasqui, que llevará su pirá-

mide (papelote) al siguiente sub-

grupo (siguiendo las manecillas 
del reloj).

4. Cada subgrupo seleccionará  
3 propuestas para el siguiente  
nivel y un nuevo Chasqui para  
llevarlas al siguiente subgrupo 
y así consecutivamente hasta  
llegar a seleccionar una en la cima 

de la pirámide. 

Desarrollo de la actividad: 



166

Ministerio de Educación

ACUÉRDO Y
COMPROMISO 4

ACUÉRDO Y
COMPROMISO 4

ACUÉRDO Y
COMPROMISO 3

ACUÉRDO Y
COMPROMISO 1

ACUÉRDO Y
COMPROMISO 1

ACUÉRDO Y
COMPROMISO 3

ACUÉRDO Y
COMPROMISO 1

ACUÉRDO Y
COMPROMISO 2

ACUÉRDO Y
COMPROMISO 4

ACUÉRDO Y
COMPROMISO 3

3 Consolidación de propuestas 
y devolución de resultados

1.  Seleccione junto las y los participantes a uno de los chasquis de su grupo 
para apoyar proceso de sistematización

2.  Revise y sistematice, junto con el Chasqui seleccionado, las propuestas 

3.  Incorpore las relexiones inales o cualquier otra propuesta que sea im-

portante resaltar en un cuadro de sistematización

Grupo Propuesta consensuada

1

2  

3

 4

Gráico 9. El Chasqui

Tabla 3. Propuestas consensuadas
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6. 
Módulo de 

construcción de la

Propuesta Pedagógica
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Es el documento en el que se 
plasman las intenciones ilo-

sóico–pedagógicas que una 
institución educativa propone 
para el desarrollo de su que-

hacer educativo. 

La propuesta pedagógica to-

mará como marco de referen-

cia los principios que señala 

la Ley Orgánica de Educación 
Intercultural (2021) para que, 
desde su contexto sociocultu-

ral, la institución proponga ac-

ciones educativas encamina-

das al desarrollo integral de la 
población local estudiantil. En 
la construcción de la propues-

ta pedagógica los promotores 
incorporarán la participación 

de la comunidad en la que 
tendrá inluencia la institución 
educativa. 

¿Qué es la Propuesta Pedagógica?

Es responsabilidad de la Autoridad Educativa Nacional emitir los lineamientos 
metodológicos para su construcción, implementación y seguimiento.

La propuesta pedagógica es el respaldo y orientación del camino que la comuni-
dad educativa tomará para el desarrollo del estudiante que le interesa formar. Por 
lo tanto, es el fundamento del Plan Educativo Institucional (PEI).  

La Propuesta Pedagógica debe ser realizada solamente por los 
promotores de las instituciones educativas particulares, isco-
misionales y municipales como requisito para su creación, por 
lo que las instituciones que ya brindan servicios educativos no 
deben realizarla ni actualizarla. 

La propuesta pedagógica no tiene tiempo de vigencia, por lo 
que no deberá ser actualizada por ninguna institución educati-
va de ningún sostenimiento.
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¿Quiénes son los actores de la construcción de la 
Propuesta Pedagógica y cuáles son sus roles?

 

Los promotores o representantes legales de instituciones educativas particulares, 
municipales o iscomisionales son personas naturales o jurídicas de derecho pri-
vado. Son de carácter laico o religioso y garantizarán una educación de calidad.

Si bien los promotores de la institución educativa asumen la responsabilidad di-
recta de la propuesta pedagógica, esta debe responder a los anhelos de creci-
miento de toda la comunidad local. Por lo tanto, su construcción requiere de la 
participación de la mayor cantidad de actores de la comunidad.

Como actores principales deben estar los promotores de la institución, que impul-
san la idea, y los miembros voluntarios de la comunidad local sobre la que tendrá 
incidencia la institución educativa. 

 

Porque la propuesta pedagógica debe permitir un trabajo participativo entre la 
comunidad local y el promotor de la creación de una institución educativa, de 
esta manera se deinirá las características fundamentales del ciudadano que se 
desea formar en la institución educativa de acuerdo con las necesidades del en-

torno en el que se insertará la institución. Es decir, ayudará en la construcción de 
lo que posteriormente se constituirá en la identidad institucional. 

La propuesta pedagógica para las instituciones educativas constituye un puntal 
generador de mejora, cambio y transformación de la comunidad por tanto guiará 
e impulsará la correlación entre el desarrollo educativo y el  desarrollo comuni-
tario. 

¿Por qué las instituciones educativas que van a crearse 
deben construir su Propuesta Pedagógica?
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En la siguiente tabla, se detalla los roles de los actores educativos:

Tabla 1. Actores y roles de la construcción de la Planiicación Institucional.

Actor Rol

Promotor de  
la institución 

educativa

Es la persona natural o jurídica que sostiene y gestiona i-

nanciera y/o administrativamente a una institución educa-

tiva, de conformidad con las deiniciones contempladas 
en la Ley Orgánica de Educación Intercultural para cada 
tipo de sostenimiento, y que ejercerá la representación 
legal de la o las instituciones educativas que promueva.

Comunidad      
educativa local

Es fundamental la participación de la comunidad local en 
la construcción de los instrumentos de gestión puesto 
que la institución educativa responderá a las necesidades 
y a las demandas de ese contexto.

La comunidad local y los promotores de la institución educativa trabajarán 
participativamente para la construcción de la planiicación institucional.

La propuesta pedagógica es un requisito para el otorgamiento de la autorización 
de creación de las instituciones particulares, iscomisionales y municipales. La 
misma debe ser construida con una visión integral que brinde respuesta a las ne-

cesidades e intereses de la comunidad local.

Para el caso de las instituciones educativas iscales la construcción de la propues-

ta pedagógica es optativa, sin embargo, se debe tomar en cuenta la importancia 
de este instrumento en el que se plasman las intenciones que una institución 
educativa propone para el proceso de enseñanza – aprendizaje, en el marco de la 
autonomía responsable que el contexto y las capacidades instaladas le permite.
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¿Qué elementos conforman la Propuesta Pedagógica?

Está constituida por dos elementos centrales:

 

El marco ilosóico hace refe-

rencia a los principios éticos y 
epistemológicos estos susten-

tarán el tipo de estudiante que 
se pretende formar dentro de la 
futura institución educativa.

 

• Marco ilosóico

 

El marco pedagógico hace alu-

sión a principios o teorías que ex-

plican el acto educativo, que lo fa-

cilitan, lo posibilitan, lo orientan, lo 

experimentan, lo relexionan y dina-

mizan para que el proceso de ense-

ñanza-aprendizaje logre sus propósi-
tos.

 

• Marco pedagógico

¿Qué se describe en el Marco Filosóico?

Se describen los principios éticos y epistemológicos. Estos principios son la base 
de los comportamientos, acciones y decisiones de la persona en su proceso de 
formación; y sustentan la relación entre el ser humano, el contexto territorial y la 
educación. 

Una vez que se deinen con claridad las expectativas y los anhelos del tipo de es-

tudiante que se quiere tener al inalizar el proceso educativo, el marco ilosóico 
permite determinar los principios éticos y epistemológicos que respaldarán todos 
los ejes de la gestión escolar. Es el soporte directo de la identidad institucional, de 
las políticas y los valores que caracterizan a la institución educativa.

Los principios éticos tienen por base la ontología*, por lo tanto, son los 
fundamentos sobre los que un ser humano se plantea un modo de actuar 
en el mundo y con los demás. 

*   La ontología, es una disciplina que trata de dar una explicación semántica de la existencia, es decir, 
es una especiicación forma y explícita de una conceptualización compartida, en la cual se organizan los 
conceptos sobre la existencia humana. (Gruber, 2013).

**  El término epistemología deriva del griego episteme que signiica conocimiento, y es una rama de la 
ilosofía que se ocupa de todos los elementos que procuran la adquisición de conocimiento e investiga los 
fundamentos, límites, métodos y validez del mismo. (Ceberio y Watzlawick, 1998).

Los principios epistemológicos** son los fundamentos de un modo de-

terminado de conocer y entender el mundo que nos rodea. Es decir, los 
principios y los métodos del conocimiento humano. Estos se encuentran 
directamente  relacionados con el problema y las teorías del conocimiento.
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¿Qué se describe en el Marco Pedagógico?

En el marco pedagógico se describe la teoría, o el conjunto de teorías, 
que la institución educativa utilizará como principios pedagógicos. Es-

tos últimos están en estricta relación con los principios epistemo-

lógicos y constituyen la fundamentación cientíica del proceso de  
enseñanza-aprendizaje.

Por ejemplo, el marco ilosóico puede acoger la teoría empirista en cuan-

to a su componente ético; por su parte, la teoría del conocimiento  
constructivista podría ser el componente epistemológico; y las teorías de ense-

ñanza-aprendizaje como referentes del marco pedagógico, tales como la teoría 
del desarrollo cognitivo de Jean Piaget y la teoría de la cooperación eicaz de 
Michelle Fullan.

La propuesta pedagógica se debe adaptar a las necesidades y anhelos que la 
comunidad desea para la institución educativa siempre y cuando las teorías se-

leccionadas para su construcción no se contrapongan entre sí.

¿Qué se debe realizar antes de construir la Propuesta 
Pedagógica?

El representante legal o promotor de la futura institución educativa a crearse rea-

lizará las siguientes acciones previo a la construcción de la propuesta pedagógica:

Acercarse a los diferentes actores que conforman el contexto en donde 
se asentará la nueva institución educativa. Para esto se generará estra-

tegias de motivación y sensibilización, se sugiere acudir al módulo de 
técnicas participativas de esta misma colección.

Invitar a los participantes a cuestionarse cómo aprendieron y cómo las 
generaciones que están en el proceso de formación aspiran formarse, no 
solo en la construcción del conocimiento sino en un proceso integrador.

Generar reuniones de trabajo con los miembros del contexto identiica-

dos para recoger las necesidades, intereses y problemática que estos 
miembros consideran una institución educativa podrán mejorar atender.

Sensibilizar a la comunidad local para que participe activamente en to-

dos los momentos de construcción de la propuesta pedagógica.
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Gráico 1. Relación entre el marco ilosóico, epistemológico y el marco pedagógico de la 
propuesta pedagógica.

Las teorías de enseñanza-aprendizaje, cuando son explícitas, permiten identiicar 
con claridad los elementos que se requieren para la formación de la persona y el 
rol que ejercerá el resto de los actores educativos en el proceso de enseñanza, así 
como los propósitos y criterios para veriicar hasta qué grado el ideal educativo 
de formación se concretará en las y los estudiantes.
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¿Cuándo se construye la Propuesta Pedagógica?

¿Cómo se construye la Propuesta Pedagógica?

Antes de presentar los requisitos para el otorgamiento de la autorización de  crea-

ción de las instituciones particulares, iscomisionales y municipales.

Para las instituciones educativas iscales la construcción de la propuesta pedagó-

gica es opcional, no obstante es importante tener en cuenta que este instrumen-

to es imprescindible ya que permite plasmar las intenciones que una institución 
propone para el proceso  educativo, en el marco de su autonomía y su contexto.

La metodología de cons-

trucción de la propues-

ta pedagógica es lexi-
ble y depende de los 
promotores y la comunidad.  
En esta sección, sin  embar-

go, se presenta un conjunto 
de elementos que se sugie-

ren para su elaboración. Se 

proponen tres fases:

1. Diagnóstico situacional 
participativo comunitario

2. Construcción del marco 
ilosóico

3. Construcción del marco   
pedagógico

 

En el caso de las instituciones educativas guardianas de los saberes 
del pueblo afroecuatoriano deben incorporar los principios y funda-

mentos de la etnoeducación afroecuatoriana.

En las instituciones educativas interculturales bilingües se fo-

mentará el desarrollo de la interculturalidad a partir de las iden-

tidades culturales, aplicando en este proceso, los saberes y prácti-
cas socioculturales, ancestrales, valores, principios establecidos en el 
Modelo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe (MOSEIB), de  

conformidad a cada entorno geográico, sociocultural y ambiental, propen-

diendo al mejoramiento de la calidad de vida de los pueblos y nacionalida-

des indígenas.



177

PRESIDENTE
GUILLERMO LASSO

¿Cómo organizar la construcción de la Propuesta 
Pedagógica?

Para construir la propuesta pedagógica, se debe considerar que esta responda a 
las necesidades, sueños y anhelos de la comunidad, para este in la participación 
de todos sus actores es fundamental, entre más miembros de la comunidad es-

tén involucrados, mejor. La construcción de la propuesta pedagógica se la puede 
realizar a través de la conformación de redes de aprendizaje.

¿Qué es y cómo desarrollar el diagnóstico participativo?

El diagnóstico participativo es la relexión que permite evidenciar las fortalezas 
con las que cuenta la futura institución educativa para que su creación tenga per-
tinencia, viabilidad y sostenibilidad. 

Es diagnostico participativo permitirá que la comunidad se conozcan a sí misma, 
demuestren respeto y tolerancia por los demás, y puedan ser personas sociales 
capaces de resolver conlictos de forma pacíica.

En el gráico 2 se enuncian los factores sobre los cuales se recomienda realizar el 
diagnóstico, considerando el contexto.



178

Ministerio de Educación

Gráico 2. Factores de análisis del contexto
C
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X
T

O
Desarrollo económico local

Presencia de otras instituciones educativas

Expectativa de la comunidad por la presencia de la
Institución Educativa

la Propuesta Pedagógica

Capacidad de aliarse con otras instituciones educativas

Es necesario el análisis y relexión sobre la disponibilidad de infraestructura física, 
equipamiento y los recursos didácticos; y al talento humano con los que pueda 
contar la nueva institución para brindar un servicio educativo de calidad y seguro.

En este sentido, es fundamental tener en cuenta el contexto, que es el conjunto 
de circunstancias que inluyen en el planteamiento de un nuevo proyecto educa-

tivo y el marco de referencia que permite ubicarse o centrarse en una situación 
particular. Por ejemplo: ¿A qué actividad económica se dedica mayoritariamente 
la población?, ¿Cuántas instituciones edu-

cativas se encuentran en el mismo espacio 
territorial?, ¿Qué problemas se presentan 

en la comunidad?, entre otros.

El marco de referencia, por su parte, abar-

ca el entorno físico (zona, geografía, re-

gión, localidad); los ámbitos sociocultural, 
económico y legal; los potenciales aliados; 
y, sobre todo, los conocimientos sobre el 
ámbito educativo. Por ejemplo: ¿Qué insti-
tuciones de la comunidad pueden ser alia-

das a la institución?, ¿Qué oferta de empleo 
existe en la comunidad?, ¿Qué lineamien-

tos ha emitido el Ministerio de Educación 
para la creación de instituciones educati-
vas?, entre otras.
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¿Con qué metodología se construye el diagnóstico 
participativo?

La metodología es el conjunto de pasos para llegar a un objetivo. En este caso, 
para construir el diagnóstico de la situación de la comunidad, se recomienda te-

ner en cuenta lo siguiente:

¿Qué pasos se siguen para desarrollar el diagnóstico 
participativo?

Gráico 3. Pasos para la construcción del diagnóstico participativo

Conseguir que los participantes deinan objetivos comunes que beneicien a la  
comunidad especíica. 

Identiicar las condiciones ideales para el desarrollo de la comunidad (deinir  
ideales). 

Encontrar las necesidades y recursos disponibles para la construcción del 
proyecto.

Localizar las principales oportunidades que tiene la comunidad para el 
desarrollo del proyecto.

Deinir un equipo de trabajo que lidere el proceso.
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a)  Motivación para el diagnóstico participativo

Antes de realizar el diagnóstico participativo, se requiere que la comunidad esté 
consciente de la importancia de su participación, basada necesariamente en una 
actitud propositiva que asegure que el diagnóstico se ajusta a la realidad de la 
población. 

Para identiicar los niveles de motivación, los facilitadores deben obtener res-

puestas muy claras de las siguientes preguntas:

¿Qué queremos saber? 

¿Para qué queremos realizar un diagnóstico participativo? 

¿Cuál es el punto central sobre el que se realizará el diagnóstico?

b)  Preparación de las herramientas para el diagnóstico

Es imprescindible contar con un equipo organizador que garantice la logística del 
proceso al inicio e identiique a todos los participantes. Cabe resaltar que dichos 
participantes deben contar con legitimidad y representatividad, desde un enfo-

que intergeneracional (NNA) de quienes conforman la comunidad.

Luego, el equipo se debe ocupar de organizar todo lo referente a la reunión: el 
lugar, los materiales necesarios, las invitaciones, la conirmación de asistencia, 
entre otros. Este equipo debe en-

focarse en los preparativos de los 
elementos previos y está a cargo 
de garantizar que el encuentro se 
desarrolle conforme con los hora-

rios previstos. 

c)  Recolección de información

En esta etapa es fundamental re-

colectar, sistematizar y analizar 
información que permita una ca-

racterización general del territo-

rio y del problema especíico que 
se quiere abordar (Rede América, 
2014, p.17). 
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Las técnicas de recolección de información son múltiples y variadas. Al promotor 
o representante legal le corresponde identiicar las técnicas más apropiadas para:

     • Diagnóstico participativo

     • Análisis de la realidad

     • Priorización de problemas, necesidades o alternativas, entre otros.

Se pueden encontrar sugerencias de estas técnicas en la sección “técnicas parti-
cipativas” de Colmena que promueven la recolección de información a través de 
la relexión-acción, entre ellas podemos mencionar:  

     • Mapas Comunitarios

     • Línea de tiempo o gráicos históricos

     • Construcción de escenarios

     • Árbol de problemas

d)  Priorización de los problemas

Una vez que se han obtenido los resultados del diagnóstico, la atención se debe 
centrar en la priorización de las necesidades de la comunidad especíica que se 
pueden resolver desde la institución educativa.

Esta priorización se basa en los siguientes criterios:

1.  Magnitud: tiene que ver con la cantidad de personas afectadas por la necesi-
dad. Se pueden identiicar en porcentajes: 

Menos de 50 % - Hasta 100 %

2.  Gravedad: registra la intensidad del daño o la interferencia que ocasiona la 
necesidad para lograr el objetivo que se ha declarado. Pueden ser:

Nada grave – Medianamente grave – Grave – Muy grave

3.  Capacidad: se reiere a la capacidad de atender la necesidad en un futuro 
inmediato. ¿Qué posibilidad de solución tenemos a corto plazo? Los indicadores 
pueden ser:: 

Nula – Baja – Mediana – Alta – Muy alta

4.  Beneicio: indica el nivel de utilidad o beneicio que la atención a la necesidad 
aporta al logro del objetivo, sus indicadores pueden ser: 

Nulo – Bajo – Medio – Alto – Muy alto
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En este punto es importante escribir las necesidades o desafíos en un cuadro u 
otro instrumento que se considere pertinente (matriz), en el que se vaya ponde-

rando cada uno de ellos y hasta identiicar cuáles son los que mayor incidencia 
tienen en la comunidad.

Tabla 2: Ejemplo de matriz de priorización de problemas

Esta información permite tener las necesidades priorizadas que deben estar suje-

tos a propuestas de atención. A partir de dichas propuestas, se orienta el proceso 
de construcción de la propuesta pedagógica.

e. Análisis de la información

Una vez que la comunidad ha jerarquizado sus necesidades, los parti-
cipantes identiican a cuáles se les dará prioridad (los que son urgen-

tes y necesarios y puedo resolver a largo plazo), y crean líneas  estra-

tégicas de acción para satisfacer la necesidad considerada de mayor  
relevancia.

Magnitud Gravedad Capacidad Beneicio

Problema 1

Problema 2

Problema 3

 

La claridad en estos temas 
permite que el trabajo se 
desarrolle con conianza y 
que los resultados del resto 
del proceso sean válidos. 

El diagnóstico se realizará con 
la participación de la comu-

nidad y los organismos gu-

bernamentales y no guberna-

mentales; según se considere 
necesario, para ello, se desa-

rrollarán estrategias como la 

asamblea comunitaria*.

*  Asamblea comunitaria es un espacio de participación, en el que los principales actores de la comunidad 
se reúnen para tomar decisiones.
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Ejemplo de organización del taller para elaboración del diagnóstico participa-
tivo

Objetivo del taller: Realizar el diagnóstico situacional de la comunidad, es decir 
responder a: ¿Cuál es la situación actual del territorio o comunidad para la que 
quiero abrir la institución educativa? 

Duración total del taller: 3 horas y 30 minutos (sugerido)

Tabla 3: Ejemplo de taller para elaboración del diagnóstico participativo

N.° Actividad Responsables

1 Saludo y bienvenida
Promotor o representante 

legal

2
Motivación (técnicas de trabajo grupal 
para romper el hielo y ganar conian-

za)

Promotor o representante 

legal

3 Motivación para el diagnóstico
Promotor o representante 

legal

4 Recolección de información
Todos los participantes de 
la comunidad local

5 Plenaria
Todos los participantes de 
la comunidad local

6 Priorización de los problemas
Todos los participantes de 
la comunidad local

7 Análisis de la información
Promotor o representante 

legal
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¿Qué herramientas permiten identiicar los aspectos 
ilosóicos de la institución?

MARCO FILOSÓFICO

¿Cómo se construye la identidad institucional?

Con la selección de necesidades priorizadas, el segundo paso propuesto es cons-

truir una identidad para la institución educativa que releje los anhelos de la co-

munidad, basados en el impulso para que esta identidad institucional sea el mo-

tor para el desarrollo educativo y social.

En el proceso de construcción de la identidad se deben encontrar los elementos 
que reúnen las expectativas de las y los ciudadanos que sean posibles benei-

ciarios de la institución educativa, así como los anhelos de la comunidad para el 
presente y el futuro. 

A continuación, se describe la metodología para identiicar los aspectos ilosói-

cos que enmarcan las prácticas educativas institucionales. 

La identidad de una comunidad se constituye con elementos propios que la dis-

tinguen de otros conglomerados, entre estos podemos mencionar: el dialecto, las 
creencias, las iestas e incluso los alimentos y la forma de prepararlos. Estas mani-
festaciones unen a sus miembros y les permiten tener anhelos y sueños conjuntos 
que les impulsan a buscar un desarrollo común.

Los rasgos socioculturales abarcan todos los aspectos posibles de la convivencia en 
un mismo territorio. Estos relejan una historia común, las formas de trabajo, el uso de los  
recursos naturales, los valores, los principios éticos, entre otros. Esta realidad es 
parte del comportamiento de las familias, llegando a convertirse en un conjunto 
de actitudes frente a la vida que cada comunidad resguarda en el contexto esco-

lar, con el in de impulsar comportamientos en pro de la convivencia armónica, la 
cultura de paz para alcanzar la excelencia educativa. 

La identiicación de estos elementos es fundamental para la transmisión de la 
cultura y puede trabajarse desde algunas herramientas de carácter participativo.

Para desarrollar actividades de identiicación de rasgos socioculturales del terri-
torio, se propone seguir dos pasos para el análisis participativo: 
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Gráico 4. Pasos para el análisis participativo

Motivación 
para la  

participación

Análisis  
guiado en 

base a 
preguntas

Trabajo 
colaborativo

a) Motivación a la participación

La motivación a la participación de la comunidad 
se genera desde la concientización de la necesidad 
de cambio para alcanzar objetivos fundamentales 
para la comunidad. En este sentido, el equipo en-

cargado de la coordinación de la construcción de 
la propuesta pedagógica debe ayudar a la comu-

nidad local a encontrar este objetivo central que 
impulse el sentimiento de cooperación entre sus 
miembros.

El trabajo participativo, en un contexto comuni-
tario, fomenta y constituye un modelo de apren-

dizaje interactivo, que invita a sus actores a cons-

truir juntos, lo cual demanda conjugar esfuerzos, 
talentos y competencias, mediante una serie de 
transacciones que les permitan lograr las metas 

establecidas consensuadamente en beneicio de 
la comunidad.

b) Análisis guiado basándose en preguntas

El equipo organizador prepara un conjunto de 
preguntas para el análisis y la relexión de los prin-

cipales valores y principios morales y éticos que la 
comunidad siente como propios.
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Para esto, puede utilizar cualquier técnica participativa, enfocándose siempre en 
el análisis de la pertinencia de conservar esos comportamientos en la comuni-
dad y, sobre todo, en heredarlos a los estudiantes de la institución educativa. 

En este proceso los organizadores podrán utilizar técnicas participativas de análi-
sis y relexión apropiados. Por ejemplo, historia comunal, dibujos generadores de 
relexión, sociodramas, entre otros.

Así mismo, las preguntas estarán encaminadas a identiicar los principales ras-

gos sociales, culturales, éticos y valores que la comunidad considera preminentes 
para su conservación y promoción entre los estudiantes.

Se sugieren las siguientes preguntas:

? ???

• ¿Qué va a signiicar la institución educativa para la comunidad?

• ¿Qué tipo de persona pretende crear la institución educativa?

• ¿Qué rasgos pedagógicos me permiten educar a la persona que deseo 
formar?
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¿Qué espera la comunidad de la institución y cómo 
identiicar sus anhelos?

Las instituciones educativas son espacios para materializar los anhelos que tiene 
una determinada comunidad; por lo cual, es fundamental que todos sus actores 
participen en las decisiones que se llevan a cabo. Estas expectativas deben res-

ponder a las necesidades y creencias que la población ha encontrado en el diag-

nóstico participativo.  

El ejercicio de construir la proyección de un futuro con mejores condiciones de 
vida, al igual que en los pasos anteriores, exige un proceso de relexión que parta 
de la realidad.

Buscar los anhelos de una comunidad exige escenarios adecuados para compar-
tir experiencias, historias personales y grupales que requieren de escucha y com-

prensión. Los anhelos encontrados se plasman en ideas concretas que dan vida a 
la parte inal del marco ilosóico de la propuesta pedagógica. 

Estas ideas se implementan a través de un conjunto de acciones de carácter edu-

cativo. El principal resultado de este ejercicio debe ser un enunciado, visión, que 
describa el principal anhelo de la institución educativa en cuanto a la formación 
de sus estudiantes. Este enunciado debe contener los siguientes elementos:

•  Propósito que justiica la existencia de la institución.

•  Valores de la institución con los que se conseguirá ese propósito.

Para construir la visión se brinda una serie de actividades en las que los partici-
pantes del taller puedan expresar con claridad sus anhelos sobre la sociedad que 
quieren construir; de tal manera que niñas, niños y adolescentes así como las per-
sonas adultas con escolaridad inconclusa puedan continuar la reproducción de su 
cultura y de sus formas de vida.

Estas actividades tienen tres momentos:

Gráico 5. Momentos para la identiicación de los anhelos de la comunidad

Trabajo 
colaborativo

Análisis de
ideas fuerza

Elaboración de 
conclusiones
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a)  Trabajo colaborativo

Inicialmente, se discute sobre los elementos fundamentales que les permiten ima-

ginar el futuro de la comunidad, enfocándose en las aspiraciones de las y los es-

tudiantes que se formarán en la institución educativa. 

En este sentido, este trabajo colaborativo apunta a responder las siguientes pre-

guntas:

Alta relevancia Mediana relevancia Baja relevancia

Alta complejidad

Mediana complejidad

Baja complejidad 

 Fuente: (Bothelo, 2016, p. 8).

¿Cómo será la institución educativa que aspiro o aspiramos tener?

¿Quiénes estudiarán en la institución educativa?

¿Qué valores tendrán los estudiantes de esta institución educativa?

¿Qué actitudes tendrán los estudiantes de esta institución educativa?

¿Qué futuro tendrán los estudiantes que se gradúen en esta institución 
educativa?

¿Qué criterio tendrá la comunidad sobre esta institución educativa?

Este conjunto de preguntas puede ser expresado a través de cualquier técnica 
de trabajo colaborativo; por ejemplo, árbol de los sueños, máquina del tiempo, 
diálogo abierto, entre otros que se describen en el documento de técnicas para 
la participación Colmena.

b)  Análisis de ideas fuerza

Para la plenaria, o discusión y selección de ideas fuerza la o el facilitador(es) del 
taller deberán priorizar las ideas principales de la comunidad consultada para sin-

tetizar aquellos más importantes conforme a los siguientes criterios:

Tabla 4. Matriz de priorización de ideas fuerza
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Los criterios, en este caso, son los de relevancia y complejidad. Con estos, los 
participantes de los talleres pueden identiicar la posibilidad de realización de una 
prioridad, de tal manera que no se abandonen las ideas seleccionadas debido a 
las diicultades que puedan presentarse en el camino.

1.  La relevancia se relaciona con el nivel de importancia que tiene la idea fuerza. 
Si es primordial se colocará en relevancia alta; si es una idea que puede esperar 
mientras se realizan otras será mediana o baja. El nivel de relevancia la determina 
la comunidad.

2. La complejidad se revisa en función de la disponibilidad de los recursos con 
los que se cuente. Mientras más recursos (inancieros, humanos, técnicos, entre 
otros) se requieran más alta será la complejidad y, por lo tanto, se colocará en los 
niveles más altos.

El análisis de las ideas fuerza permite construir un propósito que responda a las 
necesidades de la comunidad local, cuyos representantes participan en la cons-

trucción de la propuesta pedagógica.

c)  Elaboración de conclusiones

La conclusión del taller debe materializarse en el propósito institucional para con 
la comunidad.  El insumo principal para su construcción es la matriz de ideas 
fuerza, en la que, como ya se dijo, se identiican aquellas ideas de más “alta com-

plejidad” y “alta relevancia” para que sea la línea orientadora de su cumplimiento 
en la comunidad local.
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N.° Actividad Responsables

1 Saludo y bienvenida Promotor o representante legal

2
Motivación para la consecución del ob-

jetivo de la jornada (técnica de trabajo 
grupal)

Promotor o representante legal

3 Análisis de las preguntas Todos los participantes

4 Plenaria Todos los participantes

5 Construcción del lema institucional Todos los participantes

6 Descanso

7
Motivación al análisis de sueños y anhe-

los
Promotor o representante legal

8
Trabajo colaborativo (técnica de traba-

jo grupal para análisis y relexión) Todos 
los participantes de la comunidad local

Todos los participantes

9 Plenaria Todos los participantes

Hay que recordar que la visión debe estar alineada con las preguntas que se ge-

neran en la discusión con la que inicia este taller. A continuación, se presenta un 
ejemplo de organización del taller:

Objetivo del Taller: Desarrollar la identidad institucional, partiendo de la relexión 
realizada en el diagnóstico por la comunidad y procurando dar sostenibilidad a la 
institución, es decir responder a la pregunta ¿a dónde queremos llegar con esta 
institución educativa? 

Duración total del taller: 5 horas (sugerido).

Tabla 5. Actividades y responsables del taller
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MARCO PEDAGÓGICO

Construir el marco pedagógico es una actividad que requiere el conocimiento bá-

sico de las teorías y tendencias pedagógicas contemporáneas, con el in de valo-

rar los saberes y las experiencias propias de las comunidades y lograr articularlas 
con el marco ilosóico. Por lo que se recomienda que para este taller se realice la 
relexión sobre dos temáticas fundamentales:

¿Qué herramientas nos permiten identiicar los aspectos 
pedagógicos que se implementarán en la institución 
educativa?

Revisión de las 
corrientes 
pedagógicas

Análisis de 
documentos 
guía

Elaboración 
de 
conclusiones

1.  ¿Cómo la visión pedagógica contribuye en la formación del peril de 
estudiante que se desea al inal del proceso educativo? 

2.  ¿Qué contribución a la sociedad da la institución con la formación que 
ofrece?

Para desarrollar esta sección se proponen los siguientes pasos:

Gráico 6. Pasos para la identiicación del marco pedagógico de la institución

a)  Revisión de las principales corrientes pedagógicas

Para deinir la identidad institucional, que se concreta como una declaración, se 
tienen en cuenta las características acordadas por la comunidad que describen 
cómo la institución desea ofrecer su servicio educativo, a quiénes va a atender 
y cómo quiere que se conozca a sus estudiantes. Se recomienda proporcionar 
el peril del bachiller ecuatoriano junto con los principios de la educación a este 
grupo de participantes.
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b)  Análisis de documentos guía

Se recomienda animar a los participantes al análisis de los documentos y a la 
selección de las principales características con las que esperan formar a las y los 
estudiantes. Estas características las plasman en un conjunto de ideas que se dis-

cutirán en la plenaria.

c)  Elaboración de conclusiones

Para inalizar la construcción de la propuesta pedagógica, la asamblea establecida 
entre la comunidad y promotor debe haber redactado la identidad institucional, 
la declaración detallada de lo que es esencial, el in último y los ines intermedios 
que otorgan sentido y valor a la existencia de la institución.

La identidad institucional debe incluir los siguientes elementos:

1.  Identidad: ¿quiénes somos? Implica describir las capacidades y los 
talentos que se esperan de las y los estudiantes y demás miembros de 
la comunidad local. 

2.  Actividad: ¿a qué nos dedicamos? Deine cómo se realiza la acción 
educativa y qué características tiene el enfoque pedagógico seleccio-

nado.

3.  Finalidad u objetivos: ¿para quién lo hacemos? Deine quiénes son 
nuestros estudiantes y cómo se pueden satisfacer los requerimientos 
educativos. 

Se recomienda escribir esta declaración, la identidad institucional, sobre una su-

pericie visible, de tal modo que todos los participantes puedan leerla y, inalmen-

te, aprobarla.
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A continuación, se describe un ejemplo de organización del taller:

Objetivo del Taller: Construir la identidad institucional a partir del análisis de la 
realidad de la comunidad circundante.

Duración total del taller: 3 horas (sugerido)

Tabla 6. Actividades y responsables del taller

N.° Actividad Responsables

1 Saludo y bienvenida
Promotor o 

representante 

legal

2

Motivación para 
la consecución 

del objetivo de la 
jornada (técnica de 
trabajo grupal para 
análisis y relexión)

Promotor o 

representante 

legal

3

Acercamiento a las 

principales corrien-

tes pedagógicas 
contemporáneas y 
al peril del bachiller 
ecuatoriano

Trabajo cola-

borativo de 
la comunidad 
local

4
Técnica de trabajo 
grupal para análisis 

y relexión

Promotor o 

representante 

legal

5 Plenaria

Trabajo cola-

borativo de 
la comunidad 
local

6

Construcción parti-

cipativa del propó-

sito de la institución

Trabajo cola-

borativo de 
la comunidad 
local
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FORMATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PROPUESTA 
PEDAGÓGICA

1.  Datos Informativos:

Fecha:

Nombre de la institución:

Zona:

Distrito:

Provincia:

Cantón:

Parroquia:

Dirección:

Régimen:  
(marque con una X)

Sierra/Amazonía

Costa/ Galápagos

Sostenimiento:

(marque con una X)

Fiscomisional

Particular

Municipal

Jornada educativa:

(marque con una X)

Matutina

Vespertina

Nocturna

 

          1.1. Información de los/las promotores o representantes legales:

N.° Nombres Apellidos N.° de cédula
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 1.2. Información de los participantes de la comunidad:

N.° Nombres Apellidos N.° de cédula

2.  Modalidades educativas

En esta sección se registra la modalidad educativa que va a ofertar la institución 
educativa de acuerdo a las necesidades de la comunidad.

      

3.  ¿Qué servicios y subniveles que va a ofertar el promotor?

Servicio Educativo/nivel/subnivel/tipo de bachillerato

Educación             
especializada e      

inclusiva

Educación Inicial
Grupo de 3 a 4 años

Grupo de 3 a 4 años

Educación General Básica

Preparatoria

Elemental

Media

Superior

Bachillerato General        
Uniicado

Ciencias

Técnico

Bachilleratos                     
complementarios

Técnico Productivo

Artístico

Modalidad Marque con una (X)

Presencial

Semipresencial

A distancia
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Escolaridad            
inconclusa

Alfabetización

Post alfabetización

Educación General Básica Superior

Bachillerato General        
Uniicado

Ciencias

Técnico

Bachillerato General        
Uniicado

Ciencias

Mención Técnica

4. Marco ilosóico

Describa aquí el marco ilosóico, recuerde la priorización de problemas y el aná-

lisis del diagnóstico para realizar la redacción de esta sección.

 4.1. Principios éticos

 4.2. Principios epistemológicos

5. Marco Pedagógico

Describa aquí el marco ilosóico, recuerde la priorización de problemas y el aná-

lisis del diagnóstico para realizar la redacción de esta sección.

6. Referencias 

7. Anexos



197

PRESIDENTE
GUILLERMO LASSO



198

Ministerio de Educación

Referencias:

Alforja, Técnicas Participativas (1992). Técnicas Participativas para la Educación 
Popular. 

Arboleda, L. (2008). El grupo de discusión como aproximación metodológica 
en investigaciones cualitativas.  Medellín: Revista Facultad Nacional de Salud 
Pública, Universidad de Antioquia. 

Asamblea Nacional. (2008). Constitución de la República del Ecuador.

Asamblea Nacional. (2011). Ley Orgánica de Educación Intercultural 

Bothelo, L., (2016). Formador de Formadores. 

Castro, P., Agüero, C., Barraza, A., Escobar, G., Jorquera, J. (2012).  
Disposición a la relexión colectiva sistemática en los docentes, cen-

tro educativo de Chile. Revista mexicana de investigación educativa, 
17(53), 573-591. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pi-
d=S1405-66662012000200012&lng=es&tlng=es. 

Cañal de León, P. (2002). La Innovación Educativa. España.

Colmenares. A. (2012). Investigación - acción participativa: una metodología in-

tegradora del conocimiento y la acción.

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia (2015). República del Ecuador.

Cuéllar, J. (2014). Guía de diagnósticos participativos y desarrollo de base. Bogo-

tá: RedEAmérica. 

Longo Martínez, F. (2008). Liderazgo distribuido, un elemento crítico para pro-

mover la innovación.

Martínez, P. (2006). El método de estudio de caso: estrategia metodológica de la 
investigación cientíica. Barranquilla: Pensamiento & Gestión, núm. 20, Univer-
sidad del Norte Barranquilla. 

Ministerio de Educación. (2021). Lineamientos para la construcción de la Pro-

puesta Pedagógica.

Ministerio de Educación. (2021). Metodología para la construc-

ción del Plan educativo institucional para la Convivencia Armónica.  
https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2020/07/Metodo-

logia-para-la-construccion-PEI-tercera-edicion.pdf 

Moreno, C. (2012). La construcción del conocimiento: un nuevo enfoque de la 
educación actual. Cuenca: Colección de Filosofía de la Educación, núm. 13, 
Universidad Politécnica Salesiana. 



199

PRESIDENTE
GUILLERMO LASSO

Moreno Uribe, Pilar Heriberto (2010). Importancia de los valores para el ejercicio 
ético de la profesión. UAEH. México. importanciavalores.pdf (uaeh.edu.mx)

Mujica, R. (2016). FODA: Aplicación en el contexto Educativo. Grupo Docentes 
2.0 C.A. Recuperado el 8/11/2021 de https://orcid.org/0000-0002-2602-5199 

Presidencia de la República. (2023). Reglamento a la Ley Orgánica de Educación 
Intercultural.

Ponce, H. (2007). La matriz FODA: alternativa de diagnóstico y  
determinación de estrategias de intervención en diversas organizaciones. En-

señanza e Investigación en Psicología, vol. 12. México: Consejo Nacional para la 
Enseñanza en Investigación en Psicología.

Proyecto Jalda. Estudio de validación del desarrollo rural participativo basado en 
la conservación de suelos y aguas. ease_taller08_m6_anexo2.pdf (iirsa.org)

Pulido, M. (2015). Ceremonial y protocolo: métodos y técnicas de  
investigación cientíica. Maracaibo: Universidad del Zulia. 

Rede América. (2014). Guía de Diagnósticos Participativos.  
http://municipal.cegesti.org/manuales/download_guia_diagnosticos_desarro-

llo_base/guia_diagnosticos_desarrollo_base.pdf 

Roy, M. et Prévost, P. (2013). La recherche-action : origines, caractéristiques et 
implications de son utilisation dans les sciences de la gestion. Recherches qua-

litatives.Universidad de Chile. (2015). Concurso de Proyectos Premio Azul a la 
Creatividad Estudiantil. Guia Metodologica | Premio Azul (uchile.cl)

Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente, Santiago de Chile (2020). Guía 
de metodologías participativas. Santiago:  Departamento de Participación 
Social y Gestión Integral del Usuario.

Solís, M. (2012). Role playing como herramienta de enseñanza. Relexión acadé-

mica, Publicaciones DC. Recuperado el 9/11/2021 de https://ido.palermo.edu/
servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id_libro=380&id_
articulo=8308

Soliz, F., Maldonado, A. (2006). Guía de metodologías comunitarias participati-
vas. Madrid: Clínica Ambiental. 

Universidad de Chile. (2015). Concurso de Proyectos Premio Azul a la Creativi-
dad Estudiantil. Guia Metodologica | Premio Azul (uchile.cl)

Van de Velde, H. (2015). Construyendo nuestros escenarios educativos basados 
en actitudes cooperativas. México: REGECE



200

Ministerio de Educación


