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RESUMEN 

 
El problema de investigación que se pretendió resolver con la presente 

investigación fue demostrar cuál es la percepción de los padres de familia sobre 

la dirección institucional de la Institución Educativa Nº 64005 “Francisco 

Bolognesi” Pucallpa- 2021. 

 
El método de investigación fue inductivo-deductivo, el tipo no 

experimental y el diseño cuasi-experimental. La muestra estará compuesta por 

el 40% de la población, equivalente a 93 padres de familia. La técnica fue la 

encuesta y el instrumento dos cuestionarios. 

 
Debido a la naturaleza univariable de esta investigación, no posee 

hipótesis; la principal conclusión fue que la percepción de los padres de familia 

sobre la dirección institucional de la institución Educativa Nº 64005 “Francisco 

Bolognesi fue regular 

 
Palabras claves: Dirección institucional, percepción, padres de familia. 
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ABSTRACT 

 
The research problem that was intended to resolve this investigation was 

to show what the perception of parents about the institutional management of 

School No. 64005 “Francisco Bolognesi " Pucallpa 2021. 

 

The research method was inductive -deductive type non-experimental 

and quasi -experimental design. The exhibition will comprise 40% of the 

population, equivalent to 93 parents. The technique was the survey instrument 

and the two questionnaires. 

 
Due to the nature of this research univariable does not own hypothesis; 

The main conclusion was that the perception of parents about the institutional 

management of School No. 64005 " was regularly Francisco Bolognesi 

 
Keywords: Institutional address, perception, parents.  
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INTRODUCCIÓN 

 
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar la 

percepción de los padres de familia sobre la dirección institucional de la 

institución Educativa Nº 64005 “Francisco Bolognesi”, Pucallpa- 2021. 

 
La investigación nos permite aplicar las diferentes percepciones de los 

padres sobre la dirección institucional, cuyos resultados nos sirven para alcanzar 

recomendaciones frente a la problemática. Los aportes del presente trabajo de 

investigación radican en que se abre un camino que sirva de base para futuras 

investigaciones cuando se trata de dirección institucional. 

 
De este modo, el desarrollo capitular del presente estudio es: 

 
Capítulo I, con el PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN, en el que se 

describe la situación problemática con respecto de la percepción de los padres 

de familia sobre la dirección institucional, se presentan antecedentes, se detallan 

teorías básicas y enfoques sobre el tema, se formula el problema de 

investigación y se proponen los objetivos correspondientes, además de 

presentar la operacionalización de las variables. 

 
Capítulo II, de los MATERIALES Y MÉTODOS, en el que se presentan 

los materiales utilizados en la investigación, definiciones conceptuales y los 

procesos que se siguieren en la realización de la investigación para 

demostrarlas, y, además, lograr los objetivos. 

 
Capítulo III, se presenta los RESULTADOS, tanto en su aspecto 

descriptivo como inferencial con las pruebas de hipótesis correspondientes, lo 

que llevó a demostrar la hipótesis de la investigación. 
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Capítulo IV, contiene la DISCUSIÓN DE RESULTADOS, que detalla el 

proceso de análisis e interpretación de los resultados, además, las conclusiones 

que se infirieron de los resultados obtenidos; también se presentan las 

sugerencias respectivas. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 
 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 

En la educación básica regular, la dirección institucional ha sido 

cuestionada de manera continua y tenaz en los últimos años, proscribiendo la 

educación peruana a un plano de baja concepción en los usuarios del sistema 

educativo. 

Sin embargo, según Casassus (2014), los problemas van más allá de lo 

inmediato. Se cifra este problema en la tensión conceptual y valórica, producto 

de la reconceptualización de la educación desde la economía y los conceptos 

que dominan la reflexión en torno a la política educativa tienen su raíz en la 

economía. Otro problema en la gestión educativa es la divergencia de los 

objetivos de la gestión desde la perspectiva de la escala, en este caso, se refiere 

a la unidad organizativa de la gestión; simplificando el problema, se distingue 

dos niveles de organización: el sistema y la escuela. 

En el Perú y en la región Ucayali se presentan diferentes problemas; 

Gonzáles (citado por López, 2014) precisa que la desidia que tanto los directivos 

como el resto del personal de las instituciones formativas posee es una realidad 

que incide en la carencia de un planeamiento adecuado de la gestión de las 

instituciones, y Paredes (citado por López) recalca que precisamente, la 

diversidad de problemas en los que se ven envueltos los directivos de las 

instituciones educativas de educación básica, e incluso en las instituciones 

universitarias, se deben a la poca formación en gestión, y en consecuencia en 

planeamiento estratégico, que poseen quienes se encargan de la gestión 

educativa, más aún cuando la formación profesional de un maestro se encuadra 
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en la docencia, siendo necesario formarse en administración de la educación o 

en especialidades similares. 

En cuanto a la ética, según Frisancho (2011), el hecho que la educación 

peruana esté en emergencia y con bajos resultados a nivel internacional y 

nacional, cifrado en el hecho que los estudiantes no estén aprendiendo las 

habilidades básicas necesarias para desenvolverse socialmente, lo que afecta 

nuestro potencial como país, además que muchos niños no tienen oportunidad 

de estudiar o estudian en condiciones de desventaja; la pobreza educativa ha 

tocado fondo; sólo en el aspecto de infraestructura hay 90 mil aulas en mal 

estado y 650 mil alumnos en grave peligro físico, y no estamos formando 

ciudadanos. 

 
1.2. Antecedentes 

 
Los antecedentes relacionados con el tema de estudio son: 

 
 

1.2.1. Internacionales 
 

En México, Barragán, A. (2014), en su tesis “Ética profesional de los 

estudiantes de las licenciaturas en Comunicación de la UNAM”, concluyó 

que es trascendente la preparación universitaria en torno al desempeño 

ético, pues es a partir de los conocimientos teóricos, técnicos y éticos que 

se puede distinguir a un profesional del que no lo es y que las actividades 

cotidianas de un profesional van dirigidas a la colectividad, precisamente a 

la sociedad a la que se le brinda un bien bajo el compromiso ético, el cual 

fundamenta el ejercicio cotidiano de los profesionales de la comunicación 

y el periodismo. 

Según Benois, N. (2011), en su tesis denominado “Formación de 

actitudes y valores en ética profesional en futuros licenciados en 
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educación”, concluye que respecto a la necesidad de contar con una 

materia sobre ética profesional, los profesores presentan una opinión divida 

al respecto. Por una parte, los que están a favor, mencionan que ésta 

apoyaría en el proceso de formación valoral, brindando un espacio donde 

se conozcan los derechos y responsabilidades de los futuros licenciados 

en educación, y apoyada en un código ético que les brinde un referente de 

su actuar profesional. Por otra parte, los que están en contra, mencionan 

que la ética profesional es un contenido transversal que cada profesor debe 

trabajar en las aulas, por medio de una coherencia entre lo que dice la 

teoría y su práctica profesional. 

En Chile, Ulloa, J., Nail, O., Castro, A. y Muñoz, M. (2012), en su 

artículo científico “Problemas de gestión asociados al liderazgo como 

función directiva”, concluyeron que los directores se preocupan de variables 

externas a los procesos de enseñanza aprendizajes de sus alumnos y les 

atribuyen a éstas mayor importancia en los procesos de gestión. 

Reconocen como problemas de mayor relevancia la ausencia de facultades 

y/o atribuciones para la selección, contratación y despido de personal; 

ausencia de facultades y/o atribuciones para administrar recursos 

financieros; carencia de tiempo para las distintas tareas de gestión”; 

ausencia de facultades y/o atribuciones para administrar recursos 

materiales. Además, falta de tiempo de la escuela para realizar lo 

pedagógico como su foco prioritario; ocurre que, por falta de tiempo o por 

mala administración de éste, los tiempos lectivos o clases efectivas, con el 

trabajo pedagógico de los profesores, quedan relegados, argumentándose 

falta de tiempo, lo que impide que se visualicen otros problemas que tienen 
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que ver con los procesos de cambio al interior de las practicas pedagógicas; 

se deduce que los directores siguen mirando la escuela desde afuera. 

Ruiz, M. (2009), en su investigación “La gestión institucional del 

Instituto de Educación para Adultos de Yucatán (IEAEY) y su incidencia en 

la educación de jóvenes y adultos maya hablantes en contextos bilingües: 

Maya-Castellano”, concluyó que, en la implementación de las políticas 

educativas, relacionadas con la EIB, el IEAEY cuenta con avances en la 

transformación curricular pero no así en la transformación de la gestión 

institucional. Situación que se refleja en el centralismo, la burocracia, la 

influencia de los partidos gobernantes así como en la falta de permanencia 

de las políticas educativas; además, la escasa formación básica y 

permanente del personal del programa de formación de adultos afecta 

directamente en la puesta en marcha las actividades de alfabetización; 

desde el reclutamiento hasta la promoción del personal no se tiene políticas 

claras y concretas; también, contribuyen a la deserción de los jóvenes y 

adultos maya hablantes del programa de formación de adultos la falta de 

profesionalización de los asesores, que los limita en la enseñanza de la 

lectoescritura en la lengua maya como primera lengua y del español como 

segunda lengua, situación que conduce a que los educandos reafirmen su 

idea negativa de alfabetizarse en su lengua materna, con lo cual los 

educandos causan baja del programa. 

 
1.2.2. Nacionales 

 
Elera, R. (2010), en su tesis “Gestión institucional y su relación con 

la calidad del servicio en una institución educativa pública de Callao”, 

concluyó que existe relación significativa entre la variable gestión 

institucional y la variable calidad del servicio educativo en docentes, tanto 
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en alumnos como en padres de familia a un nivel alfa de 0,05, en la 

institución educativa Dora Mayer del distrito de Bellavista-Callao. Asimismo, 

existe una relación significativa entre las dimensiones (liderazgo directivo, 

planificación estratégica, evaluación de la gestión educativa, clima 

institucional, capacitación del personal y desempeño docente) con la 

calidad del servicio educativo. 

Vargas, D. (2010), en su estudio “Gestión pedagógica del trabajo 

docente a través de grupos cooperativos”, concluyó que un proyecto 

educativo institucional que integra a los docentes y facilita el trabajo 

cooperativo en equipo. La política institucional y la estructura organizativa 

priorizan el trabajo cooperativo y la capacitación pedagógica para el 

mejoramiento del desempeño docente. Los procesos de liderazgo, de 

comunicación, la solución de conflictos y la toma de decisiones en equipo, 

contribuyen a la construcción del clima organizativo-institucional positivo; el 

liderazgo participativo de las autoridades y de los coordinadores de grupo 

de trabajo docente motiva a los docentes a desarrollar las tareas con 

creatividad para realizar innovaciones En el análisis de la gestión 

pedagógica del trabajo en grupo docente se valora y practica el trabajo 

cooperativo como estrategia de gestión pedagógica de procesos. 

Caballero, R. (2013), segun su tesis “El “buen docente”: estudio 

cualitativo desde las percepciones de egresados de educación secundaria”, 

concluyó que las percepciones de los egresados que se entrevistaron y la 

teoría sobre el “buen docente” permiten saber que no existe una relación 

de características únicas, ni un rasgo más importante que otro, del “buen 

docente”; este se muestra como un ser complejo y ambiguo; “el buen 

docente” es un profesional de la educación que asume su rol con un alto 
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sentido de vocación, mística, y entrega; y compromiso político, social y 

ético; por ello, tal como se puede interpretar de las percepciones de los 

egresados, la labor del docente no se circunscribe ni al horario de trabajo 

ni al espacio formal de la escuela. 

Bazalar, R. y Cervera, M. (2014), en su artículo científico “La práctica 

de valores humanos en los docentes de educación religiosa”, concluyeron 

que, de acuerdo a los discursos, los docentes razonan que los valores son 

universales y un bien de la humanidad cuando estos son practicados se 

constituye en bienes para el hombre; la forma de transmitir y formar en 

valores de los docentes de educación religiosa incluye varias formas las 

que van desde la ejemplaridad de vida pasando por la enseñanza teórica, 

hasta el trato respetuoso y afectivo al alumno; Los docentes de educación 

religiosa transmiten valores a través del hábito de la sindéresis que viene a 

ser el hábito de los primeros principios prácticos acerca del bien y del mal, 

y el fundamento de los juicios morales; la enseñanza religiosa es parte de 

la formación integral porque permite desarrollar todas las capacidades 

inherentes al ser humano, entre las cuales se encuentra constitutivamente 

la capacidad transcendente. 

 
1.2.3. Regionales 

 
Robalino, N. y Taricuarima, R. (2013), en su tesis “Gestión 

institucional y su relación con el desempeño docente en la institución 

educativa N° 64999-Yarinacocha-2013”, concluyeron que sí existe relación 

entre la gestión institucional y el desempeño docente entre los profesores 

de la Institución Educativa N° 64999-Yarinacocha, como también entre 

gestión institucional y la preparación para el aprendizaje, enseñanza para 
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el aprendizaje y la participación en la gestión de la escuela articulada a la 

comunidad. 

Calixto, E. (2014), en su tesis “Estilos de liderazgo y gestión 

educativa de los directores de las instituciones educativas del distrito de 

Yarinacocha, Ucayali, 2013”, concluyó que entre los estilos de liderazgo y 

la gestión educativa de los directores en las instituciones educativas del 

distrito de Yarinacocha, sí existe relación directa y significativa; además, el 

estilo de liderazgo más frecuente y predominante es el demagógico; así 

mismo, entre los estilos de liderazgo y la gestión administrativa, la gestión 

pedagógica, la gestión institucional y la gestión comunitaria también existe 

relación directa y significativa. 

 
1.3. Teorías básicas 

 
1.3.1. Percepción 

 
Benois, N. (2011) “es la forma en la que el cerebro interpreta las 

sensaciones que recibe a través de los sentidos para formar una impresión 

inconsciente o consciente (si se le puede aplicar discernimiento) de la 

realidad física de su entorno. También denominado como el proceso 

constructivo por el que organizamos las sensaciones y captamos conjuntos 

o formas dotadas de sentido” (p.78) 
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1.3.2. Padres de familia 

 
Bravo, I. (2014) “son responsables de proveer a los hijos 

alimentación, techo, vestido, todo lo que satisfaga las necesidades básicas 

para subsistir” (p.45). 

Díaz (2019) “La presencia de los padres de familias en la institución 

en especial aquellos que hacen parte del grado quinto es mínima, y su 

accionar solo se limitó al diligenciamiento del proceso de matrícula, y 

algunas veces en la recepción de informes académicos, cuando se les 

solicita en forma reiterada pero en ocasiones no asisten porque sus 

actividades laborales centradas en la pesca o la economía del rebusque la 

consideran de mayor importancia, teniendo en cuenta que es el principal 

medio de subsistencia para mantener a su familia”. (Información dada por 

la directora del plantel). 

 
1.3.3. Dirección 

 
González, J. (1997) “La dirección educacional es definida como el 

proceso social que ocurre en la entidad educativa, orientada a alcanzar los 

resultados que contribuyen a la formación humana a partir de objetivos 

socialmente definidos y del compromiso de las personas involucradas” 

(p.90). 

 

1.3.4. Institución 
 

Para MINEDU (2020) “Como comunidad de aprendizaje, es la 

primera y principal instancia de gestión del sistema educativo 

descentralizado. En ella tiene lugar la prestación del servicio. Puede ser 

pública o privada” (P.109) 
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1.3.5. Dirección Institucional 
 

Calixto, E. (2014), define “La dirección institucional del proceso de 

enseñanza-aprendizaje abarca un contenido que penetra, de manera 

directa, en varias de las esferas, ámbitos, dimensiones, dominios o campos 

reconocidos (con sus procesos correspondientes) de la actividad 

profesional de dirección del director escolar, por lo que constituye un 

supraproceso, concepto que alude a “aquellos procesos que agrupan varios 

procesos importantes o están referidos a toda una actividad estratégica” 

(p.88) 

El Instituto Peruano de Evaluación, Acreditación y Certificación de la 

Calidad de la Educación Básica (IPEBA, 2014) define la dirección 

institucional como la visión compartida sobre la orientación de la gestión de 

la institución hacia la mejora permanentemente del proceso de enseñanza- 

aprendizaje y el logro de la formación integral de los estudiantes. Así 

también considera los siguientes aspectos específicos a considerar: 

- Visión común que se refleja en la elaboración de un proyecto educativo 

participativo, pertinente, inclusivo y enfocado en la mejora del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

- Diseño de un proyecto curricular que evidencie altas expectativas en 

relación a las competencias que los estudiantes desarrollarán; coherencia 

con el Proyecto Educativo Institucional (PEI), el Diseño Curricular 

Nacional (DCN) y las necesidades de la comunidad; adecuada progresión 

en el desarrollo de las competencias; y orientación para el desempeño de 

los docentes. 
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- Claridad en los roles, funciones y responsabilidades que los distintos 

actores tendrán en la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje, y 

participación de estos actores en la definición de los mismos. 

- Clima institucional. 
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1.3.5.1. Teorías 
 

Teoría de la mejora continúa 
 

En cuanto a la mejora continua, Deming (citado por Gonzales, 2007) 

la define como un proceso que analiza cada parte de una labor sistemática 

dirigida a la calidad para detectar la problemática, conocerla y evitar futuros 

errores, y, una vez que se logren los objetivos propuestos, dejar establecida 

la mejora y continuar con el desarrollo del proceso. 

Deming (1989) también afirma que mejora continua es un proceso 

constante de búsqueda de la perfección, la que nunca se logra, en un marco 

de calidad total. 

En cuanto a la teoría de la mejora continua de Edward Deming, 

Bravo (2014) expone los siete pasos del proceso de mejoramiento: 

1º Paso: Selección de los problemas, oportunidades de mejora 

2º Paso: Cuantificación y subdivisión del problema 

3º Paso: Análisis de las causas, raíces específicas. 
 

4º Paso: Establecimiento de los niveles de desempeño exigidos (metas de 

mejoramiento). 

5º Paso: Definición y programación de soluciones 

6º Paso: Implantación de soluciones 

7º Paso: Acciones de Garantía 
 

El primer paso es la selección de los problemas: Este paso tiene 

como objetivo la identificación y escogencia de los problemas de calidad y 

productividad del departamento o unidad bajo análisis. 

El segundo consiste en la cuantificación y subdivisión del problema u 

oportunidad de mejora seleccionada: El objetivo de este paso es precisar 
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mejor la definición del problema, su cuantificación y la posible subdivisión 

en sub-problemas o causas síntomas. 

El tercer paso es el análisis de causas raíz específicas: El objetivo 

de este paso es identificar y verificar las causas raíces específicas del 

problema en cuestión, aquellas cuya eliminación garantizará la no 

recurrencia del mismo. Por supuesto, la especificación de las causas raíces 

dependerá de lo bien que haya sido realizado el paso anterior. 

El cuarto radica en el establecimiento del nivel de desempeño 

exigido: El objetivo de este paso es establecer el nivel de desempeño 

exigido al sistema o unidad y las metas a alcanzar sucesivamente. Este es 

un paso poco comprendido y ha tenido las siguientes objeciones: 

El establecimiento de metas se contradice con la filosofía de calidad 

total y con las críticas de Deming a la gerencia por objetivos. 

No es posible definir una meta sin conocer la solución. 

La idea es mejorar, no importa cuánto. 

La meta es poner bajo control al proceso por tanto está 

predeterminada e implícita. 

El quinto paso reside en el diseño y programación de soluciones: El 

objetivo de este paso es identificar y programar las soluciones que incidirán 

significativamente en la eliminación de las causas raíz. 

El sexto paso es la implantación de soluciones: Este paso tiene dos 

objetivos: 

Probar la efectividad de la(s) solución(es) y hacer los ajustes 

necesarios para llegar a una definitiva. 
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Teoría de la calidad total 
 

Respecto de la teoría de la calidad total y mejora de la calidad, 

Joseph Juran (2004) considera que la calidad consiste en dos conceptos 

diferentes, pero relacionados entre sí: 

Una forma de calidad está orientada a los ingresos, y consiste en aquellas 

características del producto que satisfacen necesidades del consumidor y, 

como consecuencia de eso producen ingresos. En este sentido, una mejor 

calidad generalmente cuesta más. 

Una segunda forma de calidad estaría orientada a los costes y 

consistiría en la ausencia de fallas y deficiencias. En este sentido, una 

mejor calidad generalmente cuesta menos. 

Juran señala que la administración para lograr calidad abarca tres 

procesos básicos: la planificación de la calidad, el control de la calidad y el 

mejoramiento de la calidad. Estos procesos son comparables a los que se 

han utilizado durante largo tiempo para administrar las finanzas. Su trilogía 

muestra cómo se relacionan entre sí dichos procesos. 

Juran identifica los componentes de la revolución de la calidad en Japón de 

la siguiente manera: 

Los directivos de más alto nivel se hicieron cargo de la 

administración para lograr calidad. 

Capacitaron a toda la jerarquía en los procesos de la gestión de 

calidad 

Intentaron mejorar la calidad a un ritmo revolucionario. 

Le dieron participación a la mano de obra. 

Agregaron metas de calidad en el plan empresarial. 
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Juran considera que Estados Unidos y otras naciones occidentales 

deberían adoptar estrategias similares a fin de alcanzar y mantener un nivel 

de calidad de orden internacional. 

Juran sobre la gestión de la calidad total, se constituye en su firme 

defensor. La define como una colección de ciertas actividades relacionadas 

con la calidad: 

La calidad llega a formar parte del plan de toda alta dirección. 

Las metas de calidad se incorporan al plan empresarial. 

Las metas ampliadas derivan del benchmarking: el énfasis está 

puesto en el consumidor y en la competencia; existen metas para el 

mejoramiento anual de la calidad. 

Las metas de despliegan a los niveles de acción. 

La capacitación se lleva a cabo a todos los niveles. 

La medición se efectúa en cada área. 

Los directivos analizan regularmente los progresos con respecto de las 

metas. 

Se reconoce la performance superior. 
 

Se replantea el sistema de recompensas. 

 
Los puntos de vista de Juran acerca de la participación del 

trabajador: Juran tiene una poco favorable opinión de las campañas para 

exhortar a los empleados a resolver los problemas de calidad de las 

compañías. Constató hace algunas décadas que más del 85% de los 

problemas de calidad se originaban en los procesos directivos. 

Juran estima que el Sistema Taylor, que consiste en separar la 

planificación de la ejecución, se ha vuelto obsoleto a causa de la mucha 

más amplia formación y capacitación del trabajador. Esta evolución ha 
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hecho posible delegar a los trabajadores algunas funciones que antes 

llevaban a cabo los planificadores y supervisores. Considera que el sistema 

Taylor debería ser reemplazado, y promueve la experimentación con varias 

opciones como: equipos de trabajadores autocontrolados, 

autoinspeccionados, autosupervisados y autodirigidos. Por otro lado, cree 

que los equipos autodirigidos llegarán a ser muy probablemente los 

principales sucesores del sistema Taylor. 

Según Juran, ciertas prácticas que eran importantes en el pasado se 

deberían someter a un cambio profundo: 

El ciclo de desarrollo de un producto debería ser reducido a través 

de la planificación participativa, la ingeniería conjunta y la capacitación de 

los planificadores en los métodos y herramientas de la administración para 

lograr calidad. 

Robalino, N. y Taricuarima, R. (2013). Es necesario replantear las 

relaciones con el proveedor. La cantidad de proveedores debería ser 

reducida. Es necesario establecer una relación de cooperación con los 

vendedores seleccionados, sobre la base de una confianza mutua. La 

actitud antagónica tradicional debería ser suprimida. Se debería ampliar la 

duración de los contratos. 

La capacitación debería estar orientada a los resultados antes que a 

los medios. El propósito fundamental de la capacitación debería ser el 

cambio de conducta más que la formación. Por ejemplo, los cursos de 

mejoramiento de la calidad tendrían que estar precedidos por la asignación 

a un proyecto específico. Por tanto, la misión de la capacitación estribaría 

en ayudar al equipo a completar el proyecto. 
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Teoría de la percepción según la teoría de Gestalt 
 

Deming, E. (1989). “La percepción o la interpretación que le damos 

a las imágenes nos acompañan toda la vida”. Desde temprana edad, 

identificamos conceptos y situaciones que les vamos dando una definición 

que, con el paso del tiempo, van agudizando nuestros sentidos y 

aprendiendo a explorar más aún nuestro entorno. 

Casassus, J. (2014). Concepto muy importante que está alojado en 

el mundo de la Psicología es la teoría de Gestalt, donde el todo no es solo 

la suma de las partes. Por eso vemos movimientos a partir de una 

secuencia de imágenes fijas, donde la percepción alude a la capacidad de 

integrar los estímulos provenientes del ambiente (interno y externo del 

organismo), organizarlos y darle sentido como totalidad. En términos 

concretos percibimos configuraciones de estímulos y no estímulos aislados. 

Caballero, R. (2013) “Todas las leyes de la percepción tienen como 

finalidad ordenar los estímulos percibidos de acuerdo a distintos criterios. 

Además, nos permite facilitar la construcción del significado que poseen 

para la persona que está percibiéndolos”. Las leyes de la percepción más 

importantes son: proximidad, semejanzas, continuidad, cierre, simplicidad. 

El docente de la carrera de Psicología, Héctor Suárez, agrega que 

“según la teoría psicológica de la Gestalt, desarrolladas por los psicólogos 

alemanes M. Wertheimer, W. Köhler y K. Koffka, el principio general por el 

cual se rige la percepción humana es el principio Figura-Fondo, el cual hace 

referencia que, en todo acto perceptual, vamos a distinguir una figura – que 

es lo que llama nuestra atención-, y un fondo que es el resto de los 

estímulos que estamos percibiendo en un momento dado”. 
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Sin darnos cuenta, convivimos diariamente con situaciones que 

rigen la teoría de Gestalt, como en imágenes, en la publicidad, en productos 

que consumimos e incluso cuando revisamos nuestras redes sociales; pero 

una mirada más amplia nos ayudará a tener una mayor percepción del 

mundo. 

 
Teoría de la percepción directa de Gibson 

 
El psicólogo estadounidense Gibson (1979) fue uno de los psicólogos más 

importantes del siglo XX en el campo de la percepción visual. La pregunta que 

trató de responder fue por qué vemos el mundo tal y como lo hacemos, y para ello 

enunció, entre otras, su teoría de las “affordances” (1966), las cualidades de un 

objeto o del entorno que nos dicen qué prestaciones nos pueden brindar ciertas 

cosas (por ejemplo, una sombra oscura nos permite protegernos del sol; un pomo, 

la acción de girar; una cuerda, la de tiras; un cojín grueso, la de sentarnos con 

comodidad). Las afferdances nos dan pistas para entender lo que vemos. Gibson 

creía que “la sensación era percepción” y que, por tanto, no era necesario analizar 

lo que vemos. Por eso este planteamiento se llama percepción directa. 

Gibson también creía que éramos capaces de interpretar lo que 

percibimos gracias a pistas del entorno que él llamó “invariantes”, 

elementos del patrón óptico (lo que perciben nuestros ojos en un instante 

determinado) que, aunque parezca que están en constante movimiento, 

interpretamos como estáticos, sean cuales sean nuestras acciones. Así 

aunque a veces parezca que los objetos se agrandan o se encogen, 

sabemos que no varían de tamaño, son “invariantes”. 

 
Según González, J. (1997). “el diseño instruccional es el arte y ciencia 

aplicada de crear un ambiente instruccional y los materiales, claros y 
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efectivos, que ayudarán al alumno a desarrollar la capacidad para lograr 

ciertas tareas” 

 
El profesor, mucho más que el mero transmisor de un discurso 

didáctico 

Juran, J. M. (2004) El profesor, mucho más que el mero transmisor 

de un discurso didáctico Actualmente, ser un profesor en la educación e- 

learning va mucho más allá de dominar el contenido. Este debe contar con 

una serie de aptitudes para poder participar del diseño instruccional y para 

conseguir que este sea certero y eficaz: 

López, C. (2014) “Es fundamental que conozca la base de las 

diferentes teorías y metodologías pedagógicas y de enseñanza 

(conductismo, constructivismo, taxonomía de Bloom, etc.)” 

Tiene que ser capaz de definir objetivos coherentes y alcanzables 

para el programa educativo que va a impartir. 

Ha de contar con facilidad para valorar y organizar los materiales y medios 

de los que dispone, para adaptarlos al curso y para aprovecharlos en 

beneficio del alumno. 

Muñoz (2012) “Sus aptitudes y capacidades tecnológicas deben ser 

altas, para poder emplear los recursos digitales y las herramientas online 

que están a su alcance en el planteamiento y desarrollo del programa 

educativo en el que se va a apoyar” 

Si dispone de ella, la virtud de la creatividad le será de gran ayuda, 

porque el e-learning presenta multitud de soluciones y de posibilidades para 

motivar al alumnado, para mantener su interés y para facilitar sus procesos 

de aprendizaje. 
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También será importante que sea lo suficientemente flexible para 

adaptar su plan de trabajo a las necesidades de cada momento, así como 

para llevar a cabo una atención más personalizada y enfocada a la 

tutorización continua. Esto también implica plantear soluciones para llevar 

a cabo procesos de evaluación que no requieran exclusivamente de la 

presencialidad. 

Muchos modelos, pero una estructura común para cada diseño 

instruccional 

Dice el refrán que “cada maestrillo tiene su librillo” y en diseño 

instruccional también ocurre lo mismo. Cada profesor de e-learning seguirá 

sus propios criterios a la hora de preparar su trabajo y de diseñar una 

estrategia digital que cubra todos sus objetivos de enseñanza. De hecho, 

hay multitud de modelos y de técnicas que se pueden utilizar en función de 

cada necesidad (principios de Merrill, modelo de Kemp, ASSURE, etc.), 

pero se puede decir que existe uno de ellos que, por su simplicidad y 

efectividad, está aceptado universalmente. 

Nos referimos al modelo ADDIE. Actualmente es el empleado en 

multitud de procesos de diseño instruccional para la educación e-learning, 

pues está especialmente pensado para potenciar la enseñanza a partir de 

los recursos tecnológicos. Surgió a mediados de la pasada década de los 

70 por iniciativa de la Universidad de Florida (EE. UU) en el contexto de la 

formación militar, pero con el tiempo ha evolucionado y se ha adaptado 

para responder a las necesidades actuales. 

Su nombre se debe al acrónimo que forman sus fases, las cuales 

son lo suficientemente amplias y flexibles como para encajar en cada 

necesidad concreta. Aquí las detallamos: 
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Ruiz, M. (2009). Fase de análisis: Es el pilar que sustenta el resto de 

puntos del diseño instruccional. Como su nombre indica, implica analizar 

multitud de aspectos: las necesidades que va a tener el programa, su 

contenido, los recursos disponibles para su desarrollo, el perfil de los 

alumnos a los que va a ir destinado y la viabilidad de los objetivos que se 

establecen durante estos primeros pasos. 

Fase de diseño: ¿Cómo vamos a hacer nuestro curso? Aquí lo que 

se busca es construir el armazón estructural que va a dar forma al programa 

que estamos preparando. Implica tener claros aspectos como la estrategia, 

el enfoque y el camino a seguir, los plazos fijados para conseguir cada 

objetivo, los recursos que se van aprovechar… 

Fase de desarrollo: Consiste básicamente en ponerse manos a la 

obra para crear los contenidos. Una vez que ya tenemos claro el estilo y la 

forma con la que queremos transmitir unos conocimientos concretos, el 

siguiente paso es preparar el material que se va a emplear y adaptarlo a 

las posibilidades que nos ofrece la educación e-learning. 

Valencia (2019) Fase de implementación: Cuando ya se ha fijado el 

fin a perseguir, el camino está bien marcado y el material está listo y 

disponible, es el momento de poner en marcha el curso. Hay que tener en 

cuenta que todo el trabajo que se ha hecho hasta este momento ha sido 

para que esta fase se pueda desarrollar correctamente, pero a su vez es 

muy importante que la forma de enseñar encaje perfectamente con el 

enfoque previamente dado y con las herramientas que se emplean. 

Fase de evaluación: Es el último paso y el que va a medir la eficacia 

de todo el proceso de diseño instruccional que se ha llevado a cabo. Incluye 

tanto el proceso de evaluación para calificar los conocimientos que han 
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adquirido los alumnos, así como fórmulas para que estos valoren la 

idoneidad del programa que han seguido y la labor del docente para el 

diseño instruccional e-learning 

En definitiva, el diseño instruccional implica toda la labor previa que 

debe hacer un profesor para crear un mapa de ruta metodológico, con el 

que pueda poner en práctica un programa educativo que tenga unos 

objetivos concretos. Permite seguir una estrategia bien definida y no 

perderse a lo largo de todo el proceso, lo cual es de agradecer en la 

educación e-learning, donde los recursos y las opciones disponibles son 

abundantes y, en algunos casos, complejos. 

Ulloa, J., Nail, O., Castro, A. y Muñoz, M. (2012). Precisamente, las 

peculiaridades de la educación a distancia pueden imponer a más de uno 

a la hora de intentar adaptar sus metodologías tradicionales al nuevo 

entorno digital. Por fortuna, en CAE (Computer Aided E-Learning) 

contamos con herramientas especialmente pensadas para facilitar esta 

transición. Entre ellas, la plataforma LCMS (Learning Content Management 

System) Voluxion, la cual destaca por ser la forma de enseñanza y de 

aprendizaje de idiomas más avanzada del mercado. 

Voluxion está preparada para aprovechar la tecnología más 

moderna y para potenciar las funcionalidades y los sistemas de 

comunicación que son esenciales en el desarrollo eficaz de los procesos 

de gestión de la formación. De esta forma, está especialmente destinada 

para los centros o academias de enseñanza de idiomas, y puede marcar la 

diferencia al permitir que los docentes diseñen sus propios contenidos 

interactivos y que los adapten en función de las necesidades de sus 

alumnos. 
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Vargas, D. (2010). Así, Voluxion está revolucionando la manera de 

afrontar los diseños instruccionales y por ello le invitamos a informarse 

sobre todo lo que le puede ofrecer para su academia o centro de idiomas. 

Consúltenos sin compromiso y descubra la forma más sencilla de poner en 

práctica una enseñanza e-learning moderna, eficaz y productiva. 

 
1.3.5.2. Dimensiones 

 
González, J. (1997). “Se define como las características subdivididas 

de la variable. Indicador - Es la propiedad de la variable susceptible de ser 

medida” (P.166) 

El Instituto Peruano de Evaluación, Acreditación y Certificación de la 

Calidad de la Educación Básica (IPEBA, 2014) propone estándares en 

cuanto a la dirección institucional, los que se considerarán dimensiones en 

esta investigación: 

 
Proyecto educativo institucional 

 
Gaya (2019) “Consiste en definir participativamente la misión, visión, 

objetivos estratégicos y valores, tomando como eje la inclusión, la mejora 

del proceso de enseñanza-aprendizaje y el desarrollo de las competencias 

de los estudiantes en todas las áreas curriculares. Traducir la visión sobre 

la mejora que se desea lograr, en un proyecto educativo institucional que 

toma en cuenta las características y necesidades de todos los estudiantes 

y de la comunidad. Utilizar el proyecto educativo para desarrollar una 

propuesta pedagógica y de gestión coherente con la mejora que queremos 

lograr en el proceso de enseñanza-aprendizaje” (p.234). 
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Proyecto curricular 
 

Consiste en desarrollar un proyecto curricular coherente con la 

misión, visión, objetivos estratégicos y valores de la institución, el DCN y 

las necesidades regionales y locales, con altas expectativas sobre el 

desempeño de todos los estudiantes que orientan el desarrollo de 

competencias en cada grado/ciclo y área curricular, que brinde 

orientaciones para el desarrollo de estrategias pedagógicas efectivas 

acordes a las competencias y a la diversidad de nuestros estudiantes. 

 
Fases del Proyecto educativo escolar 

 
Moreno (2015) Las fases para la realización del Proyecto educativo 

escolar son: 

Fase 1 PREPARACIÓN. Se refiere al marco teórico del proyecto del plantel. 

Fase 2 DIAGNOSTICO. Es la descripción analítica del estado actual del 

plantel, síntesis histórica del plantel, diagnóstico:logros y problemas, 

alternativas de solución, visión de futuro. 

Fase 3 DISEÑO. Se trata del planteamiento del problema seleccionado, 

objetivos, compromisos, estrategias de solución seguimiento y evaluación., 

recursos, apoyos. 

Fase 4 CONSTRUCCIÓN DE VIABILIDAD. Consiste en la revisión de los 

avances, ajustes al proyecto, gestión de los recursos, concreción 

documental para efectos de seguimiento, conformar equipos de trabajo, 

cronograma de actividades. 

Fase 5 OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO. Incluye los informes de 

seguimiento del proyecto educativo, reuniones de análisis de seguimiento. 

Fase 6 EVALUACIÓN. A través de reuniones de evaluación colectiva, 

ajustes de reformulación del proyecto educativo institucional. 
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Estilos de liderazgo 
 

Calle (2019) Consiste en asegurar la participación de los miembros 

de la comunidad educativa en la definición de la organización, roles y 

funciones que nos permita avanzar en la ruta que hemos trazado para 

mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Implementar mecanismos 

para asegurar que todos los miembros de la comunidad educativa 

tengamos claridad sobre cómo nuestros roles, funciones y 

responsabilidades se articulan para dar soporte a la mejora del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Implementar estrategias para desarrollar un clima 

institucional de confianza y respeto que permita identificar factores que 

facilitan y dificultan nuestro trabajo y mejorar nuestro desempeño. 

 
1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
1.4.1. Problema general 

 
¿Cuál es la percepción de los padres de familia sobre la dirección 

institucional de la institución Educativa Nº 64005 “Francisco Bolognesi” 

Pucallpa- 2021? 

1.4.2. Problemas específicos 
 

1.4.2.1. ¿Cuál es la percepción de los padres de familia sobre la 

dimensión Proyecto educativo institucional? 

1.4.2.2. ¿Cuál es la percepción de los padres de familia sobre la 

dimensión Proyecto curricular? 

1.4.2.3. ¿Cuál es la percepción de los padres de familia sobre la 

dimensión Estilos de liderazgo? 

1.5. OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1.5.1. Objetivo general 
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Determinar la percepción de los padres de familia sobre la dirección 

institucional de la institución Educativa Nº 64005 “Francisco Bolognesi”, 

Pucallpa- 2021. 

1.5.2. Objetivos específicos 
 

1.5.2.1. Determinar la percepción de los padres de familia sobre la 

dimensión Proyecto educativo institucional. 

1.5.2.2. Determinar la percepción de los padres de familia sobre la 

dimensión Proyecto curricular. 

1.5.2.3. Determinar la percepción de los padres de familia sobre la 

dimensión Estilos de liderazgo. 

 
1.6. SISTEMA DE HIPÓTESIS 

 
1.6.1. Hipótesis general 

 
Debido a la naturaleza invariable de esta investigación, no posee 

hipótesis. 

1.7. VARIABLES 
 

- Variable única 

Dirección institucional. 

Dimensiones: 

Proyecto educativo institucional. 

Proyecto curricular. 

Estilos de liderazgo. 
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VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dirección 

institucional 

 
 
 
 
 
 

Proyecto 
educativo 
institucional 

- Definimos participativamente nuestra misión, 
visión, objetivos estratégicos y valores, 
tomando como eje la inclusión, la mejora del 
proceso de enseñanza-aprendizaje y el 
desarrollo de las competencias de los 
estudiantes en todas las áreas curriculares. 

- Traducimos la visión sobre la mejora que 
queremos lograr, en un proyecto educativo 
institucional que toma en cuenta las 
características y necesidades de todos los 
estudiantes y de la comunidad. 

- Utilizamos nuestro proyecto educativo para 
desarrollar una propuesta pedagógica y de 
gestión coherente con la mejora que 
queremos lograr en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(2): SI 

(1): NO 

 
 
 
 

 
Proyecto 
curricular 

- Desarrollamos un proyecto curricular 
coherente con la misión, visión, objetivos 
estratégicos y valores de la institución, el 
DCN y las necesidades regionales y locales. 

- Desarrollamos un proyecto curricular con 
altas expectativas sobre el desempeño de 
todos los estudiantes que orientan el 
desarrollo de competencias en cada 
grado/ciclo y área curricular. 

- Desarrollamos un proyecto curricular que 
brinda orientaciones para el desarrollo de 
estrategias pedagógicas efectivas acordes a 
las competencias y a la diversidad de 
nuestros estudiantes. 

 
 
 
 
 
 

 
Estilos de 
liderazgo 

- Aseguramos la participación de los 
miembros de la comunidad educativa en la 
definición de la organización, roles y 
funciones que nos permita avanzar en la ruta 
que hemos trazado para mejorar el proceso 
de enseñanza-aprendizaje. 

- Implementamos mecanismos para asegurar 
que todos los miembros de la comunidad 
educativa tengamos claridad sobre cómo 
nuestros roles, funciones y 
responsabilidades se articulan para dar 
soporte a la mejora del proceso de 
enseñanza aprendizaje. 

- Implementamos estrategias para desarrollar 
un clima institucional de confianza y respeto 
que nos permita identificar factores que 
facilitan y dificultan nuestro trabajo y mejorar 
nuestro desempeño. 
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1.8. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 
Desde el punto de vista teórico científico, nuestra investigación resalta la 

importancia que tiene de profundizar el análisis sobre la dirección institucional 

que es un nuevo paradigma en el cual los principios generales de la 

administración y la gestión se aplican al campo específico de la educación. Por 

tanto, la dirección institucional se enriquece con los desarrollos teórico- prácticos 

de estos campos del saber. Hoy se le considera una disciplina aplicada, un 

campo de acción, cuyo objeto de estudio es la organización del trabajo en 

instituciones que cumplen una función educativa. 

La dirección institucional data de los años sesenta en Estados Unidos, de 

los años setenta en el Reino Unido y de los años ochenta en América Latina. Es 

una disciplina de reciente desarrollo, que tiene aún bajos niveles de 

especificidad, que por ser aún una disciplina en gestación se constituye en fuerte 

relación entre teoría y práctica. No se trata por tanto de una disciplina teórica. Su 

contenido disciplinario está determinado tanto por los contenidos de la gestión 

como por la cotidianidad de su práctica. 

En el aspecto científico, los resultados de esta investigación podrán 

sistematizarse y luego ser incorporados al campo de las ciencias de la educación 

ya que se estaría demostrando la variable que se estudia. 

En el aspecto metodológico, se justifica porque los métodos, 

procedimientos, técnicas e instrumentos que se emplearán en la investigación, 

pasados por el tamiz de la validez y confiabilidad, podrán ser utilizados en otros 

trabajos. 

Y en el aspecto social, se justifica porque los directos beneficiarios de esta 

investigación son los escolares, maestros y padres de familia de la comunidad 

de la institución educativa donde se ha desarrollado el estudio. 
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Por tanto, este trabajo pretende impulsar influencias positivas para mejorar 

y lograr el conocimiento de una dirección institucional la que se plantea en la 

presente tesis en marcado en los parámetros de una investigación seria y 

pertinente. 

 
1.9. VIABILIDAD 

 
El proyecto de tesis es viable o es factible de poder ejecutarse. En tal 

sentido se ha planificado el tiempo en que puede durar la investigación, de igual 

manera los recursos humanos y financieros para realizar la investigación y se ha 

evaluado si estos son los suficientes para llevar a buen término. 

 

1.10. LIMITACIONES 
 

No existe limitación alguna para el desarrollo de esta investigación. 
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CAPÍTULO II 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1. MATERIALES 
 

De gabinete : Fichas, papel bond A-4, lapiceros, fólderes y correctores. 

De campo : Fotocopias, impresiones y sobres manila, cámara 

fotográfica. 

 
2.2. DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 
Aulas: Es el espacio donde se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje 

formal, independientemente del nivel académico o de los conocimientos 

impartidos en cada uno de ellos. 

Calidad: Se define como el conjunto de características inherentes a un producto 

o servicio que cumple los requisitos para satisfacer las necesidades 

preestablecidas. 

Dirección: Es la acción y efecto de dirigir (llevar algo hacia un término o lugar, 

guiar, encaminar las operaciones a un fin, regir, dar reglas, aconsejar u orientar). 

El concepto tiene su origen en el vocablo latino directio. 

Dirección institucional: Visión compartida sobre la orientación de la gestión de 

la institución hacia la mejora permanentemente del proceso de enseñanza- 

aprendizaje y el logro de la formación integral de los estudiantes. 

Gestión educativa: proceso orientado al fortalecimiento de los Proyectos 

Educativos de las Instituciones, que ayuda a mantener la autonomía institucional, 

en el marco de las políticas públicas. 

Indicador: Es una acción observable y susceptible de ser medida que permiten 

determinar el nivel de cumplimiento de los estándares establecidos. 

Invariable: Que no varía o no puede variar. 
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Padres: Es ser un modelo por seguir; un modelo de integridad, moralidad, e 

incondicionalidad para sus hijos; educándoles en valores, principalmente con su 

ejemplo; el cual es la mejor enseñanza para ellos. 

Teorías: (del griego theōría) es un sistema lógico-deductivo (o inductivo) 

constituido por un conjunto de hipótesis, un campo de aplicación 

 
2.3. MÉTODO 

 
El método de investigación fue hipotético deductivo, porque se partió de 

generalizaciones que se demostraron desmembrándolas en sus partes y se 

obtuvo conclusiones, como lo refieren Llanos y Fernández (2005). 

 
2.4. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 
El tipo de investigación es no experimental pues se evitó la manipulación 

de variable alguna, representando su realidad tal como se manifestará 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2008). 

 
2.5. DISEÑO Y ESQUEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 
El diseño planteado de investigación es descriptivo transeccional, porque 

se indaga la incidencia de los niveles, en este caso, de una variable en una 

muestra determinada (Hernández, Fernández y Baptista; 2008): 

Chiroque, S. (2004). “Es aquel que se realiza sin manipular 

deliberadamente variables. Se basa fundamentalmente en la observación de 

fenómenos tal y como se dan en su contexto natural para después analizarlos” 

(p.678). 

 
2.6. POBLACIÓN MUESTRAL 

 
Estará conformada por 232 padres de familia de la institución educativa Nº 

64005 “Francisco Bolognesi”. 
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Para Barrientos, P. (2005). “La población se refiere a todos los seres vivos 

del mismo grupo o especie, que viven en un área geográfica particular”.(p.16) 

Muestra 

La muestra estará compuesta por el 40% de la población, equivalente a 93 

padres de familia. 

Según Muñoz (2012) una muestra “es una parte o una porción de un producto 

que permite conocer la calidad del mismo” 

Muestreo 
 

Se utilizó el muestreo no probabilístico Chiroque, S. (2004) “es una técnica 

de muestreo donde las muestras se recogen por medio de un proceso que no 

les brinda a todos los individuos de la población las mismas oportunidades de 

ser seleccionados” (p.436). 

 
2.7. INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 
En concordancia con Chiroque (2005), la técnica y los instrumentos serán 

los siguientes: 

 
Técnica 

 
La técnica será la encuesta, que permitió reunir, de manera sistemática, 

datos sobre el tema de estudio, a través del contacto directo e indirecto con los 

docentes que formaron parte de la muestra 

. 

Instrumentos 
 

El instrumento a utilizar serán dos cuestionarios, se elaborará uno para 

cada variable. 

Los instrumentos se validarán mediante juicio de expertos y su confiabilidad 

se determinará a través del alfa de Cronbach, en coherencia con lo manifestado 

por Hernández, Fernández y Baptista (2008). 
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2.8. TÉCNICAS DE RECOJO, PROCESAMIENTO Y PRESENTACIÓN DE 

DATOS 

La metodología de análisis y presentación de datos será la siguiente: 

 
Recolección de datos a través de los instrumentos y procesamiento de 

éstos en cuadros de distribución de frecuencias y sus gráficos respectivos, 

procesando la estadística descriptiva en IBM Statistics SPSS 22.0 y Minitab 17. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 
Tabla 1. Distribución de frecuencias: Dirección institucional 

 

 

Escala fi % 

Deficiente 7 7,5 

Regular 82 88,2 

Eficiente 4 4,3 

Total 93 100,0 

 

Fuente: Anexo 3. 
 
 

Gráfico 1. Dirección institucional 

 

 

Fuente: Tabla 1. 

 
 

La tabla y su gráfico muestran que, del total de la muestra, el 88.2% percibe que 

la dirección institucional en la sede de estudio es Regular, 7.5% que es Deficiente 

y 4.3% que es Eficiente. 
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Tabla 2. Distribución de frecuencias: Proyecto educativo institucional 
 
 

Escala fi % 

Deficiente 6 6,5 

Regular 85 91,4 

Eficiente 2 2,2 

Total 93 100,0 

Fuente: Anexo 3. 

 
 

Gráfico 2. Proyecto educativo institucional 

 

 

 
Fuente: Tabla 2. 

 
La tabla y su gráfico muestran que, del total de la muestra, el 91.4% percibe que 

la dimensión Proyecto educativo institucional en la sede de estudio es Regular, 

6.5% que es Deficiente y 2.2% que es Eficiente. 
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Tabla 3. Distribución de frecuencias: Proyecto curricular 

 

Escala fi % 

Deficiente 7 7,5 

Regular 83 89,2 

Eficiente 3 3,2 

Total 93 100,0 

 
Fuente: Anexo 3. 

 
 
 

Gráfico 3. Proyecto curricular 

 

 
Fuente: Tabla 3. 

 
 

La tabla y su gráfico muestran que, del total de la muestra, el 89.2% percibe que 

la dimensión Proyecto curricular en la sede de estudio es Regular, 7.5% que es 

Deficiente y 3.2% que es Eficiente. 



36 
 

 

Tabla 4. Distribución de frecuencias: Estilos de liderazgo 
 
 

Escala fi % 

Deficiente 5 5,4 

Regular 85 91,4 

Eficiente 3 3,2 

Total 93 100,0 

Fuente: Anexo 3. 

 

 
Gráfico 4. Estilos de liderazgo 

 

 
Fuente: Tabla 4. 

 
 

La tabla y su gráfico muestran que, del total de la muestra, el 91.4% percibe que 

la dimensión Estilos de liderazgo en la sede de estudio es Regular, 5.4% que es 

Deficiente y 3.2% que es Eficiente. 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1. Discusión 
 

Siendo la necesidad primordial de la investigación conocer cuál es 

la percepción de los padres de familia acerca de la dirección institucional 

en la sede de estudio, se encontró que ésta es Regular. 

La tabla 1 evidencia que en cuanto a la variable en general, los 

padres de familia perciben que la visión compartida del directivo no está 

adecuadamente direccionada a mejorar el proceso de enseñanza- 

aprendizaje de los estudiantes, es por ello que refieren que se encuentra 

en un nivel Regular. 

 
Esto puede ser consecuencia de lo mencionado por Ulloa, J., Nail, 

O., Castro, A. y Muñoz, M. (2012), que afirman que los directores se 

preocupan de variables externas a los procesos de enseñanza 

aprendizajes de sus alumnos y les atribuyen a éstas mayor importancia 

en los procesos de gestión. 

 
Es en este punto en que se debe adoptar aportes, como el de la 

mejora continua, Deming (citado por Gonzales, 2007) que refiere que 

debemos analizar cada parte del proceso con el objetivo de encontrar la 

problemática, conocerla y evitar futuros errores, y, una vez que se logren 

los objetivos propuestos, dejar establecida la mejora y continuar con el 

desarrollo del proceso. 

 
Las tablas 2, 3 y 4 muestran que estas deficiencias repercuten en 

cada aspecto de la dirección institucional, ya que todas las dimensiones, 
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se perciben en el mismo nivel, es decir, que no existe una visión común 

y menos se refleja en el proyecto educativo institucional, así también, no 

se ha desarrollado curricular que se proyecte al logro total de las 

competencias por parte de los estudiantes y, no se evidencia un estilo 

de liderazgo que favorezca la participación de los miembros de la 

institución y de los miembros de la comunidad en la definición de la 

organización, roles y funciones que no obstaculicen la ruta para mejorar 

el proceso de enseñanza-aprendizaje, tal como lo menciona Calixto, E. 

(2014), quien obtuvo que el liderazgo obtenido en su institución, sede de 

estudio, no era el adecuado. 

 
Estos resultados corroboran lo obtenido por Robalino, N. y 

Taricuarima, R. (2013), que refieren que la gestión institucional repercute 

en el desempeño docente y en consecuencia la enseñanza-aprendizaje 

de los estudiantes. 
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CONCLUSIONES 
 

Al término de la investigación, se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 
 

1. Los padres de familia perciben la dirección institucional de la institución 

Educativa Nº 64005 “Francisco Bolognesi”, Pucallpa- 2021, como Regular, 

como se muestra en la tabla 1. 

2. Los padres de familia perciben la dimensión Proyecto educativo institucional 

de la institución Educativa Nº 64005 “Francisco Bolognesi”, Pucallpa- 2021, 

como Regular, como se muestra en la tabla 2. 

3. Los padres de familia perciben la dimensión Proyecto curricular de la 

institución Educativa Nº 64005 “Francisco Bolognesi”, Pucallpa- 2021, como 

Regular, como se muestra en la tabla 3. 

4. Los padres de familia perciben la dimensión Estilos de liderazgo de la 

institución Educativa Nº 64005 “Francisco Bolognesi”, Pucallpa- 2021, como 

Regular, como se muestra en la tabla 4. 
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SUGERENCIAS 

 

 
1. A los directivos de la institución Educativa Nº 64005 “Francisco Bolognesi” 

Pucallpa”, considerar los resultados en esta investigación para mejorar en 

todos los aspectos posibles, dada la ineficiencia percibida por los padres 

de los estudiantes, en su mayoría. 

 
2. A los docentes de la institución Educativa Nº 64005 “Francisco Bolognesi” 

Pucallpa”, permitir la innovación en los procesos y metas institucionales que 

garanticen una adecuada dirección y beneficie el clima y demás aspectos 

consecuentes. 

 
3. Mejorar la comunicación interna y con las familias. En cualquier centro 

escolar ésta es un área fundamental de la gestión escolar. 

 
4. La dirección escolar efectiva es aquella que transmite pasión, que contagia 

a su comunidad educativa para trabajar por los aprendizajes de los 

estudiantes, plasma los objetivos y el sentido de los mismos en todo, 

establece un clima de confianza y de trabajo porque todos comparten una 

intencionalidad pedagógica. 

 
5. Ser efectiva: La razón de ser de todo centro educativo es lograr que los 

estudiantes aprendan, las competencias que les permitan desenvolverse 

con mayores probabilidades de éxito en la vida. 
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ANEXO 01 
Matriz de Consistencia 

 
Problema Objetivos Dimensiones Método de estudio 

General 

¿Cuál es la percepción de los padres de familia sobre la 
dirección institucional de la institución Educativa Nº 64005 
“Francisco Bolognesi”, Pucallpa- 2016? 

General 

Determinar la percepción de los padres de familia 
sobre la dirección institucional de la institución 
Educativa Nº 64005 “Francisco Bolognesi”, Pucallpa- 
2016. 

Dirección institucional 
Dimensiones: 
- Proyecto educativo 

institucional 
- Proyecto curricular 
- Estilos de liderazgo 

Método 
Inductivo deductivo 

 

Tipo 

No experimental 

  Diseño 

Descriptivo transeccional. 

  
Población 
232 padres de familia. 

Específicos 

¿Cuál es la percepción de los padres de familia sobre la 
dimensión Proyecto educativo institucional? 

Específicos 

Determinar la percepción de los padres de familia 
sobre la dimensión Proyecto educativo institucional. 

 
Muestra 
93 padres de familia 

¿Cuál es la percepción de los padres de familia sobre la 
dimensión Proyecto curricular? 

Determinar la percepción de los padres de familia 
sobre la dimensión Proyecto curricular. 

Técnica 

Encuesta 

¿Cuál es la percepción de los padres de familia sobre la 
dimensión Estilos de liderazgo? 

Determinar la percepción de los padres de familia 
sobre la dimensión Estilos de liderazgo. 

Instrumento 

Cuestionario 

  Tratamiento de datos 

Procesamiento en cuadros de 
distribución de frecuencias y sus gráficos 
respectivos. 
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ANEXO 02 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI 

ESCUELA DE POSGRADO 

 
 

MAESTRÍA EN EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA 

CALIDAD EN LA EDUCACION 

CUESTIONARIO: PERCEPCIÓN DE LA DIRECCIÓN INSTITUCIONAL 

 

Estimado padre de familia: Este instrumento pretende recoger su percepción acerca de cómo se 

desarrolla la labor directiva en la institución educativa en la cual es usted padre de familia. Es 

anónimo, por lo que te pedimos responsabilidad en la respuesta, marcando con un aspa (X) debajo 

de la opción que consideres correcta. 

Nº Reactivo  

Sí 
Regular/ 

A veces 

 

No 
Construcción participativa del proyecto educativo 

1 Se ha definido participativamente la misión, visión, objetivos estratégicos y 

valores, tomando como eje la inclusión y la mejora del proceso de enseñanza- 

aprendizaje de los estudiantes en todas las áreas curriculares. 

   

2 Se ha definido participativamente la misión, visión, objetivos estratégicos y 

valores, tomando como eje el desarrollo de las competencias de los estudiantes 

en todas las áreas curriculares. 

   

3 Se ha traducido la visión sobre la mejora que se quiere lograr, en un proyecto 

educativo institucional que toma en cuenta las características y necesidades de 

todos los estudiantes y de la comunidad. 

   

4 Se utiliza el proyecto educativo para desarrollar una propuesta pedagógica y 

de gestión coherente con la mejora que se quiere lograr en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

   

5 Se ha construido el plan anual de trabajo con la participación de docentes y 

padres de familia, en coherencia con las aspiraciones de la comunidad 

educativa. 

   

6 Se ha actualizado el reglamento interno de la institución educativa con la 

participación de docentes y padres de familia y en función de las necesidades 

y aspiraciones de la comunidad educativa. 

   

7 Se ha iniciado el año escolar con la participación masiva se los padres de 

familia, el estudiantado y el profesorado, gracias a la iniciativa de la dirección 

de la institución. 

   

Coherencia currículo-expectativa de los escolares 
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8 Se desarrolla un proyecto curricular coherente con la misión, visión, objetivos 

estratégicos y valores de la institución, el DCN y las necesidades regionales y 

locales. 

   

9 Se desarrolla un proyecto curricular con altas expectativas sobre el desempeño 

de todos los estudiantes que orientan el desarrollo de competencias en cada 

grado/ciclo y área curricular. 

   

10 Se desarrolla un proyecto curricular que brinda orientaciones para el desarrollo 

de estrategias pedagógicas efectivas acordes a las competencias y a la 

diversidad de nuestros estudiantes. 

   

11 Se ha considerado la participación de toda la comunidad educativa en la 
construcción de la programación curricular anual. 

   

12 Considera que la plana docente coordina de manera total la preparación del 

currículo institucional, ajustándola a la realidad escolar en la que se 

desempeñan sus hijos. 

   

13 Considera que la dirección de la institución está cumpliendo con cuidar que se 

cumpla el desarrollo de la enseñanza aprendizaje con el total de horas y 

aprovechando al máximo el tiempo de clase. 

   

14 La dirección de la institución cuida de que lo que aprenden sus hijos, según el 

currículo, le sea útil durante los estudios y después de estos. 

   

Liderazgo participativo    

15 Se asegura la participación de los miembros de la comunidad educativa en la 

definición de la organización, roles y funciones que permita avanzar en la ruta 

que se ha trazado para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

   

16 Se implementa mecanismos para asegurar que todos los miembros de la 

comunidad educativa tengan claridad sobre cómo nuestros roles, funciones y 

responsabilidades se articulan para dar soporte a la mejora del proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

   

17 Considera que la dirección de la institución educativa ha desarrollado acciones 

para lograr el compromiso de otras entidades y empresas de la comunidad para 

que contribuyan con los procesos educativos de sus hijos. 

   

18 Se implementa estrategias para desarrollar un clima institucional de confianza 

y respeto que permita identificar factores que facilitan y dificultan el trabajo y 

mejorar el desempeño. 

   

19 Existen mecanismos implementados y consensuados por la comunidad 

educativa de la institución para reconocer la labor y aportes de docentes, 

personal administrativo, alumnos y padres de familia. 

   

20 Se respetan las funciones de cada estamento de la institución (directivos, 

docentes, padres de familia y estudiantes), recibiendo orientación permanente 

de la dirección de la institución educativa. 
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MATRIZ DE VALIDACIÓN 

TÍTULO DE LA TESIS: Percepción de los padres de familia sobre la dirección institucional de la institución educativa Nº 64005-Francisco Bolognesi, Pucallpa-2016 

Variable Dimensión Indicador Ítems Opción de 
respuesta 

Criterios de evaluación 
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n
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/o
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d
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n
e
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Sí
 

R
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s 

N
o

 

Relación 
entre la 

variable y 
la 

dimensión 

Relación 
entre la 

dimensión 
y el 

indicador 

Relación 
entre el 

indicador y 
el ítem 

Relación entre 
el ítem y la 
opción de 
respuesta 

Sí No Sí No Sí No Sí No 

D
IR

EC
C

IÓ
N

 IN
ST

IT
U

C
IO

N
A

L 

Construcción  Se ha definido participativamente la misión, visión, objetivos estratégicos             

participativa y valores, tomando como eje la inclusión y la mejora del proceso de 

del proyecto 
educativo 

enseñanza-aprendizaje de los estudiantes en todas las áreas curriculares. 

 Se ha definido participativamente la misión, visión, objetivos estratégicos 

y valores, tomando como eje el desarrollo de las competencias de los 

            

 estudiantes en todas las áreas curriculares. 

  Se ha traducido la visión sobre la mejora que se quiere lograr, en un             
 proyecto educativo institucional que toma en cuenta las características y 

 necesidades de todos los estudiantes y de la comunidad. 
  Se utiliza el proyecto educativo para desarrollar una propuesta             
 pedagógica y de gestión coherente con la mejora que se quiere lograr en 

 el proceso de enseñanza aprendizaje. 

  Se ha construido el plan anual de trabajo con la participación de docentes             
 y padres de familia, en coherencia con las aspiraciones de la comunidad 

 educativa. 

  Se ha actualizado el reglamento interno de la institución educativa con la             
 participación de docentes y padres de familia y en función de las 

 necesidades y aspiraciones de la comunidad educativa. 

  Se ha iniciado el año escolar con la participación masiva se los padres de             
 familia, el estudiantado y el profesorado, gracias a la iniciativa de la 

 dirección de la institución. 

Coherencia  Se desarrolla un proyecto curricular coherente con la misión, visión,             

currículo- objetivos 

expectativa de 
los escolares 

estratégicos y valores de la institución, el DCN y las necesidades 

regionales y locales. 

 Se desarrolla un proyecto curricular con altas expectativas sobre  el            
 desempeño de todos los estudiantes que orientan el desarrollo de 

 competencias en cada grado/ciclo y área curricular. 

  Se desarrolla un proyecto curricular que brinda orientaciones para el             
 desarrollo de   estrategias   pedagógicas   efectivas   acordes   a   las 

 competencias y a la diversidad de nuestros estudiantes. 

  Se ha considerado la participación de toda la comunidad educativa en la             
 construcción de la programación curricular anual. 

  Considera que la plana docente coordina de manera total la preparación             
 del currículo institucional, ajustándola a la realidad escolar en la que se 

 desempeñan sus hijos. 



49 
 

 

   Considera que la dirección de la institución está cumpliendo con cuidar 

que se cumpla el desarrollo de la enseñanza aprendizaje con el total de 

horas y aprovechando al máximo el tiempo de clase. 

            

 La dirección de la institución cuida de que lo que aprenden sus hijos, 

según el currículo, le sea útil durante los estudios y después de estos. 

            

Liderazgo 
participativo 

 Se asegura la participación de los miembros de la comunidad educativa 

en la definición de la organización, roles y funciones que permita avanzar 

en la ruta que se ha trazado para mejorar el proceso de enseñanza- 

aprendizaje. 

            

 Se implementa mecanismos para asegurar que todos los miembros de la 

comunidad educativa tengan claridad sobre cómo nuestros roles, 

funciones y responsabilidades se articulan para dar soporte a la mejora 

del proceso de enseñanza aprendizaje. 

            

 Considera que la dirección de la institución educativa ha desarrollado 

acciones para lograr el compromiso de otras entidades y empresas de la 

comunidad para que contribuyan con los procesos educativos de sus 

hijos. 

            

 Se implementa estrategias para desarrollar un clima  institucional de 

confianza y respeto que permita identificar factores que facilitan y 

dificultan el trabajo y mejorar el desempeño. 

            

 Existen mecanismos implementados y consensuados por la comunidad 

educativa de la institución para reconocer la labor y aportes de docentes, 

personal administrativo, alumnos y padres de familia. 

            

 Se respetan las funciones de cada estamento de la institución (directivos, 

docentes, padres de familia y estudiantes), recibiendo orientación 

permanente de la dirección de la institución educativa. 

            

 
 
 
 
 

 
FIRMA DEL EVALUADOR 
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Anexo 3. Base de datos 

 
 

Nº 

PROYECTO EDUCATIVO 
INSTITUCIONAL 

 

PROYECTO CURRICULAR 

 

ESTILOS DE LIDERAZGO 

DIRECCIÓN 
INSTITUCION 

AL 

1 2 3 4 5 6 7 P N 8 9 10 11 12 13 14 P N 15 16 17 18 19 20 P N T N 

1 1 2 2 2 2 2 1 12 2 2 2 1 1 3 1 1 11 2 2 2 2 2 1 2 11 2 34 2 

2 2 2 1 1 1 2 1 10 1 2 1 1 2 1 1 2 10 1 1 3 1 2 2 1 10 2 30 1 

3 2 2 2 2 2 3 1 14 2 3 1 1 2 2 1 2 12 2 2 2 2 3 2 2 13 2 39 2 

4 2 1 2 1 2 2 2 12 2 2 1 2 2 2 2 3 14 2 3 2 2 2 3 2 14 2 40 2 

5 2 2 3 2 2 2 2 15 2 2 1 2 3 3 2 2 15 2 2 2 3 2 2 2 13 2 43 2 

6 3 2 2 3 3 3 3 19 3 2 3 3 2 2 3 2 17 2 2 3 2 3 2 3 15 2 51 3 

7 2 2 2 2 1 1 2 12 2 3 2 2 2 2 2 2 15 2 2 2 2 2 2 2 12 2 39 2 

8 2 1 2 1 1 2 2 11 2 2 3 2 3 2 2 1 15 2 2 2 2 2 1 3 12 2 38 2 

9 2 2 3 1 1 2 2 13 2 2 2 2 2 1 2 2 13 2 2 2 3 2 2 2 13 2 39 2 

10 1 2 2 1 2 2 1 11 2 2 2 1 2 2 1 3 13 2 1 2 3 1 3 2 12 2 36 2 
11 2 2 2 1 2 3 2 14 2 1 2 2 2 2 2 2 13 2 2 2 2 2 2 2 12 2 39 2 

12 2 1 2 2 3 2 3 15 2 2 1 3 1 2 3 2 14 2 2 2 2 2 2 3 13 2 42 2 

13 3 2 3 2 2 2 2 16 2 2 2 2 2 3 2 2 15 2 2 1 2 3 2 2 12 2 43 2 

14 2 2 2 3 2 3 2 16 2 2 3 2 2 2 2 3 16 2 1 2 3 2 2 2 12 2 44 2 

15 2 2 2 2 2 2 2 14 2 3 2 2 3 2 2 2 16 2 2 2 2 2 2 2 12 2 42 2 

16 2 1 2 2 1 2 3 13 2 2 2 3 2 3 2 2 16 2 2 2 2 2 1 2 11 2 40 2 

17 3 1 1 2 2 2 2 13 2 2 2 2 2 2 2 2 14 2 2 1 2 3 2 2 12 2 39 2 

18 2 1 1 1 1 1 2 9 1 1 2 1 2 1 1 2 10 1 2 1 1 2 1 2 9 1 28 1 

19 2 1 2 2 2 2 2 13 2 2 2 2 3 2 2 2 15 2 2 2 2 2 2 1 11 2 39 2 

20 2 2 2 3 2 2 2 15 2 2 1 2 3 1 2 2 13 2 1 2 2 2 1 2 10 2 38 2 

21 3 2 3 2 2 3 1 16 2 2 2 2 2 2 2 1 13 2 2 2 1 1 2 2 10 2 39 2 

22 2 3 2 2 3 2 2 16 2 1 2 2 2 2 1 2 12 2 2 1 2 2 2 2 11 2 39 2 

23 2 2 2 2 2 2 2 14 2 2 2 1 2 3 2 2 14 2 3 2 2 3 2 1 13 2 41 2 

24 2 2 3 2 2 2 2 15 2 2 1 2 3 2 2 2 14 2 2 2 2 2 2 1 11 2 40 2 

25 1 2 2 2 2 3 3 15 2 3 2 2 2 2 2 1 14 2 2 2 1 2 2 2 11 2 40 2 

26 2 1 2 1 2 3 2 13 2 2 1 2 1 1 1 1 9 1 2 1 1 2 1 1 8 1 30 1 

27 2 2 2 2 2 2 2 14 2 2 2 1 2 3 2 2 14 2 3 1 1 3 2 2 12 2 40 2 

28 2 3 1 2 2 2 2 14 2 1 2 1 2 2 2 2 12 2 2 1 1 2 2 3 11 2 37 2 
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29 3 2 2 2 1 2 3 15 2 2 2 2 2 2 3 2 15 2 2 1 2 2 2 2 11 2 41 2 

30 2 2 2 1 2 3 2 14 2 3 1 2 2 2 2 2 14 2 2 2 2 2 2 2 12 2 40 2 

31 2 2 3 2 2 2 3 16 2 2 2 2 1 1 2 1 11 2 3 2 3 1 1 2 12 2 39 2 

32 2 3 2 2 2 2 3 16 2 2 2 1 2 2 2 2 13 2 2 3 2 2 2 1 12 2 41 2 

33 3 2 2 2 1 2 2 14 2 2 3 2 2 3 1 2 15 2 2 2 2 2 2 2 12 2 41 2 

34 2 2 2 1 1 1 2 11 2 3 2 2 2 2 2 2 15 2 2 2 2 2 2 3 13 2 39 2 

35 3 2 3 1 1 2 2 14 2 2 2 2 1 2 2 1 12 2 1 2 1 3 3 2 12 2 38 2 

36 3 1 2 1 1 2 2 12 2 2 2 1 1 2 3 2 13 2 2 1 2 2 2 2 11 2 36 2 
37 3 2 2 1 2 2 2 14 2 2 3 1 1 3 2 2 14 2 2 2 3 2 2 2 13 2 41 2 

38 2 2 2 2 2 3 2 15 2 1 2 1 1 2 2 2 11 2 2 3 2 2 3 2 14 2 40 2 

39 2 2 3 2 3 2 1 15 2 2 2 1 2 2 2 1 12 2 3 2 2 3 2 2 14 2 41 2 

40 2 3 2 3 2 2 2 16 2 2 2 2 2 2 3 1 14 2 3 2 2 2 2 1 12 2 42 2 

41 1 2 2 2 2 3 2 14 2 2 3 2 3 1 2 1 14 2 2 2 2 3 2 2 13 2 41 2 

42 2 2 2 3 3 3 2 17 2 3 2 3 3 2 2 3 18 3 2 3 2 3 3 3 16 3 51 3 

43 2 2 1 2 1 2 1 11 2 2 2 2 2 2 2 2 14 2 2 2 2 2 2 2 12 2 37 2 

44 2 3 2 1 2 2 1 13 2 2 2 2 2 2 3 2 15 2 1 2 1 3 2 1 10 2 38 2 

45 1 2 2 2 3 1 1 12 2 2 1 2 1 3 2 3 14 2 2 3 2 3 3 2 15 2 41 2 

46 2 3 2 3 2 2 1 15 2 3 2 1 2 2 2 2 14 2 2 2 2 2 2 2 12 2 41 2 

47 2 3 3 2 2 2 2 16 2 2 2 2 3 2 2 2 15 2 2 2 1 2 2 2 11 2 42 2 

48 2 3 2 2 2 3 2 16 2 3 2 3 2 2 1 2 15 2 1 2 2 2 2 1 10 2 41 2 

49 3 2 2 2 3 2 3 17 2 3 3 2 2 3 2 3 18 3 2 3 3 3 3 3 17 3 52 3 

50 2 2 2 3 2 2 2 15 2 2 3 2 2 2 2 2 15 2 2 2 2 2 2 2 12 2 42 2 

51 2 1 3 2 2 2 2 14 2 2 2 2 2 3 2 3 16 2 2 3 2 2 2 3 14 2 44 2 

52 2 1 2 2 2 3 2 14 2 2 2 3 2 3 3 2 17 2 3 2 2 3 2 2 14 2 45 2 

53 1 1 1 1 1 2 1 8 1 1 2 1 2 2 1 1 10 1 2 2 1 2 1 1 9 1 27 1 

54 2 1 3 2 2 2 2 14 2 2 1 2 1 3 2 2 13 2 2 2 2 2 2 2 12 2 39 2 

55 2 2 3 1 2 2 3 15 2 2 2 2 2 2 2 2 14 2 3 2 2 2 1 2 12 2 41 2 

56 2 2 3 2 2 3 2 16 2 2 3 1 2 2 2 2 14 2 2 2 2 3 1 1 11 2 41 2 

57 1 3 2 2 3 2 1 14 2 3 2 2 2 2 3 3 17 2 2 1 2 3 1 2 11 2 42 2 

58 2 2 2 2 2 2 2 14 2 2 2 2 1 2 3 2 14 2 2 2 2 2 1 2 11 2 39 2 

59 2 2 2 3 2 2 2 15 2 2 2 3 2 2 2 2 15 2 1 2 2 2 2 2 11 2 41 2 

60 2 2 1 2 2 1 2 12 2 2 3 2 2 2 2 2 15 2 2 2 1 2 2 3 12 2 39 2 

61 1 1 2 2 2 2 3 13 2 3 2 2 2 1 2 3 15 2 2 1 2 3 2 2 12 2 40 2 
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62 2 2 2 2 2 2 2 14 2 2 2 2 1 2 3 2 14 2 3 2 2 2 2 2 13 2 41 2 

63 2 2 2 3 1 2 2 14 2 3 2 3 1 2 2 3 16 2 2 2 2 2 1 2 11 2 41 2 

64 2 2 1 1 1 1 1 9 1 3 1 1 1 1 1 1 9 1 2 2 1 1 1 2 9 1 27 1 

65 1 3 2 3 2 2 2 15 2 3 2 2 1 1 2 2 13 2 1 2 1 2 2 2 10 2 38 2 

66 1 2 2 3 2 3 2 15 2 2 2 2 2 1 1 2 12 2 2 2 2 2 3 2 13 2 40 2 

67 1 2 2 3 3 2 2 15 2 2 2 3 2 1 2 2 14 2 3 1 2 2 2 2 12 2 41 2 

68 1 2 3 2 2 2 1 13 2 2 2 1 3 1 2 2 13 2 2 2 2 1 2 2 11 2 37 2 

69 2 2 2 2 2 2 2 14 2 3 2 2 2 2 2 2 15 2 2 2 1 2 2 3 12 2 41 2 
70 2 2 2 1 3 2 2 14 2 3 2 3 2 2 3 2 17 2 2 3 2 2 2 2 13 2 44 2 

71 3 1 2 1 2 2 3 14 2 3 3 2 2 2 2 1 15 2 2 3 2 2 2 2 13 2 42 2 

72 2 2 1 1 2 1 2 11 2 2 2 2 1 2 2 2 13 2 3 2 2 2 2 3 14 2 38 2 

73 2 2 2 1 2 2 2 13 2 2 2 2 2 1 2 2 13 2 2 2 2 1 3 2 12 2 38 2 

74 2 2 2 2 1 2 2 13 2 1 3 2 2 1 2 3 14 2 3 2 3 1 2 2 13 2 40 2 

75 1 1 2 2 2 2 3 13 2 1 2 2 3 2 2 2 14 2 3 1 2 1 2 2 11 2 38 2 

76 2 2 1 2 2 1 3 13 2 1 2 1 2 3 2 3 14 2 3 2 2 1 2 3 13 2 40 2 

77 2 2 1 2 3 2 2 14 2 1 2 2 2 2 2 3 14 2 2 2 2 2 1 2 11 2 39 2 

78 2 2 2 2 2 2 2 14 2 2 1 2 2 2 2 3 14 2 2 2 3 2 2 2 13 2 41 2 

79 3 3 2 3 3 3 3 20 3 2 3 3 3 2 3 2 18 3 2 2 3 3 3 3 16 3 54 3 

80 2 1 3 1 2 1 1 11 2 2 2 1 3 2 2 2 14 2 3 2 2 2 2 3 14 2 39 2 

81 2 1 2 2 3 1 2 13 2 2 3 2 2 2 2 1 14 2 3 2 3 2 2 1 13 2 40 2 

82 2 1 2 2 2 2 2 13 2 2 2 2 2 1 2 1 12 2 3 3 2 2 2 2 14 2 39 2 

83 2 2 2 2 3 2 2 15 2 2 2 2 2 2 1 1 12 2 2 2 2 1 2 3 12 2 39 2 

84 1 2 1 1 1 2 1 9 1 1 2 1 1 2 2 1 10 1 2 2 2 2 1 1 10 2 29 1 

85 1 3 2 2 3 1 2 14 2 2 3 1 2 2 2 2 14 2 1 3 2 2 2 2 12 2 40 2 

86 2 2 2 2 3 2 2 15 2 2 3 1 2 1 2 2 13 2 1 2 2 3 2 2 12 2 40 2 

87 1 2 2 2 2 2 2 13 2 1 2 2 1 2 1 2 11 2 1 2 1 2 3 2 11 2 35 2 

88 2 2 3 1 2 2 3 15 2 1 2 3 2 2 1 2 13 2 1 2 2 2 2 2 11 2 39 2 

89 2 1 2 1 2 3 2 13 2 2 2 2 2 2 2 2 14 2 2 1 2 2 2 1 10 2 37 2 

90 2 2 2 1 2 2 2 13 2 2 2 2 2 1 2 2 13 2 2 2 2 3 2 2 13 2 39 2 

91 1 2 2 1 1 1 1 9 1 3 1 2 1 1 1 1 10 1 1 1 1 3 1 1 8 1 27 1 

92 2 2 2 2 2 2 1 13 2 2 2 3 1 1 2 2 13 2 2 3 2 2 2 2 13 2 39 2 

93 3 1 1 2 2 3 2 14 2 1 1 2 3 1 2 2 12 2 2 2 2 2 2 1 11 2 37 2 
 


