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“La universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus alumnos en 

sus trabajos de tesis. Sólo velará porque no se publique nada contrario al dogma y a la 

moral católica y porque las tesis no contengan ataques personales contra persona alguna, 

antes bien se vean en ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia.” 

 

 

Artículo 23, resolución No 13 del 6 de julio de 1946, 

por la cual se reglamenta lo concerniente a Tesis y Exámenes de Grado en la 

Pontificia Universidad Javeriana. 
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Resumen 

En esta investigación se busca establecer los rasgos particulares de los discursos de 

liderazgo que determinan la práctica cotidiana de directivos y maestros del Colegio 

Giovanni Antonio Farina (G.A.F.), con la intención de identificar los elementos de valor 

y/o debilidad que legitiman la razón de ser de la institución a la luz del compromiso de 

transformar al individuo para que impacte a la sociedad. 

  

La apuesta metodológica de la indagación partió de la recolección de la información a 

través de entrevistas estructuradas, efectuadas a cuatro integrantes de la comunidad 

educativa, las cuales fueron clasificadas y codificadas desde la postura de Strauss y Corbin 

(Cantero, 2014) y la perspectiva del Análisis Crítico del Discurso ACD de Norman 

Fairclough y su modelo tridimensional. En adición, se tomó como referencia el manual de 

ACD de Helena Calsamiglia y Amparo Tusón. Respecto a la fundamentación de la 

categoría Liderazgo, se consultaron los aportes de Michael Fullan y de José Westein. 

  

Así, esta investigación invita a pensar en las particularidades de liderazgo escolar y a 

resignificar las interacciones que lo hacen posible en los integrantes de la comunidad 

educativa del Colegio G.A.F. Las conclusiones más relevantes de este estudio radican en 

que el discurso oral en directivas y maestros del Colegio G.A.F. se caracteriza por la 

relación dialéctica entre la fraternidad y la autoridad de su liderazgo, en el sentido de que 

cada una desde su perspectiva contribuye a fortalecer el ambiente pedagógico y vivencial 

de la colectividad, sin distanciarse de los desafíos que enfrenta el estudiante escolar en el 

contexto social contemporáneo.  
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Contexto 1 

El colegio Giovanni Antonio Farina es una institución educativa ubicada en la localidad 

de Bosa, pertenece a la comunidad italiana “Hermanas Maestras de santa Dorotea- Hijas de 

los Sagrados Corazones” el PEI “Educar en valores Cristianos para Servir, Amar y 

Trascender” determina cada una de las dependencias de la institución. Su modelo educativo 

es constructivista y la evaluación se realiza mediante la ejecución de proyectos. El objetivo 

general de la institución es  

Humanizar el proceso educativo orientado a los miembros de la comunidad según el plan de 

Dios con valores cristianos unificando fe, ciencia y vida en una escuela terapéutica de la que 

surja el hombre nuevo fermento de la nueva sociedad (Colegio Giovanni Antonio Farina, s.f., 

s.p.). 

  

El Colegio Giovanni Antonio Farina es privado y católico al ser propiedad de la 

Congregación Religiosa de Madres Misioneras Doroteas, funciona en la ciudad de Bogotá 

desde 1981 y en la localidad de Bosa desde 1991. Actualmente, cuenta con 815 estudiantes 

distribuidos en preescolar, primaria y secundaria en jornada única. La planta de personal 

pedagógico la conforman 53 profesores permanentes y 7 en la modalidad de prestación de 

servicios. 

 

Misión  

¿Hacia dónde vamos?: Institución Católica privada, mixta con énfasis técnico comercial que 

siguiendo el mandato de Jesús “Id enseñad y haced discípulos míos” Mateo 28, 18 fusionando 

fe, ciencia y vida, educa con valores cristianos en ambientes acogedores donde los estudiantes se 

sienten felices en sus procesos escolares (Colegio Giovanni Antonio Farina, s.f., s.p.). 

 

Visión 

¿Qué queremos?: para el año 2021 el colegio estará consolidado en su sistema de gestión de la 

excelencia, reconocido por su formación en valores cristianos, en ambientes acogedores donde 

                                                 
1 Para la construcción de este apartado se tomó información literal, explicita en la página web del Colegio 

Giovanni Antonio Farina: http://colfarina.com/site/. 

http://colfarina.com/site/
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los estudiantes se sientan felices en sus procesos escolares con resultados muy superiores en las 

pruebas saber y con un bilingüismo desarrollado en primaria, con estudiantes de grado undécimo 

certificados a nivel internacional (Colegio Giovanni Antonio Farina, s.f., s.p.). 
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Problema de investigación 

La importancia del maestro en la construcción de la sociedad se caracteriza por la fuerte 

influencia de su liderazgo desde las diferentes funciones, autoridad, relaciones y ética. En 

este contexto, el discurso del liderazgo se constituye en una herramienta orientadora para 

los procesos que se realizan en la institución y, por tanto, recurso principal de la Cultura 

Institucional.  

 

Este último concepto es subestimado en la dinámica escolar de algunos maestros que no 

evidencian su manejo, pues su testimonio así lo refleja. Aunado a ello, se evidencia una 

distancia de las prácticas pedagógicas con los resultados positivos que surgen del proceso 

de liderazgo en quienes lo emprenden, ya sea por fatiga del ejercicio docente o por apatía. 

 

En la institución educativa Giovanni Antonio Farina (en adelante GAF), el liderazgo, el 

discurso y la cultura son conceptos y aspectos importantes en la cotidianidad, sin embargo, 

en la realidad no se conoce cuánto y cómo realmente estos impactan en el desarrollo 

profesional y humano de directivos y maestros. En adición a ello, este proceso no se escapa 

de las dificultades inherentes a las relaciones humanas.  

 

En consecuencia, los maestros y los directivos se posicionan dentro de la comunidad 

educativa, a través de la práctica de lo habitual y su discurso en torno al liderazgo al ser 

poco observados, estudiados y analizados respecto a la cultura institucional. Al respecto, es 

pertinente reconocer que no se cuenta con registros acerca de los desempeños que 

involucran los intereses de esta investigación. 

 

 Algunos miembros de la comunidad educativa representan referentes valiosos, por su 

antigüedad en la institución, que al ser contrastados en sus discursos con miembros más 

noveles pueden suscitar lecturas en beneficio del avance de la institución. Ello puede 

relacionarse con el Análisis Crítico del Discurso (ACD), al ser una herramienta que permite 

realizar un estudio riguroso del discurso del liderazgo en directivos y maestros, puesto que:  
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se ha ido constituyendo en un campo prometedor para la investigación educativa, en la medida 

en que permite describir, explicar y analizar las relaciones entre el lenguaje y temas educativos, 

como las políticas educativas, las prácticas y los discursos enmarcados en instituciones 

educativas de diferentes niveles (Moreno, 2016, p. 129). 

 

En la cotidianidad del directivo docente y el maestro, se emplea el discurso del liderazgo 

como herramienta de poder o de reproducción del mismo (Dijk, 2003), de esta forma se 

naturaliza, pero no se analiza ni se cuestiona respecto a cómo está construido, cuál es su 

estructura, cómo funciona y por qué funciona o si funciona.  

 

Para instituciones de gran envergadura el liderazgo es una herramienta que complementa 

la calidad de los procesos, lo cual sugiere que estos sean analizados, con el fin de 

determinar cuáles promueven el liderazgo en la comunidad educativa y cómo se construyen 

relaciones equilibradas de poder. En conformidad, esta investigación tiene como propósito 

identificar, caracterizar y analizar los discursos que posicionan diferentes tipos de liderazgo 

en directivos y maestros de la institución, de manera que la pregunta de investigación es 

¿Qué caracterizan las prácticas discursivas en torno al liderazgo escolar en directivos y 

maestros del GAF? 
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Justificación 

Es importante identificar las características del discurso de liderazgo en directivos y 

maestros que ejercen en la institución, debido a que en este se visualizan las formas en que 

el liderazgo escolar es entendido y ejercido en los escenarios pedagógicos del GAF. De esta 

manera, mediante esta acción es posible reconocer y analizar los nuevos modos y caminos 

para resignificar la práctica del liderazgo escolar, a la luz de la construcción de la cultura 

institucional.  

 

La metodología de Norman Fairclough y su modelo tridimensional, el manual de ACD 

de Helena Calsamiglia y Amparo Tusón, la teoría de liderazgo escolar de Michael Fullan y 

de José Westein, la realización de entrevistas y el posterior análisis de estas permite 

analizar cómo la interacción entre estos discursos motiva la reproducción de prácticas 

exitosas y transformación de otras en el marco de la cultura institucional. 

 

 A partir de las entrevistas estructuradas (construidas a partir de la Guía No. 34 para el 

mejoramiento institucional (Ministerio de Educación Nacional, 2008) se pretende 

establecer relaciones entre las percepciones que tienen directivos y maestros con respecto al 

manejo del liderazgo y su caracterización. 

 

Para Fairclough, citado en Larrosa (2010) “el ACD se concibe como el análisis de las 

relaciones dialécticas entre la semiosis, en la cual se encuentra incluido el lenguaje y otros 

elementos de las prácticas sociales” (s.p.). De acuerdo con ello, el comportamiento, la 

actitud y la coherencia del maestro y directivo es importante al momento o circunstancia de 

generar una buena opinión, valoración del trabajo y concepto por parte de los estudiantes y 

padres de familia.  

 

De este modo, la manera de comunicarse, de dirigirse, el tipo de relación que plantea, el 

rango de tolerancia y de empatía condiciona el estado de ánimo, de energía y de buen 

concepto de sí mismo. Esto motiva o contribuye a que el maestro establezca una práctica 
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académica y convivencial asertiva, manifestándose posiblemente en una relación de 

autoridad positiva. 

 

El conocimiento es un proceso de interacción en el que los niños y los adultos participan 

de forma activa, estos últimos guían y orientan la enseñanza, situación que genera en el 

plano biológico (neuronal), el aspecto social, los ambientes y los discursos que también 

estimulan dicho proceso. Esto implica la facilidad en el manejo y abordaje de diferentes 

personas, inteligencias y contextos, además del alcance positivo de lo anterior en su 

educación. Este tipo de prácticas se pueden develar a partir de la indagación con los 

directivos de la institución escolar, ya que se profundiza en este tipo de conocimiento 

(Andere, 2017). 

 

Para el caso específico, la realidad institucional se enmarca en la tradición religiosa de la 

comunidad, lo que se constata en el lema de su Proyecto Educativo Institucional 

“Educación en valores cristianos para amar, servir y trascender” que padres de familia, 

profesores y estudiantes adquieren (compromiso) desde el momento mismo de la firma de 

los contratos de matrícula y/o de trabajo” (Colegio Giovanni Antonio Farina, 2020, s.p.).  

 

Esta condición de las circunstancias escolares atraviesa la comunicación entre los 

actores, de manera que los maestros nuevos y, en especial, aquellos de secundaria presentan 

mayores resistencias para asimilar y difundir la cultura institucional, enfocada en los 

lineamientos pedagógicos de San Giovanni Antonio Farina. Por esta razón, el liderazgo 

misional generalmente deriva en conflicto con la experiencia previa de los educadores, 

quienes -por lo general- provienen de instituciones laicas. En consecuencia, en la 

cotidianidad es importante observar en las prácticas y en los discursos con el propósito de 

caracterizar e identificar las maneras cómo se evidencia el liderazgo que ejercen los 

funcionarios.  
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Objetivos de la investigación  

Objetivo General 

Describir y analizar las prácticas discursivas en torno al liderazgo escolar en directivos y 

maestros del GAF que evidencian cómo se posicionan dentro de la institución y la 

comunidad educativa.  

 

Objetivos Específicos 

1. Caracterizar el discurso oral en directivas y maestros del Colegio GAF. 

2. Definir el liderazgo escolar del GAF, a partir de las características del discurso en 

directivas y maestros. 

3. Analizar la relación que existe entre las formas del discurso de directivas y maestros 

del GAF y los diferentes tipos de liderazgo escolar en la misma. 
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Antecedentes 

Antecedentes Nacionales 

Dentro de la revisión realizada de trabajos de grado afines, se referencian cinco 

investigaciones a nivel nacional que se enfocan en el liderazgo escolar, los tipos, las 

caracterizaciones y la incidencia en la calidad de las instituciones. Aunado a ello, se 

evidencian dos investigaciones locales que involucran el ADC y el modelo de análisis de 

Norman Fairclough. La búsqueda de dichas fuentes se realizó por medio de los 

descriptores: modelo de análisis de Norman Fairclough y liderazgo escolar-Fullan. 

 

En primer lugar, en el proyecto de grado titulado Estilos de liderazgo de los directivos 

docentes y su relación con la gestión educativa (Acuña y Bolívar, 2019), el objetivo de 

investigación gira en torno al análisis de la relación entre el estilo de liderazgo del directivo 

docente y el modelo de gestión educativa. La metodología empleada por las autoras fue de 

corte transversal y de campo, tomando como población de estudio a directivos docentes, 

maestros y orientadores.  

 

Esta indagación aporta conocimiento al campo de la investigación respecto al liderazgo 

en la educación, comprobando la hipótesis de la existencia de un vínculo entre los modelos 

de gestión educativa en los directivos docentes y los estilos de liderazgo (Acuña y Bolívar, 

2019). Este estudio permite reconocer que el liderazgo se enfoca en un estilo democrático, 

generando confrontación entre miembros de la comunidad en pro de la conformación de la 

apuesta común institucional.  

 

De igual manera, esta investigación materializa la coexistencia respecto al liderazgo 

democrático y al autoritario en los escenarios escolares, sin embargo, las autoras concluyen 

el primero posibilita la gestión eficaz de los procesos educativos. Respecto a la cultura 

institucional, las autoras encuentran que este modelo de liderazgo y su relación en cuanto a 

la misión y la visión consolidan a la institución desde un panorama holístico e integral 

(Acuña y Bolívar, 2019). 
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En segundo lugar, se encuentra el trabajo de grado denominado Estilos de liderazgo de 

los rectores de las instituciones educativas oficiales del municipio de Santa Rosa de 

Lima- Bolívar (Soto y Soto, 2017), el cual se enmarcó en el enfoque cuantitativo, de tipo 

descriptivo- exploratorio. Este proyecto de indagación permite vislumbrar la 

autopercepción de los rectores en torno al liderazgo, ubicándose dentro del estilo 

democrático. Así mismo, los autores reflexionan en torno a las relaciones personales, los 

sistemas de información y las estrategias para la planificación, además de los sistemas de 

consecuencias y distinciones para la gestión (Soto y Soto, 2017).  

 

En el proyecto se genera un amplio rastreo del concepto de liderazgo, desde diversas 

posturas disciplinares, y se consolida un panorama investigativo del orden nacional e 

internacional acerca del tema de liderazgo en las escuelas o sector educativo. Estos se 

constituyeron en referentes teóricos del estudio, permitiendo orientar los análisis. En 

definitiva, los autores concluyen que el estilo de liderazgo transformacional se constituye 

en el detonante para la transformación sociocultural, al motivar a la comunidad a la 

consecución de los propósitos, la misión y las metas que entabla la institución (Soto y Soto, 

2017).  

 

En tercer lugar, la tesis de maestría Evaluación del liderazgo en la gestión escolar 

(Sánchez, 2018) planteaba como propósito identificar los aspectos del liderazgo de los 

directivos docentes que contribuyen a la gestión escolar eficaz. Para ello, se desarrolla la 

investigación en tres instituciones una del sector oficial y dos del sector privado ubicadas 

en Bogotá, involucrando padres de familia, estudiantes, directivos y supervisores de 

educación. El modelo de investigación empleado es evaluativo.  

 

El autor afirma que el liderazgo se constituye en una estrategia para la consecución de 

propósitos, metas y objetivos planteados en pro de asegurar el cumplimiento de la misión, a 

través de la promoción de los procesos identitarios de los agentes educativos en torno a la 

institución (Sánchez, 2018). Así mismo, en este proyecto de indagación es imperativo 
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reconocer el desconocimiento de los estilos de liderazgo por parte de los miembros de la 

institución, lo cual se puede relacionar con la necesidad de formación respecto a este 

tópico. En consecuencia, el autor plantea que es imperativo la consolidación de un líder 

integral que reconozca las diversas dimensiones tanto disciplinales, profesionales y 

personales que se requieren (Sánchez, 2018).  

 

    En cuarto lugar, la tesis titulada Discursos del trabajo social alrededor del Movimiento 

Social Afrocolombiano, en Bogotá y en el Pacífico entre el año 2000 al 2012 (Cruz, 2012) 

se centra en comprender los discursos del Trabajo Social que se generan alrededor del 

Movimiento Social Afrocolombiano, con el fin de entender las relaciones entre el lenguaje, 

la cultura y el poder. La población de la investigación consistió en los movimientos sociales 

afrocolombianos.  

 

Se realizó la reflexión a partir del Análisis Crítico del Discurso (ACD), elaborado por 

Norman Fairclough en su Modelo Tridimensional. De ahí que referencia el ACD se 

configura en un modo de indagar de las Ciencias Sociales que promueve la interpretación y 

la comprensión de las realidades. Se concluye que los discursos se articulan con relaciones 

de poder que se instalan en lugares en que se producen, que están vinculados a procesos de 

desarrollo capitalista, políticas públicas y territorialidad. 

 

En quinto lugar, Narváez (2016) genera el proyecto de investigación denominado 

Análisis crítico del discurso docente: ideología y práctica social en el aula de clase que se 

enfoca a la reflexión de la desigualdad social, a partir del rol del maestro. De este modo, a 

través de una revisión de las prácticas discursivas profesorales, la autora concluye que la 

desigualdad social se produce y reproduce en el aula, debido a la poca acción que acontece 

en ella por parte de otros agentes educativos. Por tanto, el maestro se constituye en 

organizador del discurso al privilegiar la subordinación y la imposición de ideas, haciendo 

que se configure un currículo oculto a partir de apuestas neoliberales (Narváez, 2016). 
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Aunado a ello, la autora manifiesta que el discurso analizado no promueve la 

transformación de la desigualdad, ya que no genera reconocimiento de la justicia entre 

estudiantes y se instala desde una posición acrítica de la realidad. En consecuencia, este 

proyecto de investigación retoma el análisis crítico del discurso como su apuesta 

metodológica al permitir develas las prácticas sociales de la escuela (Narváez, 2016).  

 

Antecedentes Internacionales 

En este apartado se presentan las dos investigaciones internacionales que se constituyen 

en referentes del presente proyecto de grado, al retomar la apuesta metodológica del 

análisis del discurso propuesto por Norman Fairclough y al analizar el liderazgo escolar 

como categoría.  

 

En primer lugar, en el estudio de Labarca (2015) titulado Sentidos de la participación 

docente en espacios de encuentro formales e informales en la escuela: un análisis del 

discurso de docentes de enseñanza media en dos escuelas municipales de la región 

metropolitana se promueve la comprensión en cuanto a la participación, identificando 

aquellos espacios y el grado de importancia de estos en la configuración de la escuela. Por 

tanto, se consolidó un análisis crítico de grupos focales en los que participaron profesores 

de enseñanza media, partiendo de los postulados de Norman Fairclough (Labarca, 2015).  

 

En el proceso analítico, se concluye que se consolida una visión común respecto a la 

participación como una producción social que requiere de compromiso y confianza entre 

los agentes educativos. De ahí se instala la concepción en un panorama institucional, por 

tanto, se asocia a la administración y a los directivos, desvirtuando la participación 

acontecida en escenarios áulicos micro curriculares. Así mismo, se evidencia que los 

maestros relacionan la participación con la posibilidad de interferir en la toma de decisiones 

que se materializarán en la cotidianidad, no obstante, reconocen poca resolución (Labarca, 

2015). 
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 En segundo lugar, Cisneros (2019) en el proyecto de investigación denominado 

Violencia simbólica y discurso docente en el aula de clase: un estudio de caso en un 

centro de educación básica alternativa de lima, propone como objetivo: “Analizar las 

maneras en las que la violencia simbólica se transmite a través del discurso docente en las 

aulas de clase pertenecientes a la modalidad de Educación Básica Alternativa” (Cisneros, 

2019, p. 36).  

 

El autor retoma la necesidad de analizar el discurso profesoral desde la metodología de 

estudio de caso y el análisis se constituyó a partir de la postura de Fairclough. Las 

principales conclusiones de este estudio radican en la identificación de diversos 

mecanismos discursivos de violencia simbólica, la reproducción de relaciones de poder 

entre la constitución ideológica de los maestros y la apuesta de enseñanza autoritaria, al 

distanciar los saberes preconstruidos y las experiencias de los estudiantes.  

 

     Las investigaciones anteriores permiten evidenciar la existencia de una concepción del 

liderazgo escolar en los directivos docentes orientada al autoritarismo, tendencia 

verbalizada por maestros y que discrepa de la autopercepción de los directivos. Aunado a 

ello, es posible identificar la relación entre los estilos de liderazgo y la gestión escolar 

eficaz de las instituciones.   
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Marco Teórico 

En este apartado se abordan los conceptos y los aportes acerca de Análisis del Discurso y 

el Liderazgo que fueron tomados como referencia, a partir de los autores: Helena Tusón y 

Amparo Calsamiglia, Norman Fairclough, Michael Fullan y José Weinstein. De este modo, 

a continuación se presenta de manera compleja cada una de las posturas que orientaron la 

presente indagación. 

 

Helena Calsamiglia y Amparo Tusón 

Desde esta perspectiva, el discurso se comprende como relación dialéctica al inscribirse 

en los parámetros que identifican el grupo social que lo formula, por tanto, existe una 

relación lógica entre las situaciones, la estructura social y las instituciones que permiten la 

formulación de los discursos. Estos son transformadores de los grupos humanos que los 

reproducen y garantía de consolidación de los procesos discursivos que lo provocan 

(Calsamiglia y Tusón, 2002). 

 

En su expresión oral o escrita, el discurso articula las individualidades con los escenarios 

sociales que buscan impactar los contextos y las subjetividades relacionadas con las 

concepciones del mundo y los alcances de la comunicación. Las variedades lingüísticas que 

permiten la construcción de estos discursos, accediendo a diversas posibilidades de tipo 

fónico, gráfico, morfosintáctico y léxico, están mediadas en su uso por las características 

siempre dinámicas del contexto: las situaciones, los fines y los destinatarios. Por ello, se 

considera un proceso de constante observación y cambio (Calsamiglia y Tusón, 2002). es 

decir “discurso es, ante todo, hablar de una práctica social, de una forma de acción entre las 

personas que se articula a partir del uso lingüístico contextualizado, ya sea oral o escrito” 

(Calsamiglia y Tusón, 2002, p. 15). 

 

En línea con lo anterior, el discurso se constituye en una complejidad al relacionar la 

riqueza organizativa, los niveles de construcción lingüística, los elementos extralingüísticos 

históricos-culturales y los modos de expresión a saber, oral, escrita o ícono verbal. De este 

modo, el discurso es en su ausencia de caos, en su coherencia más allá del plano gramatical 
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donde el discurso es una compleja realidad interactiva enriquecida por la interpretación 

tácita de las intenciones de quien emite una disertación y quien la escucha (Calsamiglia y 

Tusón, 2002).  

 

Aunque se entiende que las normas de carácter textual y sociocultural orientan los 

propósitos de la comunicación, son las personas y sus aspiraciones las que construyen los 

discursos posibles en cualquier ambiente de la vida social, política, personal, etc. Así, no 

existe ningún contexto impermeable al testimonio discursivo, ni ningún grupo social ajeno 

a la necesidad de esta forma reveladora del poder, la identidad y los conflictos. 

 

El encuentro de variedades discursivas promovió los estudios pragmáticos sobre las 

perspectivas culturales, sociales y lingüísticas (Leech y Brown y Levinson citados por 

Calsamiglia y Tusón, 2002) basados en imagen y territorio como mecanismos de 

articulación, los cuales buscan que la comunicación se desarrolle sin riesgos de vulneración 

del territorio o agresión de los individuos. En la práctica comunicativa se entiende como 

una estrategia para conservar el equilibrio existente entre los participantes de un diálogo, en 

aras de obtener un beneficio o compartirlo durante la experiencia de interacción.  

 

El sistema normativo de la cortesía, implícito en cada sociedad, establece las visiones 

del comportamiento y los modos de pensar, mientras que la adherencia a la norma provoca 

una evaluación positiva que se deriva del respeto al rango social del otro, su privacidad, el 

cuidado de la dignidad humana, cimentado en la moral, y la decencia en su concepción 

dominante. La norma social establecida afecta el sistema lingüístico y se expresa en el 

vocabulario y la gramática, provocando la clasificación positiva o negativa de los 

individuos. Para Leech, citado por Calsamiglia y Tusón, (2002), existen seis máximas 

conversacionales: el tacto, la generosidad, la aprobación, la modestia, el acuerdo y la 

simpatía. 

 

En la interacción verbal intervienen habilidades específicas que implican el uso del 

lenguaje, el cual genera vínculos comunicativos, haciéndose necesario en los procesos de 
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interacción o mediación, semánticos y pragmáticos al determinar la intención comunicativa. 

Al respecto, Saville-Troike, citado por Calsamiglia y Tusón (2002), explica que la 

competencia comunicativa se refiere a conocer los códigos lingüísticos y la pertinencia de 

decir ciertas cosas a otros en determinados momentos, además de los modos empleados 

específicamente para hacerlo, pues se involucra la cultura y el conocimiento social del 

contexto. 

 

Aspectos característicos de las sociedades modernas, como la desigualdad, se reflejan en 

el uso del lenguaje y, específicamente, en la apropiación de la competencia comunicativa. 

De acuerdo con Calsamiglia y Tusón (2002) los entornos definen las características 

lingüísticas y comunicativas de los individuos durante su crecimiento, estos determinan el 

capital lingüístico del hablante y su capacidad para relacionarse socialmente a partir de 

ellos, en la edad adulta. 

 

La comunicación oral encuentra en la institución escolar herramientas necesarias, de 

acuerdo a unos criterios y programaciones preestablecidas, que les permiten a los individuos 

acceder a formas discursivas más complejas y competitivas. Así, las características 

psicosociales de los hablantes determinan las posibilidades de las interacciones 

comunicativas, la lectura continua de las cualidades o las debilidades en el otro. Además, 

establece la interpretación de las gestualidades y los modos, direccionando los discursos y 

señalando el éxito o el fracaso de un encuentro cara a cara.  

 

A partir de esta compleja situación, Goffman (citado por Calsamiglia y Tusón, 2002) 

plantea el concepto de “imagen”, “territorio” y “posicionamiento” al establecer parámetros 

relacionados con estos es posible definir la estrategia de cortesía y alcanzar los objetivos que 

busca la interacción.  
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Norman Fairclough 

El Modelo Tridimensional de este lingüista determina al discurso como una herramienta del 

lenguaje en el tiempo del nuevo capitalismo, haciendo que este discurso posea una fuerte 

caracterización desde lo semiótico, Por este motivo, es evidente que cada práctica social se 

entiende como una forma permanente de actuar en lo social, asimilando aspectos de otras 

prácticas y también modificándolas. Así, se comprende que los discursos están presentes en 

las prácticas sociales, en las que los individuos asimilan dichas prácticas y sus discursos, 

estableciendo relaciones de poder. En conformidad, Norman Fairclough (2003) sitúa al 

discurso dentro de tres tipos o niveles de práctica sociocultural: 

 

 

Figura 1Estructura del Modelo Tridimensional de Fairclough. Fuente: (Fairclough, 2003). 

 

En el primer nivel, el texto tiene relación directa con lo lingüístico, ya que se analizan 

las estructuras gramaticales (la gramática, el vocabulario, la cohesión y la macro 

estructura). Fairclough (2003) menciona que la gramática tiene una unidad central de 

análisis que es la oración y las personas construyen identidades, relaciones sociales, y 

conocimientos estructurándolas o dándoles un orden a estas oraciones, puesto que:  

Respecto al vocabulario, el autor menciona que cada práctica, institución y valor, contiene un 

amplio rango de vocabulario. La particularidad del vocabulario es entender el significado que 

tiene este en cada contexto (Fairclough, 2003, p 180.)  

 

La cohesión implica como la oraciones están relacionadas entre sí y como esta unión forma 

unidades mayores de sentido (textos) (Fairclough, 2003, p 180.)  
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En el segundo nivel, el Discurso como Practica Discursiva da cuenta de cómo los 

discursos se deben pensar desde los procesos de construcción que los originaron 

(Fairclough, 2003). De este modo, el texto trae consigo una carga ideológica que influye en 

el sujeto, pues cuando se identifica en un nivel social específico implica prácticas 

discursivas que componen el orden al clasificarse en tres tipos ((Fairclough, 2003):  

 Géneros: formas establecidas de emplear el lenguaje de acuerdo con el tipo de 

actividad social. 

 Discursos: se producen a partir de los géneros que tienen disponibles y están 

específicamente contextualizados. 

 Estilos: establecen una relación entre la estructura social y los textos. 

 

En el tercer nivel, Fairclough (2003) plantea el Discurso como Práctica Social al 

relacionar el discurso, la ideología y el poder. De manera que establece que todo discurso 

es una práctica social que se produce en situaciones, lugares e instituciones y en macro 

contextos que determinan el uso del lenguaje. Allí, el discurso es parte de procesos de lucha 

dentro de una matriz de poder.  

 

 Las redes de prácticas sociales conforman la organización que en su aspecto semiótico 

constituye el orden del discurso, el cual es la forma como las variedades discursivas y los 

discursos se ubican en la red de prácticas. Así, en el orden del discurso el dominio de 

algunas formas discursivas generan significado, mientras que otras formas son alternativas. 

Este aspecto se relaciona con la hegemonía de ciertos discursos de dominación que 

buscarán ser resistidos, mediante discursos opositores (Fairclough, 2003). 

 

Los discursos están suscritos a diversas prácticas sociales, en las que participan sujetos 

con características particulares e ideologías que los posicionan o no en relaciones de poder. 

Al respecto, es importante resaltar que la escuela como institución de producción discursiva 

se normalizan modos de comprender la realidad, por ende, se hace necesario develarlos con 

el fin de producir conocimiento pedagógico. En particular, el discurso del liderazgo escolar 

es una práctica que involucra valores, creencias, ideas, opiniones en directivos y maestros, 
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por ello el modelo de Norman Fairclough permite caracterizar con algo de detalle estos 

discursos. 

 

Michael Fullan  

El liderazgo es una habilidad sofisticada y coherente, afectada por la complejidad de la 

sociedad en la que se inscribe. Esa complejidad se configura a partir de un proceso de 

cambio específico que es veloz, impredecible y no lineal, por lo cual se sugiere liderar una 

cultura empeñada en procesos precipitados de innovación. En adición, tradicionalmente los 

procesos sociales de transformación están justificados en razones profundas que invocan el 

cambio, no necesariamente de manera audaz.  

 

Heifetz -citado por Fullan (2002)- plantea que cuando las condiciones se tornan difíciles 

acudimos a un modelo de liderazgo incorrecto, pues “en una crisis buscamos a alguien que 

tenga respuestas, decisión, fuerza y un mapa del futuro, alguien que sepa adonde debemos 

dirigirnos…alguien que haga simples los problemas difíciles” (Fullan, 2002, p.17 ). Por el 

contrario, se entiende que el liderazgo retador ayuda al individuo a afrontar los problemas 

“para los que no hay soluciones fáciles y exigen el aprendizaje de nuevos caminos”. Frente 

a ello, Argyris -citado por Fullan (2002)- plantea que el liderazgo beneficioso es aquel 

generador de compromisoal surgir de forma evidente en ambientes de diversa naturaleza, 

por tanto existen dos tipos:  

 El compromiso externo: provocado por políticas de dirección y por prácticas 

que capacitan a los empleados para realizar sus tareas. 

 El compromiso interno: es la energía interior del ser humano y se activa por la 

satisfacción que proporciona el trabajo cumplido.  

 

El compromiso ciego o desinformado, distante del buen liderazgo, está relacionado con 

expresiones del compromiso externo. En la institución escolar son positivas las 

manifestaciones de la interiorizacion de los compromisos, esto está vinculado tanto con el 

buen desempeño escolar de los estudiantes como con el nivel de maestros y padres con la 

satisfacción general y la posibilidad siempre anhelada de avanzar en un sistema ejemplar. De 



26 

 

este modo,el liderazgo como característica atractiva, operativa y estimulante de las bases 

organizativas de la institución estimula la generación y la transformación de nuevos líderes. 

Al respecto, Fullan (2002) establece cinco componentes del liderazgo:  

a) Fin ético: comprende los fines y los medios que en el ambiente educativo funcionan 

positivamente para obtener logros en los procesos transformadores de los estudiantes, 

pues afecta las relaciones interpersonalesy los principios como la justicia y el respeto. De 

acuerdo con Ridley citado por Fullan (2002) se trata de una hipótesis evolucionista en la 

que “los grupos cooperativos prosperan mientras que los egoístas no, por eso las 

sociedades cooperativas han sobrevivido a expensas de las otras” (p.175).  

 

Según Sober y Wilson -citados por Fullan (2002)-, los líderes eficaces se guían por 

motivaciones egoístas (autocentradas) y altruistas (desinteresadas), generando una un 

dilema al ser un aspecto problemático de acuerdo a la perspectiva del fin ético, pues debe 

conciliar intereses y finalidades de diversos grupos. Esos intereses están ligados a diversas 

suertes, sin embargo los proyectos orientados, en favor de cualquier sector, son más 

eficaces cuando prestan atención al fin ético. 

 

b) Entender el cambio: involucra “una cultura en transformación se caracteriza por ser 

veloz, no lineal y por poseer un gran potencial para los avances creativos” (Fullan, 2002, 

p.45 ). Esto último entendido como un estado mental, una actitud que no converge en 

acciones frenéticas sino en una herramienta para transformar algo en estratégico, de ahí 

la importancia de comprender el proceso de cambio para poder liderarlo. Frente a ello, 

Goleman (1996) afirma que los líderes más afines no manejan un solo tipo de liderazgo, 

sino que gestionan su modos de ser lider con cierta flexibilidad, permitiendoles operar y 

contextualizar su práctica, además de cumplir sus objetivos. En adición, Goleman (1996) 

explica que: 

 Coercitivo: el líder exige el cumplimiento de órdenes. (“Haz lo que te digo”). 

 De autoridad: el líder moviliza a las personas hacia una visión. (“Ven conmigo”). 

 Filiativo: el líder crea armonía y construye vínculos emocionales. (“Las personas son lo 

primero”). 

 Democrático: el líder forja consensos a través de la participación. (“¿Qué opinas?”). 
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 De marcar el paso: el líder establece estándares altos de actuación. (“Haz como yo, ahora”). 

 Instructor: el líder prepara a la gente para el futuro. (“Intenta esto”). 

 

Para implementar el cambio, el líder debe ser consciente de que este es un proceso y no 

un suceso que genera ansiedad y cautela en las organizaciones y en las personas, por lo 

cual requiere de sensibilidad, consideración y empatía. De este modo, “también ayudan 

los elementos del liderazgo de autoridad. El entusiasmo, la autoconfianza, el optimismo y 

la claridad de visión para motivar a la gente a seguir adelante” (Fullan, 2002, p.46 ). En 

consecuencia, solo se accede a la comprension de las complejidades del cambio en el 

liderazgo mediante el conocimiento de la organización.  

 

Aunado a ello, en tiempo de crisis pueden ser necesarias acciones coercitivas que mejoren 

la sincronía de la organización con el entorno, mediante un liderazgo que evalúe ““las 

diferencias, que comunique la urgencia del reto”, direccione las posibilidades de manera 

alentadora además de crear los mecanismos que “motiven a las personas a ir más allá de 

si mismas” (Pascale, Millemann y Gioja, 2002, p.74). 

 

c) Establecer relaciones: en la institucion escolar es necesario avanzar en la producción del 

conocimiento, mientras se construyen criterios que enriquezcan el fin ético. Frente a ello, 

Lenin y Regine (citados por Fullan, 2002) insisten en la necesidad de modificar las formas 

en que el liderazgo se relaciona con las personas de cualquier organización, pues el líder 

exitoso se enfoca en las personas y sus vínculos para alcanzar el éxito. De este modo, en 

la escuela primaria los líderes se enfrentan a la disyuntiva de proteger eficazmente y 

garantizar el aprendizaje, lo que constituye un reto en la práctica de establecer fuertes 

vínculos para garantizar el éxito del proyecto educativo. 

 

d) Crear conocimiento: hace referencia a la información que se transforma en 

conocimiento cuando el individuo que la posee la comparte con otros. Sin duda, se trata 

de un componente que exige un compromiso interno, pues solo el esfuerzo de 

comprender provoca la apropiación de los saberes. El éxito de los procesos de 

transformación pasa por la posibilidad de analizar la información desde la perspectiva 



28 

 

de los contextos particulares, motivando a los individuos para que adapten sus 

aprendizajes en pro de los fines comunes y, a la vez, que los compartan con otros. 

 

El liderazgo efectivo valora el conocimiento y la importancia de priorizar el 

intercambio entre los distintos elementos de la organización. Sin embargo, 

paradójicamente el ámbito educativo tradicional se carácteriza por no enfatizar el 

aprendizaje entre pares, ya que predomina la jerarquizacion del conocimiento en un 

modelo vertical que provee el saber sin objeción, por parte del maestro. 

 

e) Otorgar coherencia: es importante que el líder escolar sea consciente respecto a que el 

caos que se vivencia en elmundo, se materizlaiza en la cultura a transformar, de ahí que 

surga la fragmentación y la incongruencia de los proyectos escolares entre sí y el 

predominio de los intereses burocráticos en el aparato escolar. Además, se constituye en 

aspecto latente la superficialidad de las situaciones que impiden enfocarse en los 

desafíos de la innovación.  

 

Por esta razón, ante la complejidad del mundo escolar y la ausencia de soluciones 

mágicas para liderarlo, los agentes provocan cambios en el status que no son evidentes 

para los otros integrantes de la organización. Por ello, aspectos como el enfoque y el 

sentido de contexto enriquecen las visiones de otros integrantes de la organización, 

procurando soluciones más allá de la iniciativa del líder. 

 

Así mismo, en la configuración de la coherencia se trabajan dos conceptos:  

a) La auto-organización: surge al plantear nuevos modelos de interacción y al 

implementar las estrategias correctas para la innovación. Así. el lider introduce 

dichas estrategias y condiciones particulares para conducir eventualmente el 

proceso, generando un ambiente de transformacion.  

b) Los factores atrayentes extraños: son aspectos no predecibles que se relacionan con 

las motivaciones y los compromisos internos de los individuos que intervienen en un 

proceso. 
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José Weinstein 

Después de reconocer el valor del liderazgo educativo y su papel en la transformación de 

la calidad de la enseñanza en la escuela, es pertinente preguntarse cómo se fomenta y 

desarrolla ese conocimiento en los agentes que lo ejercen: directivos y docentes. Además, 

se torna necesario abordar las formas en que estos actores se constituyen en multiplicadores 

de ese liderazgo. 

 

De acuerdo con la postura de Margarita Poggi, citada por Weinstein y Muñoz (2018), 

plantea cuales son las principales necesidades de los líderes en cuanto a su formación. En el 

caso de directivos noveles, es importante posicionar su autoridad al ser consecuente con la 

jerarquía sobre los profesores. Sin embargo, se requiere de la creación de un clima de 

confianza e identidad compartida con la comunidad en general.  

 

De este modo, es esencial construir grupos de trabajo efectivos con otros líderes de la 

organización, con el fin de distribuir las actividades y las responsabilidades, además de 

evitar la concentración de funciones. Los directivos experimentados deben enfocarse en la 

construcción del conocimiento experto en su acción de líderes y ejercer esa experticia como 

si fuera un regreso al aula, siendo conocedores de la gestión curricular y la pedagogía. Esto 

permite respaldar las acciones y el desarrollo pedagógico de sus maestros a nivel individual 

y colectivo. 

 

Las decisiones de liderazgo deben integrar el manejo de los datos de la institución, 

realizando evaluaciones metódicas para identificar las fallas o las carencias que exijan la 

implementación de planes de mejoramiento, además de la proyección de procesos de 

cambio enfocados a lograr mejores resultados (Weinstein y Muñoz, 2018). 

 

A propósito de la incidencia de los directivos, Leithwood, Seashore, Anderson, 

Wahlstrom y Mascall, citados por Weinstein y Muñoz (2018), sostienen que la gestión tiene 

influencia indirecta sobre el aprendizaje de los estudiantes, pues los resultados de los 
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alumnos se ven afectados por las acciones motivadoras, habilidades y gestión sobre las 

condiciones de los maestros. 

  

El autor refiere que los aspectos gestionados en beneficio del maestro son replicados en 

sus estudiantes, derivando en la motivación de los maestros y el desarrollo de competencias 

para la formación del alumno. Así, las prácticas directivas de mayor impacto en la calidad 

de la enseñanza son: 

1. Mostrar dirección de futuro: implica el esfuerzo por motivar a los otros respecto de 

su propio trabajo, estableciendo un propósito general. Esta premisa constituye el 

aspecto más importante en la acción del directivo sobre el maestro de acuerdo a su 

percepción. 

2. Desarrollar personas: comprende la construcción de conocimientos y habilidades 

que se requieren para alcanzar las metas de la organización, además del compromiso 

y la resiliencia para mantener en el largo plazo y las condiciones de esos logros. 

3. Rediseñar la organización: requiere de garantizar las condiciones de trabajo que le 

permitan al personal mayor desarrollo de sus motivaciones y capacidades. 

4. Gestionar la instrucción (Enseñanza y aprendizaje) en la escuela: involucra la 

gestión de las prácticas asociadas al salón de clases y supervisar lo que ocurre dentro 

de este. Este aspecto se constituye en el más débil en la gestión directiva. 

 

En conformidad, el buen líder directivo se concentra en permitir la gestión pedagógica 

sin distracciones que no involucran directamente este fin, siendo estas: citaciones a 

reuniones de tipo administrativo, exigir el trámite de documentos que no le aportan a la 

gestión pedagógica o comprometerlos con proyectos que no van a la esencia de su quehacer 

docente. Al contrario, el directivo líder debe garantizar la protección de los compromisos 

fundamentales del maestro al relacionarlos con el desarrollo y la formación de sus 

estudiantes. 

 

Robinson, citada por Weinstein y Muñoz (2018), aborda el impacto de involucrarse en el 

desarrollo docente, formulando que la capacitación pedagógica conjunta es un factor 
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determinante y diferenciador para el maestro con relación a su directivo. De esta manera, 

demuestra que uno de los elementos más importantes en la institución es la instrucción, 

además resalta que compartir una línea pedagógica lo fortalece, haciendo que el directivo 

pase a ser un líder pedagógico. 

  

En particular, en la escuela las políticas del liderazgo no pueden estar aisladas, por el 

contrario, deben ser complementadas con otras para que tengan sentido. Al respecto, 

Weinstein y Muñoz (2018) formulan cuatro políticas: 

 Políticas y programas de mejora de la escuela. 

 Descentralización y autonomía escolar. 

 Políticas hacia docentes y otros actores escolares. 

 Rendición de cuentas de cada dependencia que debe coincidir con las demandas del 

líder, en función de su trabajo directivo. 

 

Así mismo, Weinstein y Muñoz (2018) proponen cuatro acciones para profesionalizar el 

liderazgo escolar: 

 Redefinir el liderazgo. 

 Distribuir el Liderazgo. 

 Desarrollar el conocimiento y las habilidades. 

 Hacer del liderazgo escolar una profesión atractiva. 

 

De igual manera, Weinstein y Muñoz (2018) plantean dimensiones básicas en las 

políticas de liderazgo escolar que se concentran en torno a sus funciones y estándares (de 

acuerdo a lo que se le pide que haga al directivo y cómo se va a medir esa gestión), estas 

son: 

 Formación: adecuada para cumplir sus funciones. 

 Selección: deben ser coherentes con la especialidad del directivo 

 Condiciones de trabajo: adecuadas para el cumplimiento de sus funciones. 

Atribuciones: están acordes con los resultados que se le exigen. 
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Metodología  

Investigación cualitativa  

Este proyecto de investigación se fundamenta desde la Investigación Cualitativa al 

asumirse como un proceso que cambia de acuerdo con la perspectiva en la cual está 

inscrita, produciendo conocimiento particular, situado y sociocultural sobre las 

concepciones, el desarrollo de una realidad social y las evidencias por medio de las cuales 

se analiza esta.  

 

De este modo, esta apuesta de indagación tiene como propósito comprender e 

interpretar, reconociendo que existen diversas percepciones y modos de investigar. Estos 

últimos se nutren de diversas tradiciones que están caracterizadas “por su propia 

orientación metodológica y por sus específicos presupuestos teóricos y conceptuales acerca 

de la realidad” (Vasilachis, 2006, p. 24). De acuerdo con Vasilachis (2006) las 

características de la investigación dependen de:  

 ¿Quién y qué se estudia? Es tema de interés de la investigación cualitativa, la forma 

en la que los actores de una realidad comprenden, experimentan y elaboran el 

mundo, los contextos y los enfoques con que lo hacen. 

 Las particularidades del método: Al ser un proceso activo y sensible del contexto, 

se vale de la interacción entre el investigador y los actores para determinar el 

método más adecuado a emplear.  

 Las metas de la investigación: su búsqueda de lo inédito, le exige apoyarse en lo 

empírico para desarrollar nuevas teorías. De igual manera, busca confrontar lo 

experimental con lo teórico establecido. 

 

En consecuencia, la investigación cualitativa se constituye en un panorama para el 

cuestionamiento y la comprensión, con el fin de caracterizar las realidades del liderazgo 

escolar que se manifiestan en el discurso de diferentes agentes de la comunidad educativa 

del Colegio GAF.  
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Aunado a ello, para Strauss y Corbin, citados por Vasilachis (2006), los componentes de 

la investigación cualitativa son los siguientes:  

a) Los datos obtenidos de fuentes como la entrevista y la observación 

b) Los procedimientos de análisis e interpretación que derivan en los resultados 

c) Los informes escritos y verbales; todos estos elementos deben estar relacionados con 

la pregunta de investigación. 

  

Así, los investigadores cualitativos deben tomar distancia de las experiencias para 

observar críticamente las situaciones y evitar posibles desviaciones o sesgos que influyan 

en la confiabilidad de los datos (Vasilachis, 2006). Por esta razón, es necesario que se 

acuda a la sensibilidad social y teórica, además de la experiencia y al conocimiento.  

 

De manera que la orientación de indagación está enfocada en el significado, el contexto 

y la reflexividad de los hechos. Lo anterior hace que este tipo de estudio se enmarque en el 

paradigma interpretativo, no positivista, al privilegiar el discurso, la particularidad y la 

interpretación con el fin de producir conocimiento a través de las metodologías 

investigativas.  

 

Estudio de Caso- Metodología investigativa 

Este trabajo se constituye desde el estudio de caso como una metodología de la 

investigación que permite conocer, comprender e interpretar un caso en particular a 

profundidad, con el fin de producir conocimiento, debido a que posee  

una complejidad única (...). Estudiamos un caso cuando tiene un interés muy especial en sí 

mismo. Buscamos el detalle de la interacción con sus contextos El estudio de casos es el 

estudio de la particularidad y de la complejidad de un caso singular, para llegar a comprender 

su actividad en circunstancias importantes. (Stake, 1999, p. 11). 

 

En conformidad, este proyecto de grado consolida un estudio de caso al analizar a 

profundidad el discurso del liderazgo escolar en miembros de una comunidad educativa en 

específico, con el objetivo de extraer información significativa del mismo.  
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Para la construcción del análisis, se aborda desde las categorías identificadas en los 

discursos de los informantes, por tanto, es inductivo al partir de las perspectivas 

individuales, las cuales generan afectaciones en la organización. De ahí que estos discursos 

se entienden como elementos primarios constitutivos de la realidad institucional. 

 

Herramientas para el Análisis  

La investigación se ha enfocado en el Análisis del discurso, desde la perspectiva del 

ACD Modelo Tridimensional de Norman Fairclough y Análisis del discurso de Helena 

Calsamiglia y Amparo Tusón. Así mismo, se tomó como referentes para el concepto de 

liderazgo autores como Michael Fullan y José Weinstein, haciendo énfasis en los aportes en 

el escenario escolar.  

 

La técnica de recolección de la información fue la entrevista, ya que se constituyó en 

una manera de reconocer los discursos de los agentes frente al liderazgo al promover la 

interacción dialogada de las partes, generando información adicional al entrevistador sobre 

aspectos de la realidad del entrevistado. Así, se generaron 4 entrevistas a agentes 

educativos de la institución, por tanto, a continuación se presentan los perfiles de los 

informantes. 

Nivel Cargo Código Formación Antigüedad 

Directivo Coordinadora 

Académica 

COORA1 Profesional Licenciatura en 

literatura y humanidades 

 

Especialización en la 

enseñanza de la literatura 

19 Años 

Directivo Coordinadora 

de 

Convivencia 

COORA2 Estudiante- Licenciatura en 

Educación Básica con Énfasis 

en Lengua Castellana 

7 Años 

Maestro Maestra de 

Inglés de 

bachillerato 

MAES1 Licenciatura en Español y 

Lenguas Extranjeras U. 

Pedagógica Nacional 

 

5 Años 
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Maestría en Enseñanza de 

Lenguas Extranjeras (en 

curso) 

Maestro Maestra de  

pre-escolar 

MAES2 Técnica en Educación 

preescolar 

31 Años 

Tabla 1 Características del Informante. Fuente: Elaboración Propia. 

  

La clasificación de las entrevistas realizadas es estructurada, las preguntas se 

construyeron con base en la Guía No. 34 Guía para el mejoramiento institucional (MEN, 

2008) de la autoevaluación al plan de mejoramiento. El enfoque de las preguntas se origina 

de las características de las gestiones institucionales, en el aspecto directivo y académico. 

Así, las preguntas buscaban conocer conocimientos, ideales y expectativas que tienen los 

informantes acerca de los roles de liderazgo en el colegio, con el fin de establecer un 

modelo particular o no en la institución. A continuación, se ilustran las diversas preguntas 

realizadas para cada informante, de acuerdo al tipo de gestión: 

Gestión Directiva 

Coordinadoras 

Fecha: 

Cargo: 

Profesión: 

Formación: 

¿Cuáles son las principales problemáticas que enfrenta en su cargo? 

¿Considera que el directivo ejerce como líder? ¿Cómo entiende este 

liderazgo? 

¿Cuáles son los rasgos que debería tener un directivo que sea líder? 

Explique su respuesta con ejemplos. 

¿Cree que a través de su gestión puede generar liderazgo entre sus 

profesores que incidan en los aprendizajes? ¿Cómo tendría que ser 

dicha gestión? 

¿Qué tipo de acciones, estrategias e iniciativas favorecen su gestión 

administrativa y académica? 

Ante los retos actuales de la escuela plantee algunas líneas de 

acción del directivo en las que pueda ejercer como líder escolar. 

Tabla 2 Preguntas Entrevistas de Gestión Directiva - Coordinadoras. Fuente: Elaboración 

propia. 
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Tabla 3 Preguntas Entrevistas de Gestión Académica - Maestras. Fuente: Elaboración 

propia. 

 

Método de Strauss y Corbin: La Codificación y La Categorización  

El proceso de construcción categorial es un proceso que busca establecer aspectos de 

convergencia entre las diversas posibilidades que ofrece la información recaudada en los 

datos (codificación abierta). A partir de ella, se obtiene una primera interpretación que 

emerge además de lo implícito, de la experiencia del investigador y del lenguaje y las 

expresiones usadas en el documento a codificar (códigos in vivo).  

 

Se realizó la comparación constante al contrastar de manera paralela las entrevistas con 

el fin de consolidar las categorías, a través de los datos recolectados. Seguidamente, se 

segregó la información para descontextualizar las ideas de su texto original, analizándolas 

desde una perspectiva independiente que permita constituir dimensiones analíticas nuevas: 

sub-categorías. Es importante reconocer que este proceso requiere dos acciones 

complementarias: 

 La codificación axial: búsqueda de propiedades. 

 La escritura de notas (memos), proceso personal de recaudo de impresiones generadas 

acerca del texto. 

 

Gestión 

Académica 

Maestras 

Fecha: 

Cargo: 

Profesión: 

Formación: 

¿Considera que ejerce como líder a través de su enseñanza? Justifique 

su respuesta. 

¿Cuáles son los rasgos de un buen líder escolar? 

¿Qué retos tiene el docente frente a las diversas problemáticas de la 

escuela? 

¿El colegio le permite ejercer liderazgo? Justifique su respuesta 

¿Cómo se puede ejercer un buen liderazgo? Cite retos y acciones 

concretas. 
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La teoría se compone de categorías, propiedades de las categorías e hipótesis. Por tanto, 

esta tarea permitió la delimitación de la teoría, mediante: 

 El criterio de parsimonia: máxima explicación de una situación acudiendo al mínimo 

de conceptos. 

 El criterio de alcance: busca ampliar el campo de acción de una teoría sin distanciarse 

de su origen experimental. 

 

El criterio de parsimonia se consiguió reduciendo al máximo las categorías hasta alcanzar 

una central, esta se identificó por estar frecuentemente mencionada y en clara relación con 

las demás categorías. Esta identificación permitió abreviar el proceso al tomar como eje la 

categoría central y lo directamente relacionado con ella, a esto se le denomina codificación 

selectiva. 

 

Así, para el proceso de categorización y codificación de las entrevistas se realizaron las 

siguientes acciones:  

 Las entrevistas fueron ordenadas de acuerdo a la labor realizada por cada uno de los 

entrevistados (coordinadoras y maestras). 

 En cada entrevista se identificaron partes particularmente interesantes para el análisis. 

Cada parte se categorizó (se identificó un asunto, problema, tema significativo), 

posteriormente se identificaron los códigos (expresiones que describen las categorías 

encontradas) que constituyeron dichas categorías. 

 Se elaboró una tabla estadística del número de códigos obtenidos por cada categoría, 

se buscan términos o expresiones identificaran de forma clara la categoría con los 

códigos.  

 De cada categoría se presentan segmentos que son interesantes para el correspondiente 

análisis. Las versiones completas de las entrevistas y el proceso de análisis se 

encuentran en los anexos de la tesis (Anexo 1). 

  

Como inicio del proceso de análisis sobre las entrevistas realizadas, se hizo una lectura 

detallada de los aportes hechos por los informantes en cada entrevista. Este primer 
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acercamiento propició la creación progresiva de los códigos, los cuales se identificaron por 

colores, en cuanto estos se saturaron se inicia el proceso de formular las categorías que para 

este caso fueron 7, todas derivadas del proceso de codificación (Anexo 1). De esta manera, 

a continuación se ilustra la información consolidada acerca de la intensidad con que se 

presentan los códigos por categoría, en relación al informante:  

 Códigos por categorías 

Categoría/ 

 

 

 

Informante  

CAT1 

Manejo 

de la 

asignatura 

CAT2 

Líder 

CAT3 

Incidencia 

de lo 

externo e 

interno 

CAT4 

Relación 

lógica 

con el 

liderazgo 

CAT5 

Valores 

del 

liderazgo 

CAT6 

Liderazgo 

CAT7 

Entre lo 

real y lo 

aparente 

en el 

liderazgo 

MAES1 3 4 1 1 1 1 4 

MAES2 1 0 1 1 1 5 0 

COORA1 2 0 1 3 1 6 4 

COORA2 0 1 2 3 3 15 0 

 6 5 5 8 6 27 8 

Tabla 4 Códigos por Categorías. Fuente: Elaboración Propia 

 

Consolidar la información de esta manera permitió posicionar las categorías, es decir 

establecer la intensidad con las que estas se presentan en los discursos, por ello a 

continuación se presenta dicha información. 

 

CATEGORIA INTENSIDAD POSICION 

CT6-Liderazgo 27 1 

CT4-Relacion lógica con el liderazgo 8 2 

CT7-Entre lo real y lo aparente en el liderazgo 8 3 

CT1-Manejo de la asignatura 6 4 

CT5-Valores del liderazgo 6 5 

CT2-Lider 5 6 

CT3-Incidencia de lo externo e interno 5 7 

Tabla 5 Posicionamiento de las categorías. Fuente: Elaboración Propia. 
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En conformidad, fue imperativo establecer el sentido de cada categoría, debido a que 

permite proponer una forma discursiva única de comprenderla, por tanto, en la siguiente 

tabla se presenta dicha información.  

 

Categoría Sentido 

CT6-Liderazgo Es la gestión de un maestro o directivo que direcciona, guía y forma a un equipo de 

trabajo respecto a los procesos académicos (gestión del conocimiento, el aprendizaje 

en equipo), la norma frente a lo convivencial, el ambiente escolar, lo pedagógico en 

la institución, además de la motivación hacia el logro en lo profesional y personal. 

CT4-Relación lógica 

con el liderazgo 

Las manifestaciones del líder son honestas, reflexivas, trascienden de manera positiva 

en la comunidad, son testimonio para la misma, gestiona su equipo con buena actitud, 

afincándose en el principio de cooperación que permite el logro efectivo de los 

objetivos. 

CT7-Entre lo real y 

lo aparente en el 

liderazgo 

Aspectos que las personas de la comunidad asumen como el deber ser. 

CT1-Manejo de la 

asignatura 

“Conjunto de conocimientos, procedimientos y aptitudes combinados, coordinados e 

integrados, vinculados a rasgos de personalidad que solo toman sentido en la acción, 

se adquieren de forma continua con formación más experiencia y permiten 

desarrollar una función o rol de forma eficiente en un determinado contexto” (Cano, 

2007, p.36). 

CT5-Valores del 

liderazgo 

El líder asume su cargo con las responsabilidades pertinentes, su actuar lo posiciona 

como guía, actúa sin contradicción, aspecto que le permite y facilita el 

fortalecimiento de los valores en la institución, generando bienestar.  

Valores como la honestidad, la verdad, el aprendizaje, la autonomía, la caridad, la 

colaboración, la gratitud, la lealtad, la misericordia, la puntualidad, la 

responsabilidad, el servicio y el respeto, son reiterativos en los discursos. 

CT2-Líder Es un mediador y guía de procesos, trabaja en beneficio de las personas y de sí 

mismo, transformando realidades y fortaleciendo la identidad institucional. 

CT3-Incidencia de lo 

externo e interno 

Lo cotidiano le genera muchos retos a la comunidad educativa, en especial el manejo 

competente de la tecnología, el uso correcto de las redes sociales y una inclusión 

empática humana. Coexistencia con el manual de convivencia. 

Tabla 6 Sentido de cada categoría. Fuente: Elaboración propia. 
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Análisis de la información 

En la siguiente tabla se presentan las categorías, los informantes y segmentos de las 

entrevistas codificadas. Los segmentos fueron escogidos aleatoriamente para argumentar 

los aportes de esta investigación.  

 

Categoría Informante Segmento de la transcripción 

6. Liderazgo 

MAES2 

“Así desde la escuela trabajar en ayudar a solucionar las problemáticas y 

guiar a los estudiantes para trabajar sobre ellas incluso teniendo en cuenta 

la familia como tal porque muchas veces son más los problemas a nivel 

familiar los que traen esas problemáticas también al colegio.” 

COORA1 

“Conocer de todo un poco y en algunos casos a profundidad las temáticas 

permiten que uno pueda desenvolverse dentro de todos los ámbitos de las 

áreas del saber, también conocer de gestión educativa y administración, 

de legislación eso permite que los procesos que se presentan académicos 

se puedan resolver con los padres de familia, dentro de lo que el manual 

de convivencia considere pues también todo lo que la ley permite” 

COORA2 

“Todo el tiempo yo creo que se debe generar liderazgo, la gestión de la 

coordinación camina de la mano con la gestión del docente, la manera 

como se administra la institución involucra todo el tiempo a los maestros, 

desde lo micro a lo macro, la cotidianidad como el acompañamiento a los 

estudiantes, mejora en el ambiente escolar, generar un ambiente de aula 

positivo, generar las actividades institucionales de acuerdo a las directivas 

religiosas y educativas.” 

4. Relación 

lógica con el 

liderazgo 

COORA2 

“Siempre he pensado que el directivo es un maestro que en su práctica 

trascendió en el liderazgo y este liderazgo permeo de manera positiva a la 

comunidad educativa y a la institución y el hecho de que la comunidad se 

haya identificado con las propuestas del maestro le permitió ser visible 

para ella” 

MAES1 

“…entremos también en ese ejercicio reflexivo y que a partir de esa 

reflexión podamos darle a entender a los estudiantes que de cierta manera 

los valores en el mundo de ahora se están perdiendo entonces si es 

importante que nosotros también entremos como en esa reflexión 

constante para así mismo poder de cierta forma subsanar aquellos vacíos 

que puedan tener los estudiantes frente a ese tipo de situaciones.” 
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7. Entre lo 

real y lo 

aparente en el 

liderazgo 

MAES1 

 

“Pienso yo que una acción particular y que menciono acá tiene que ser 

eso, entrar en reflexión y pensarnos desde nuestra identidad también, 

como profesionales, como personas y de cierta manera también 

proyectarla en nuestro quehacer pedagógico” 

COORA1 
“…la mínima capacidad que tienen para realizar actividades diferentes a 

las que se les proponen dentro del colegio.” 

1. Manejo de 

la Asignatura 

MAES1 
“Si, es un espacio abierto, es decir es un espacio que nos permite 

desarrollarnos en tanto que podemos desarrollar nuestra disciplina” 

 MAES2 
“Si, pues en mi profesión es necesario ser líder para poderla llevar a 

cabo” 

COORA1 

“…lo que se busca como un punto de partida es que ellos propongan su 

conocimiento, que hagan uso de las capacidades que tienen y de los 

conocimientos que han aprendido en su campo de formación, entonces 

ese punto de partida es un poco complejo porque hay quienes lo hacen 

muy bien y hay quienes no están o no se sientes capaces…” 

5. Valores del 

liderazgo 

MAES1 

“Otro reto también tiene que ver con el fortalecimiento de los valores, es 

decir siendo el docente un ejemplo, alguien que encamina y direcciona si 

es importante…” 

COORA1 

“también la responsabilidad que se tiene frente a todas las actividades 

que se proponen la responsabilidad que se asume cuando se tienen este 

tipo de cargos y el interés que se tiene para generar actividades o para 

realizar actividades que se propongan.” 

COORA2 

“Dificultades hay muchas, yo identifico en mi cotidianeidad cinco 

principales: la primero la movilidad del sentido de lo correcto en jóvenes 

y maestros, yo ejerzo mi liderazgo desde una premisa de que todo lo 

bueno que uno genere en la cotidianidad, genera compromiso en las 

personas, todos los días la gota sobre la roca va permeando la roca” 

2-Líder 

 MAES1 

 

“el líder no es alguien que impone, por el contrario, es alguien que 

media, que guía procesos en beneficio de las necesidades de los 

estudiantes tanto personales como del contexto mismo en el que ellos se 

desarrollan” 

 

COORA2 

“Yo parto de que el directivo líder es un buen comunicador, es eficiente 

para comunicar la directriz del día a día ,porque es una persona que 

comunica de manera detallada cada uno de los procesos que lidera, 
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manifiesta de manera puntual las dinámicas de la institución, se 

mantiene como una persona dispuesta a escuchar y a manifestarse frente 

a las dificultades de la comunidad educativa, es una persona respetuosa, 

actúa frente a las personas y a las circunstancias de manera atenta y con 

buena disposición” 

3. Incidencias 

de lo externo 

e interno 

 MAES2 
“y con el cambio cada día de la sociedad con avances tecnológicos y de 

pronto la ruptura familiar” 

 

COORA2 

“…tenemos la dignificación de las personas en sus diferencias y en sus 

derechos, trabajamos un discurso inclusivo, generamos ambientes de 

respeto y tolerancia para niños y jóvenes con discapacidades físicas, 

homosexuales y lesbianas.” 

Tabla 7 Códigos Analizados. Fuente: Elaboración propia. 
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Análisis de resultados 

En el presente apartado se desarrolla cada una de las categorías: Liderazgo, Relación 

lógica con el liderazgo, Entre lo real y lo aparente en el liderazgo, Manejo de la 

Asignatura, Valores del liderazgo, Líder e Incidencias de lo externo e interno, generando 

un proceso de triangulación entre los datos, la postura de la investigadora y la apuesta 

teórica.  

 

El Liderazgo 

El liderazgo escolar de directivos y maestros se encuentra relacionado con el aprendizaje 

de los estudiantes, ya que se evidencia cuando MAES2 propone “Así desde la escuela 

trabajar en ayudar a solucionar las problemáticas y guiar a los estudiantes para trabajar 

sobre ellas”, pues alude a la capacidad transformadora del trabajo en equipo que se realiza 

en la escuela que contribuye a impactar otras dimensiones de la existencia.  

 

Esto se materializa en el marco de las vivencias convivenciales escolares, en el que en el 

manual de convivencia surten las reglas básicas que preservan el ambiente pedagógico de la 

institución. De esta forma, se distancia de soluciones precipitadas para problemas 

complejos generados en la sociedad moderna, en una muestra de Liderazgo beneficioso 

como lo plantea (Argyris citado por Fullan, 2002). 

 

En el espacio escolar se presentan problemas de orden familiar con la comunidad, la 

cultura y la familia, en esa medida el lider escolar debe tener la capacidad de decidir sus 

acciones. Al respecto, MAES2 -quien representa el compromiso interno- se apropia de las 

dificultades que identifica como caracteristicas permanentes en las circunstancias de sus 

estudiantes y en ella, configurando un instrumento de la instituciónque propende a la 

transformación. Así, las circunstancias personales y familiares de los estudiantes, que 

afectan el proceso pedagógico en el aula, exigen en el maestro acciones concretas 

encaminadas a transformar las actitudes y dar sentido a los aprendizajes.  
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En linea con lo anterior, a) liderar las propias practicas desde las dificultades de los 

estudiantes, b) enfatizar lo relacionado a la pertinencia de los saberes, c) trabajar en la 

formacion personal y social del estudiante y d) establecer las relaciones con el entorno, la 

cultura y la familia: son elementos que pueden aportar desde la escuela a la superacion de 

las dificultades. Este es un aspecto que se refleja en el testimonio de MAES 2: “incluso 

teniendo en cuenta la familia como tal porque muchas veces son más los problemas a 

nivel familiar los que traen esas problemáticas también al colegio”. 

 

En coherencia con ello, la consideración de aspectos difíciles que se generan en otros 

espacios de la estructura social en la que se desempeña -en este caso el hogar de los 

estudiantes- son factores que influyen en la acción del liderazgo pedagógico, pues amplían 

el alcance de la gestión. Esta última se complejiza al no considerarse meramente 

académica, sino que se remite a la protección de los estudiantes de esas problemáticas, 

haciendo que la escuela primaria generalmente sea asociada con el rol del maestro (Fullan, 

2002). 

 

 Con respecto al liderazgo, COORA1 señala la importancia de respaldar la gestion 

directiva desde el conocimiento, ya que:  

Conocer de todo un poco y en algunos casos a profundidad las temáticas permiten que uno 

pueda desenvolverse dentro de todos los ámbitos de las áreas del saber, también conocer de 

gestión educativa y administración, de legislación eso permite que los procesos que se 

presentan académicos se puedan resolver con los padres de familia, dentro de lo que el 

manual de convivencia considere pues también todo lo que la ley permite (COORA1). 

 

 Así, la intención de COORA1 se centra en conocer acerca de todas las especialidades 

académicas para poder liderar los procesos pedagógicos con autoridad que brinda el 

conocimiento experto. De igual forma, este agente educativo se refiere a las dimensiones 

legales, administrativas y procedimentales que implica la gestión directiva en cuanto al 

manejo de los estudiantes, los padres y los maestros.  
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Al respecto, Weinstein y Muñoz (2018) lo formulan como una característica del lider 

experimentado que para el caso de COORA1 necesita “resolver” con los padres de familia 

las contrariedades que se generan “dentro de todos los ámbitos de las áreas del saber” y 

de los procesos “académicos” que suceden sin la mediación de los maestros, ya que no los 

menciona como actores fundamentales del proceso que lidera. 

  

 En este contexto, es pertinente relacionar el manual de convivencia con la postura de 

COORA1, debido a que la subordinación a una instancia mayor en la estructura de la 

autoridad escolar. En su acción directiva, el control legal de las situaciones que lo ameriten 

se enmarcan en lo que se denomina mesocurricular y corresponde a la red de normas que 

regulan las instituciones educativas (Conaced, 2020). Esta gestión que ella realiza, la 

posiciona en dominio del vínculo entre la institución y el orden social establecido.  

  

Los aspectos que caracterizan el liderazgo de autoridad son el compromiso con estimular 

la autoconfianza, el optimismo y la visión del trabajo en equipo para orientar los propósitos 

institucionales, lo cual está presente en el testimonio de COORA2: “la gestión de la 

coordinación camina de la mano con la gestión del docente, la manera como se 

administra la institución involucra todo el tiempo a los maestros, desde lo micro a lo 

macro”.  

 

Para Fullan (2002), este modelo moviliza a las personas hacia una perspectiva, en este 

caso de largo plazo, pues “todo el tiempo” es necesario el aporte del maestro a la labor 

institucional, luego esta produce “mejora en el ambiente escolar, generar un ambiente de 

aula positivo, generar las actividades institucionales de acuerdo a las directivas religiosas 

y educativas”. Así, la acción de “caminar” relacionada con el avance de la organización, 

desde la acción conjunta del directivo y el docente, enaltece el acompañamiento a la 

coordinación de convivencia por parte del maestro y resignifica el rol subordinado que 

culturalmente el oficio tiene, respecto de la administración del establecimiento. 
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Lo señalado por COORA2 también coincide con lo dicho por Margarita Poggi (citada 

por Weinstein y Muñoz, 2018), sobre la necesidad de crear ambientes de confianza. En este 

caso se alteran las representaciones de poder que se generan de la tradición escolar en 

cuanto a los coordinadores en la escuela, que buscan generar identidad compartida con 

otros miembros de la institución. De esta manera, la construcción de la confianza como 

herramienta para liderar los procesos académicos, mejorar la convivencia y motivar los 

logros profesionales y personales de los maestros es parte del “conocimiento experto” que 

Weinstein y Muñoz (2018) formulan como aspecto necesario para la acción eficaz del líder. 

 

La dirección de convivencia moviliza la colectividad pedagógica, pues se centra en “los 

maestros”, desde la autoridad del cargo gestiona lo institucional y la convivencia, 

posicionando su acción inclusiva como característica de la coordinación. Las variedades 

discursivas que caracterizan los análisis hasta este punto, permiten decir que el interés 

constante de los informantes en su liderazgo escolar es el servicio. Más allá de los estilos y 

de las dificultades que puedan suceder en la acción cotidiana de su gestión, se infiere que el 

compromiso pedagógico de la institución es estable y está protegido, entre otros, por las 

prácticas discursivas de sus actores. 

 

El significado de “estable” en este análisis se ampara en el manejo “suave y firme” 

(Colegio Giovanni Antonio Farina, 2020, s.p.) de las diferencias y la cooperación en los 

temas de convergencia. El liderazgo que evidencian los discursos expuestos, combina lo 

afiliativo con la autoridad para alcanzar el fin ético, de ahí que se valen de prácticas 

positivas que funcionan en el proceso de transformación de las personas, según la 

experiencia institucional. 

 

Este modelo de liderazgo gestiona las diferencias semióticas que se identifican 

básicamente en el estilo de los entrevistados, evidenciado en el balance ofrecido por la 

variedad discursiva. Esta aporta en la configuración de la convivencia en el ambiente 

institucional, el cual no deja de estar expuesto constantemente al discurso en oposición, 

aunque las entrevistas de este análisis no lo revelen. 
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Relación Lógica con el Liderazgo 

Esta categoría aborda las prácticas discursivas del liderazgo relacionadas con las 

características del líder que permiten, mediante el principio de cooperación, alcanzar los 

objetivos pedagógicos en la institución escolar. En ella, el lenguaje busca fortalecer la 

posición del líder desde características como la honestidad, el optimismo, la reflexión y la 

buena actitud hacia su equipo de trabajo. 

 

A propósito de esto, COORA2 reflexiona acerca del proceso previo de maestro líder y la 

posibilidad de un liderazgo mayor en el rol de directivo cuando dice: “Siempre he pensado 

que el directivo es un maestro que en su práctica trascendió en el liderazgo y este 

liderazgo permeó de manera positiva a la comunidad educativa y a la institución”. De 

esta manera, se comprende que, por lo menos a nivel del Colegio G.A.F., el liderazgo 

directivo resulta de un proceso de aprendizaje y apropiación que se gesta en el aula, por 

tanto, esta circunstancia abona el camino para construir un discurso fuerte y coherente en 

una instancia de liderazgo mayor. 

 

En la expresión “trascendió” relacionado con la acción de liderar, COORA2 subraya los 

beneficios de organizar los procesos de aprendizaje y convivencia en la práctica docente del 

aula, con el fin de impactar positivamente a la comunidad educativa. Se puede decir que en 

la coherencia sostenida de las prácticas discursivas -relacionadas con las funciones 

pedagógicas- está la posibilidad de liderar dentro de la institución, proyectando ese mismo 

principio a la hora de ejercer una gestión de mayor alcance a nivel directivo.  

 

Así mismo, la palabra “permeó” representa la posibilidad de influenciar los procesos de 

aprendizaje y la convivencia en el colegio con prácticas positivas y concretas, las cuales 

resultan valiosas para el desempeño institucional y para las personas que, desde una 

autoridad superior, observan los procesos y toman decisiones. 

 

La relación con la institución que está presente en este discurso, se caracteriza por 

otorgar la cualidad de ser con voluntad a ese entramado discursivo en el cuerpo directivo 
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del colegio. Al respecto, para COORA2 no hay individuos tomando decisiones, “es” la 

institución en perspectiva con su misión, evidenciando el dominio del discurso “un solo 

cuerpo” de tipo religioso que pertenece al orden católico y del que el colegio forma parte 

coherente. 

 

Aunado a ello, la reflexión en la práctica discursiva de MAES1 se concreta en la 

oportunidad de profundizar en el propio conocimiento, a partir de la concienciación 

conjunta entre alumnos y maestros, pues al preguntarle sobre los retos del docente frente a 

las diversas problemáticas de la escuela, dice: “entremos también en ese ejercicio reflexivo 

y que a partir de esa reflexión podamos darle a entender a los estudiantes que de cierta 

manera los valores en el mundo de ahora se están perdiendo”.  

 

Lo anterior ofrece una clara idea respecto a que en la reflexión particular del docente y 

el estudiante se encuentran puntos comunes, aunque los contextos específicos sean 

distintos. A partir de allí, es posible gestionar la práctica social del liderazgo, pues cada uno 

-desde su posición- tiene la posibilidad de transformar y ser transformado en coherencia 

con el proceso de cambio que caracteriza liderar (Fullan, 2002). 

 

En particular, MAES1 se refiere a la perdida de los valores, complementando su 

respuesta anteriormente, al afirmar que: “sí es importante que nosotros también entremos 

como en esa reflexión constante para así mismo poder de cierta forma subsanar aquellos 

vacíos que puedan tener los estudiantes frente a ese tipo de situaciones”. En este 

fragmento es posible evidenciar una representación social del maestro reparador, debido a 

que “aquellos vacíos”, que se generan al interior del estudiante, deben ser ocupados con el 

saber del docente. 

 

Así, se entiende que el estudiante no reflexiona con eficiencia el mundo, por ende, 

quedan esos espacios sin llenar, además se deduce que el “tipo de situaciones” que 

menciona MAES1 suceden fuera del colegio. Es decir, se trata del “mundo de ahora” que 

se escapa de la autoridad escolar, sin embargo, la reflexión solo es posible en el colegio. En 
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consecuencia, la relación lógica con el liderazgo está determinada por la coherencia de las 

prácticas discursivas de las informadoras y sus posibilidades de materializarlas, mediante 

los procesos pedagógicos. 

 

Entre lo Real y lo Aparente en el Liderazgo 

Esta categoría analiza las prácticas discursivas que posicionan a los actores del liderazgo 

escolar acerca de los ideales en sus argumentos (el deber ser), no obstante, distanciados en 

la práctica social material. En ese sentido, se reflexiona sobre cómo se concentran las 

representaciones particulares de directivas con respecto a otros actores que participan del 

mismo proceso, pero desde otra posición.  

 

Para comenzar, en cuanto a las principales problemáticas que enfrenta en su cargo, 

COORA1 manifiesta que: “La principal es la poca preparación de algunos profesores, el 

poco respeto que se tiene frente a su área del saber y la mínima capacidad que tienen 

para realizar actividades diferentes a las que se les proponen dentro del colegio”. A partir 

de este fragmento, se puede afirmar que la posición de liderazgo evidencia la preocupación 

del directivo por la baja proactividad de los maestros en cuanto al desempeño pedagógico, 

el interés por su asignatura y las dinámicas del ambiente escolar. 

 

Esta expresión no manifiesta amplia expectativa frente a la labor docente, puesto que se 

sostiene el compromiso intenso con el sentido de mejorar, constituyendo la promoción del 

compromiso con la institución. Así mismo, es importante mencionar que el 

acompañamiento al maestro en sus dificultades y carencias está implícito en el contrato 

entre la institución y este, además de la ayuda necesaria para alcanzar su potencial. 

 

En relación con el ejercicio del buen liderazgo, retos y acciones concretas, MAES1 

sostiene que “Pienso yo que una acción particular y que menciono acá tiene que ser eso, 

entrar en reflexión y pensarnos desde nuestra identidad también, como profesionales, 

como personas y de cierta manera también proyectarla en nuestro quehacer 

pedagógico”. De ahí es pertinente resaltar que existe cautela al formular acciones 

concretas, desde la posicion de liderazgo del maestro, o proponerlas para otras posiciones 
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del mismo contexto, haciendo que el sentido reflexivo del quehacer pedagogico se centre en 

trabajar un estado mental particular antes de la accion material.  

 

En definitiva, al buscar profundidad en el sentido de la practica pedagogica, se evidencia 

compromiso con los alcances de la responsabilidad profesional asignada. De este modo, su 

discurso es afin a los procesos que caracterizan los cambios en las instituciones educativas, 

en el sentido de tantear las condiciones previas de los contextos para avanzar en las 

propuestas (Fullan, 2002). 

 

Manejo de la Asignatura 

Las prácticas discursivas que evidencian el dominio de conocimientos, practicas y 

aptitudes coordinadas e integradas a rasgos de la personalidad tienen sentido en el 

desarrollo de una funcion especifica (Cano, 2007, p.36). Para este caso, se desarrollan en el 

contexto de la enseñanza y se ofrece la posibilidad de identificar en que medida el dominio 

de la asignatura cualifica las posiciones de liderazgo, ya que generalmente se relacionan las 

representaciones de uno y otro -lider y maestro- en el ambiente escolar.  

 

De acuerdo con lo anterior, los discursos generalmente posicionan al maestro como lider 

natural, pues los fines de su desempeño profesional están relacionados con el progreso y el 

avance de las personas y las comunidades, de manera que sus caracteristicas semioticas se 

vinculan con las del liderazgo. Frente a ello, MAES2 enfatiza la unión firme de los dos 

aspectos como una necesidad, debido a que en la pregunta sobre si ejerce como líder a 

través de la enseñanza, responde: “Si, pues en mi profesión es necesario ser líder para 

poderla llevar a cabo”.  

 

A partir de esta expresión, se puede afirmar que ser líder es una precondición para la 

práctica de la enseñanza, no solo para este agente sino para todos los de “mi profesión”. 

Aunque la respuesta no asume una posición desde lo personal, se entiende que es una 

persona que tiene capacidad de liderazgo, lo cual le permite desarrollar su asignatura. En 
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particular, no es factible establecer, desde la práctica discursiva, las debilidades de esa 

dependencia, en otras palabras: ¿si no soy líder, no puedo ser profesor? 

 

Con respecto a la pregunta sobre qué actividades de su gestión evidencian el liderazgo 

en los maestros, COORA1 advierte  

“lo que se busca como un punto de partida es que ellos propongan su conocimiento, que 

hagan uso de las capacidades que tienen y de los conocimientos que han aprendido en su 

campo de formación, entonces ese punto de partida es un poco complejo porque hay quienes 

lo hacen muy bien y hay quienes no están o no se sienten capaces” (COORA1). 

En este caso, la precondición no se da por sentada, puesto que el liderazgo se centra en 

la oportunidad de exponer el conocimiento, ya que para COORA1 mostrar el conocimiento 

y la capacidad revela el liderazgo. 

 

También, el discurso indica que promover el liderazgo en la institución es “complejo”, 

por cuanto, el contraste de lo que se exige con lo producido deja en evidencia la dificultad 

en el manejo de la asignatura, por parte de los maestros. En este segmento, se observa una 

posición indiferente de COORA1 al afirmar que “lo que se busca” implica que no es 

posible, desde el liderazgo directivo, promover el desarrollo profesional del personal 

docente en lo relacionado a la enseñanza del liderazgo. 

  

En particular, ante la pregunta sobre si el colegio le permite ejercer liderazgo MAES1 

plantea que “sí, es un espacio abierto, es decir es un espacio que nos permite 

desarrollarnos en tanto que podemos desarrollar nuestra disciplina”, por tanto, ejercer el 

liderazgo se relaciona -en la misma proporción- con la posibilidad de ejercer la asignatura. 

Así, la institución admite la faceta interdiscursiva de los dos elementos en el aula, al ser el 

escenario para que las dos experiencias se desarrollen en sus maestros. 

 

De esta manera, la perspectiva conjunta propone una posibilidad de progreso, de 

construcción en ambas áreas, y expone una práctica social diferente de las expuestas 

anteriormente. En este caso, el “espacio abierto” sugiere la apertura a experiencias de 
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transformación de las prácticas pedagógicas con miras a permear el liderazgo estudiantil. 

En consecuencia, la relación que se establece entre el manejo del área específica y las 

calidades del liderazgo constituye una contrariedad, dado que admitir la variedad discursiva 

provee elementos que la complejizan, pero que los recursos expuestos para precisar el tema 

no son categóricos.  

 

Valores del Liderazgo 

 Esta categoría está relacionada con las prácticas discursivas que revelan cómo las 

responsabilidades del líder están sujetas al compromiso de generar bienestar y fortalecer los 

valores, durante el proceso pedagógico. En ese sentido, el lenguaje posiciona su papel como 

guía coherente, pues constantemente invita a practicar la honestidad, la verdad, el 

aprendizaje, la autonomía, la caridad, la colaboración, la gratitud, la lealtad, la misericordia, 

la puntualidad, la responsabilidad, el servicio y el respeto. De igual manera, esta categoría 

se vincula con el fin ético que propone Fullan (2002) como componente del Liderazgo, 

pues los mencionados valores tienen por objetivo “provocar un cambio positivo en la vida 

de los estudiantes” (p.27). 

 

 Para Fullan (2002) la eficacia del líder está vinculada al fin ético de su gestión, lo cual 

se puede relacionar con la postura de MAES1 sobre los retos del docente frente a las 

diversas problemáticas de la escuela: “tiene que ver con el fortalecimiento de los valores”. 

De esta manera, el informante está expresando que su práctica social pedagógica interviene 

positivamente sobre las debilidades de los valores de los estudiantes, los cuales se 

mencionan genéricamente y se infiere que son cualidades en construcción, susceptibles de 

ser fortalecidas.  

 

Como ejemplo de ello, MAES1 afirma: “es decir, siendo el docente un ejemplo, 

alguien que encamina y direcciona si es importante”, por ende, es claro que el discurso 

del maestro del Colegio G.A.F. busca el fin ético como un aspecto imperativo, al usar su 

propia representación como medio que guía esa acción en un contexto con el que se 

identifica y con el que no expresa contradicción. 
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En línea con ello, COORA1 reconoce la “responsabilidad” como el valor eficaz que 

garantiza las calidades de su gestión, pues “también la responsabilidad que se tiene frente 

a todas las actividades que se proponen, la responsabilidad que se asume cuando se 

tienen este tipo de cargos”. De este modo, está representando el compromiso que 

caracteriza la práctica del liderazgo, dado que asume “todas” las otras prácticas que 

dependen de esa posición inclusive cuando son ejecutas por otros actores.  

 

De acuerdo con ello, la naturaleza directiva está intrínsecamente relacionada con la 

obligación, cuando COORA1 plantea: “este tipo de cargos” y al decir “y el interés que se 

tiene para generar actividades o para realizar actividades que se propongan”, haciendo 

referencia a la colaboración y la creatividad que motivan y generan el “interés” que el 

agente siente por su trabajo. 

 

 En definitiva, la práctica discursiva de COORA2 representa el compromiso con el 

cambio de los estudiantes y los maestros, partiendo de la identificación de las 

características que los afectan desfavorablemente, al plantear que: “yo identifico en mi 

cotidianeidad… la movilidad del sentido de lo correcto en jóvenes y maestros”. De este 

modo, se retoma la mirada permanente sobre las semióticas sociales de los actores del 

Colegio G.A.F. Así, esta acción está enfocada desde una posición directiva al tener la 

posibilidad de transformar los comportamientos que identifica como incorrectos en otros 

actores del proceso pedagógico, en el que el agente participa. Para este caso, jóvenes y 

maestros son flexibles en un tema fundamental: el sentido de lo correcto. 

 

 En adición, a través del lenguaje, COORA2 propone la solidaridad como instrumento 

para modificar esta conducta, pues sostiene que “yo ejerzo mi liderazgo desde una premisa 

de que todo lo bueno que uno genere en la cotidianidad, genera compromiso en las 

personas”. Allí, es posible identificar que, desde la posición directiva que ejerce, las 

personas se sienten comprometidas.  
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 En relación con ello, la metáfora “todos los días la gota sobre la roca va permeando la 

roca” representa el trabajo continuo para transformar las prácticas sociales de los actores, 

jóvenes y maestros del Colegio G.A.F., indicando el compromiso y la constancia, pues el 

proceso no se refiere a acciones coercitivas sino a reflexiones conscientes.  

 

Las prácticas discursivas en esta parte se relacionan con los valores de manera abstracta, 

por cuanto esa es la naturaleza de los mismos desde cualquier perspectiva. Esa condición en 

el contexto escolar está influenciada por el estilo particular de los actores, por cuanto se 

puede decir que hay afinidades en los valores que buscan alcanzar un fin ético, a partir de 

las prácticas del liderazgo del Colegio G.A.F. 

 

El Líder 

 En este apartado se relacionan las prácticas discursivas que buscan posicionar al líder 

como un mediador y un guía de procesos, al trabajar en beneficio de las personas y de sí 

mismo. Por tanto, se analiza la posibilidad de transformar realidades y fortalecer la 

identidad institucional, pues hay una interiorización de esa posición.  

 

 Para iniciar, a partir del testimonio de MAES1: “el líder no es alguien que impone, por 

el contrario, es alguien que media” se evidencia la postura dialogante del maestro en 

contraposición a técnicas enfocadas en la corrección autoritaria de las diferencias. Por ello, 

se infiere que para MAES1 el líder siempre es así, ya que “guía procesos en beneficio de 

las necesidades de los estudiantes tanto personales como del contexto mismo en el que 

ellos se desarrollan”, de manera que sus acciones sociales materiales no necesitan otros 

recursos y estilos para alcanzar los objetivos.  

 

Lo anterior se relaciona con los aportes de Goleman (citado por Fullan (2002) cuando 

indica que el líder que logra eficacia usa varios estilos de liderazgo. En adición a ello, en 

estos segmentos, se observa el compromiso con un contexto muy amplio y ambicioso, dado 
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que no solo incluye las necesidades del proceso escolar, sino que anticipa las que se 

producen extramuros.  

  

En el caso de COORA2 las acciones del líder son específicas y prácticas, puesto que:  

“Yo parto de que el directivo líder es un buen comunicador, es eficiente para comunicar la 

directriz del día a día, porque es una persona que comunica de manera detallada cada uno de 

los procesos que lidera, manifiesta de manera puntual las dinámicas de la institución” 

(COORA2). 

Así, el líder está afincado en la posibilidad de hacer uso de su capacidad comunicativa, 

consecutivamente produce acciones que alimentan la gestión de los maestros y posibilitan 

el desempeño institucional. Además, se anticipa el control sobre los resultados de la misma 

forma que lo expresa.  

 

La intención de asegurar la gestión de los maestros es evidencia de la importancia para 

COORA2 de la semiosis de un “momento”, en este caso, el de las instrucciones de los 

procesos, debido a que el control consciente sobre una situación específica procura mejora 

en los resultados pedagógicos y administrativos de la institución. 

 

Para COORA2: “se mantiene como una persona dispuesta a escuchar y a manifestarse 

frente a las dificultades de la comunidad educativa, es una persona respetuosa, actúa 

frente a las personas y a las circunstancias de manera atenta y con buena disposición”. 

Frente a ello, se materializa una posición flexible en cuanto a la definición de líder y un 

enfoque centrado en el servicio y la exigencia. Además, retoma a una relación de afinidad 

con lo expresado en el lema institucional al enunciar “suavidad y firmeza” (Colegio 

Giovanni Antonio Farina, 2020), aludiendo a la sensibilidad y la decisión como regla para 

asumir retos. 

 

En consecuencia, estas prácticas -con posiciones distintas en la red de prácticas 

institucionales- revelan la variedad discursiva en lo relacionado al concepto de líder, ya que 

en ningún momento constituyen factor de contrariedad. Por el contrario, estas prácticas 
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intentan contribuir cada una en su estilo a la consolidación de la representación del 

liderazgo escolar del Colegio G.A.F. Así, tampoco constituyen posiciones contrarias o 

excluyentes, puesto que se entienden como complementarias en el orden institucional 

establecido.  

 

Incidencia de lo Interno y lo Externo 

En este apartado, los discursos se refieren a los retos de los actores con respecto al 

manual de convivencia y al marco legal que ampara todas las actuaciones de la comunidad 

educativa. Además, se reflexiona respecto a las dificultades de las nuevas tecnologías de la 

información, dado que constituyen un constante desafío para las prácticas de liderazgo 

escolar, tanto en las aulas como a nivel directivo. 

 

En el caso de las tecnologías, las prácticas discursivas están orientadas a establecer por 

medio de ellas un diálogo productivo con los estudiantes, considerando la capacidad 

colaborativa de las herramientas tecnológicas y su carácter ineludible. De este modo, es 

notable que es un tema que vinculan los actores con problemas y retos, ya que los 

fragmentos corresponden a preguntas abiertas sobre estos. 

 

Para MAES1: “Hay muchos retos, uno de los cuales yo enfatizó tiene que ver con los 

retos de las tecnologías, el reto de un mundo digital…” en el fragmento se hace 

referencia a “un mundo digital”. Ello permite reconocer un mundo abstracto y separado 

del real, con interacciones discursivas diferentes que demandan acciones particulares de 

todos los actores y que ameritan una posición desde la pedagogía escolar.  

 

Así, los retos mencionados también aluden a la difícil apertura de la institución hacia 

esas representaciones y a la apropiación de estas por parte tanto de los estudiantes como de 

otros actores del mismo contexto. Frente a ello, MAES1 manifiesta que “de cierta manera 

y si bien es cierto sabemos que las tecnologías de la información son herramientas que 

nos permiten desarrollar de alguna manera o de una forma óptima nuestro proceso de 
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enseñanza”. En esta expresión es visible como se instrumentaliza el alcance de la 

tecnología digital refiriéndose a ella como “herramienta”, eludiendo las características 

holísticas que le han atribuido los usuarios y superando ventajosamente lo relacionado a 

“nuestro proceso de enseñanza”. 

 

En relación a ello, MAES1 sostiene que “es importante también que miremos y 

también nos posicionemos dentro de nuestro rol docente”, por cuanto el lenguaje en este 

caso se mantiene distante de una acción concreta, solo mira, pero destaca e involucra la 

necesidad de posicionar al docente en el escenario digital. Es decir, se trata de introducir 

todo su significado, pues las dinámicas de ese mundo abstracto necesitan su 

acompañamiento.  

 

 En relación con la incidencia de aspectos vinculados con el manual de convivencia, 

COORA2 señala que “tenemos la dignificación de las personas en sus diferencias y en 

sus derechos”. De este modo, la informante plantea como un desafío del orden 

institucional que el líder escolar guíe a la comunidad educativa hacia la transformación de 

las semiosis, preestablecidas culturalmente como inferiores y que se relacionan 

generalmente con las diferencias.  

 

Así, el recurso expuesto por COORA2 en su práctica discursiva es la inclusión, pues 

afirma “trabajamos un discurso inclusivo, generamos ambientes de respeto y tolerancia 

para niños y jóvenes con discapacidades físicas, homosexuales y lesbianas”. Frente a 

esto, el lenguaje es el primer aspecto susceptible de transformar significado y generar 

inclusión, por ende, es coherente esforzarse en construir un discurso que represente a toda 

la comunidad: trabajar. Seguidamente, el informante cita el respeto y la tolerancia como 

valores que deben ser interpretados al haber fortalecido en primera instancia el lenguaje, 

pues esos “ambientes” se entienden como estados mentales y no como espacios físicos 

meramente. 
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 Lo anterior se relaciona, en un contexto más amplio, con el testimonio de COORA2, al 

identificar las problemáticas que enfrenta en su cargo: “Estas actualizaciones se 

correlacionan con el marco jurídico que el Ministerio de Educación Nacional, la 

Secretaria de Educación y los líderes de la Secretaria de Bosa envían a la institución”. 

Así, en el marco del orden institucional, el colegio asume compromisos, toma 

responsabilidades que lo atan de manera legal a la autoridad inmediata y estas, a su vez, a 

otras instancias mayores.  

 

En ese orden de ideas, el colegio representa un discurso social que debe ser coherente 

con toda la estructura y sus dinámicas, ya que la génesis de esa coherencia se construye 

desde el liderazgo de convivencia. Al respecto, COORA2 asume esa responsabilidad al 

afirmar que “Es una problemática porque el manual de convivencia debe encontrar 

congruencia con las realidades y las dificultades que enfrenta la institución, de esta 

manera, la informante plantea la necesidad de que la norma se anticipe y coincida con las 

prácticas sociales materiales de los estudiantes y los maestros, revelando las características 

cambiantes del contexto escolar.  

 

Así mismo, COORA2 sugiere que la articulación del discurso normativo externo con el 

manual de convivencia del Colegio G.A.F. es el desafío o el problema; al manifestar que 

“debe llenar vacíos, reflejar procesos y en muchas ocasiones este documento no 

encuentra respuesta con los comportamientos de la población escolar o del MEN”. En 

conformidad, está representando varias prácticas sociales de los estudiantes, que deben ser 

y no son introducidas en el manual de convivencia, a partir de directrices externas de un 

orden mayor. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estas no se constituyen en la 

realidad, de manera que se configura en una carencia y una pregunta constante sin 

respuesta. 
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Conclusiones  

Las conclusiones de este proyecto investigativo se relacionan con los hallazgos en torno 

al análisis de las prácticas discursivas del liderazgo escolar en directivos y maestros del 

Colegio G.A.F., realizado por la investigadora a partir del marco teórico de este mismo 

documento. En este sentido, es posible afirmar que el discurso sostiene una orientación 

constructiva de las interacciones entre los actores de la comunidad educativa y el contexto 

social-cultural que lo determina. 

 

Así, el discurso del liderazgo escolar de directivos y maestros del Colegio G.A.F. se 

caracteriza por el compromiso, a través de lo pedagógico y convivencial, con el fin de 

alcanzar el desarrollo de las metas institucionales, el potencial del cuerpo docente y la 

calidad educativa. Las herramientas que los distintos actores escolares utilizan para 

materializar dicho liderazgo, se manifiestan en un lenguaje empático que busca construir 

vínculos emocionales con los estudiantes, sin descuidar la naturaleza de su labor 

pedagógica. 

 

En sus prácticas discursivas, los líderes escolares acuden permanentemente a la 

reflexión, revelando la interiorización de su práctica y la necesidad de dar respuesta a las 

inquietudes que le generan el contexto escolar. De igual forma, se identifica el liderazgo 

escolar del Colegio G.A.F. con el fin ético, dado que este “no puede limitarse a declarar un 

fin ético, debe ser acompañado con estrategias de implementación y esas estrategias son las 

acciones de liderazgo que dan energía a las personas para perseguir el objetivo deseado” 

(Fullan, 2002, p.). Por esta razón, los líderes escolares tramitan las dificultades del entorno 

familiar y escolar de los estudiantes como un todo, ante la conciencia de que los objetivos 

institucionales se afectan por circunstancias extracurriculares. 

 

En este caso de análisis, el discurso enfatiza la constante vocación hacia el servicio y los 

desafíos sobre los que se construye la fidelidad a esa vocación. Así, la disposición 

observadora y reflexiva de los interlocutores contribuyen a asentar sus actuaciones sobre 
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realidades concretas que distantes de la perfección son consecuentes con las debilidades de 

la condición humana.  

 

En consecuencia, el colegio con su modelo de liderazgo filiativo y de autoridad, 

reivindica cada día el lema institucional “suavidad y firmeza”, combinando variedades 

discursivas que estimulan la vida escolar e invitan a la práctica de la tolerancia que debe 

caracterizar los ambientes, en los que se forman los estudiantes y en los que se construye y 

fortalece la experiencia de los maestros. 

 

En definitiva, es importante afirmar que existe una relación dialogante entre la 

fraternidad y la autoridad del liderazgo, de manera que cada una desde su perspectiva 

contribuye a fortalecer el ambiente pedagógico y vivencial de la colectividad, sin 

distanciarse de los desafíos que enfrenta el estudiante escolar en el contexto social 

contemporáneo.  

 

Así mismo, no se entiende esta relación dialéctica como una práctica oral homogénea sin 

contratiempos, por el contrario, se interpreta como una interacción dinámica entre 

desacuerdos, diferencias y coincidencias que encuentran en ello sus posibilidades y 

constituyen de esa manera el ejemplo inmediato para los estudiantes, respecto al contexto 

exterior que los espera.  

 

De este modo, todos estos elementos de la vida institucional posicionan a los actores 

como dinamizadores de la pedagogía escolar, en el sentido de: a) facilitar que los proyectos 

sucedan, b) promover que los objetivos institucionales se alcancen y c) generar respuesta a 

los cuestionamientos que se derivan de las circunstancias complejas de los propios 

estudiantes y de la sociedad, en general. 

 

A partir del análisis de lo verbalizado por los maestros del Colegio G.A.F. se hizo 

posible establecer una relación entre las creencias y las percepciones de estos con los 

contenidos de la propuesta pedagógica y la administración del aula. De ahí que el quehacer 
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pedagógico del maestro involucra en su aspecto más sencillo altas calidades de liderazgo. 

Estas últimas constituyen los cimientos de instituciones educativas, procurando generar 

prácticas de enseñanza que impliquen el empoderamiento de maestros y estudiantes, a 

partir de aprendizajes significativos. De manera que estos se traduzcan en un mejor 

desempeño escolar y que se fortalezcan desde lo convivencial, mediante mejores ambientes 

de aula, experiencias de resolución de conflictos y, ante todo, en la prevención y la 

formación de la comunidad educativa desde la autonomía.  

 

En conformidad, esta investigación contribuye a la institución, ya que a partir de los 

hechos encontrados -los cuales no corresponden a una política organizada en torno al 

liderazgo como factor de cambio- el Colegio G.A.F. posibilite la adopción de una 

metodología aplicable a las características del contexto particular del colegio, focalizada en 

un liderazgo horizontal y transformacional.  

 

De esta manera, se trata de profundizar en la primera característica con la intención de 

posibilitar un liderazgo más distributivo y menos directivo, permitiendo la visibilización de 

todos los actores. Mientras que la segunda característica posibilita el cambio significativo 

de las personas y las labores que se derivan de ellos, especialmente de las relacionadas con 

su actuar pedagógico. Dicha metodología debe comprender tres aspectos fundamentales, en 

cuanto al Liderazgo: la formación, el acompañamiento y la evaluación como herramienta 

de retroalimentación del proceso. 

 

Dentro de la misión institucional programada para el 2021, se invita a socializar el 

liderazgo como fuerza dinamizadora de los objetivos institucionales, de la pastoral 

educativa y de los planes de formación y promoción docente. A través de la misión, como 

parte fundamental del P.E.I., es posible que los directivos y los maestros resignifiquen sus 

prácticas en la incorporación de elementos constitutivos del liderazgo que los 

complementen, los empodere y los visibilice.  
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 Recomendaciones 

 De acuerdo al análisis de esta investigación es posible formular las siguientes 

recomendaciones: 

1.  La coyuntura actual de nuestro contexto evidencia la necesidad de reinventar las 

formas de ejercer el liderazgo escolar, por parte de directivos y maestros del 

Colegio G.A.F. Así, la institución educativa se enfrenta a desafíos que exigen 

realizar acciones tendientes a evitar la deserción escolar, a innovar en los procesos 

pedagógicos y a mantenerse al tanto de la efectividad de los aprendizajes. Esta 

transformación debe partir de la formación y la enseñanza del liderazgo, proceso 

que debe ser acompañado por la institución y promovido desde ella. 

 

2.  Los desafíos de las nuevas tecnologías de la información requieren de una 

reflexión en relación con el liderazgo escolar, al plantear nuevas estrategias de 

autogestión y autonomía que permitan identificarlas como contextos seguros de 

aprendizaje y producción de conocimiento para la comunidad escolar, 

trascendiendo de la concepción de la tecnología como una herramienta del proceso 

educativo. De este modo, una nueva significación, desde el orden institucional, 

puede contribuir a crear confianza y a derribar las resistencias a las dinámicas que 

allí suceden, derivando en posiciones más constructivas y eficaces por parte de los 

actores escolares. 

 

3.  Este análisis refleja el valor de los líderes escolares que prevén en su práctica 

cotidiana, al reconocer las contrariedades personales y familiares de los estudiantes. 

Sin embargo, es fundamental la gestión colectiva de directivos, maestros, familias y 

otros profesionales de la comunidad educativa, con el fin de elaborar estrategias 

integrales y asumir compromisos que realmente impacten los procesos pedagógicos 

y de convivencia que se realizan en la institución escolar.  
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Anexos 

 

Anexo 1. Entrevistas Completas – Categorización y Codificación 

 

MAES1 

13 de marzo de 2020 

5 años de antigüedad 

 

Formación: Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras U. Pedagógica Nacional  

Maestría en Enseñanza de Lenguas Extranjeras (en curso) 

Cargo: Profesora de inglés grado 10 y 11 

Años en la institución: 5  

 

Pregunta 1. ¿Considera que ejerce como líder a través de su enseñanza? 

Respuesta: Concibo el liderazgo como algo que permite en un grupo encaminar una serie 

de procesos que deben ir de la mano tanto (sic) con el docente como con el estudiante, 

yo creo que si uno maneja, conoce su disciplina y de cierta manera pues le entrega cierta 

pasión a lo que se hace, desde ahí se puede ejercer un buen liderazgo. La idea es que se 

pueda también mediar con los estudiantes en tanto a lo que se puede enseñar, como se 

puede enseñar y pienso que de esa manera se puede liderar y se puede guiar un proceso 

de enseñanza-aprendizaje interesante. 

Pregunta 2. ¿Cuáles son los rasgos de un buen líder escolar? 

Respuesta: Primero, a partir de la disciplina que en este caso el docente imparta, es 

importante para el liderazgo conocer de su disciplina para así mismo encaminar los 

procesos que esta demande; el líder no es alguien que impone, por el contrario es alguien 

que media, que guía procesos en beneficio de las necesidades de los estudiantes tanto 

personales como del contexto mismo en el que ellos se desarrollan. Es una persona que 

proyecta en tanto lo que los estudiantes también puedan dar y así mismo genera 

proyección, la idea es que esté allí para escuchar obviamente, e insisto atender las 

necesidades de los estudiantes y del contexto en el cual se desempeñe. 

Comentado [W1]: Liderazgo 

Comentado [W2R1]: CATEGORÍA 

Comentado [W3]: Manejo de la Asignatura 

Comentado [W4R3]: CATEGORÍA 

Comentado [W5]: Imaginarios- Entre lo real y lo aparente 

en el liderazgo 

Comentado [W6R5]: CÓDIGO 

Comentado [W7]: Manejo de la Asignatura 

Comentado [W8R7]: CÓDIGO 

Comentado [W9]: Líder 

Comentado [W10R9]: CÓDIGO 

Comentado [W11]: Imaginarios - Entre lo real y lo 

aparente en el liderazgo 

Comentado [W12R11]: CÓDIGO 
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Pregunta 3. ¿Qué retos tiene el docente frente a las diversas problemáticas de la 

escuela? 

Respuesta: Hay muchos retos, uno de los cuales yo enfatizó tiene que ver con los retos 

de las tecnologías, el reto de un mundo digital de cierta manera y si bien es cierto 

sabemos que las tecnologías de la información son herramientas que nos permiten 

desarrollar de alguna manera o de una forma óptima nuestro proceso de enseñanza, si es 

importante también que miremos y también nos posicionemos dentro de nuestro rol 

docente, no solamente dejar que nuestros estudiantes se dejen llevar por este tipo de 

fenómenos y de situaciones que de cierta manera estas tecnologías incluso los mismos 

medios de comunicación se encargan de mostrar, tratar de nosotros posicionarnos y así 

mismo liderar y encaminar dichos procesos. 

Otro reto también que me parece importante que nosotros enfrentamos tiene que ver con 

la identidad, la identidad del docente siempre está en construcción pero también es 

bueno mirar esa identidad del otro, es decir mirar la identidad del estudiante, como me 

ve el estudiante a mí como docente, e incluso como se ve el mismo estudiante dentro de 

su proceso de enseñanza. Pienso que es importante porque la idea es no solamente mirar 

desde el lado de nosotros como docentes si no también ver el lado B de la situación, 

como nos ven ellos a nosotros me parece que si es importante. 

Otro reto también tiene que ver con el fortalecimiento de los valores, es decir siendo el 

docente un ejemplo, alguien que encamina y direcciona si es importante que entremos 

también en ese ejercicio reflexivo y que a partir de esa reflexión podamos darle a 

entender a los estudiantes que de cierta manera los valores en el mundo de ahora se están 

perdiendo entonces si es importante que nosotros también entremos como en esa 

reflexión constante para así mismo poder de cierta forma subsanar aquellos vacíos que 

puedan tener los estudiantes frente a ese tipo de situaciones. 

 

Pregunta 4. El colegio le permite ejercer liderazgo? 

Respuesta: Si, es un espacio abierto, es decir es un espacio que nos permite 

desarrollarnos en tanto que podemos desarrollar nuestra disciplina, atendemos también 

lo que requiere la institución y así mismo también nos permite guiar los procesos , de 

Comentado [W13]:  Cambios-Incidencia de lo externo e 

interno 

Comentado [W14]: Imaginarios- Entre lo real y lo 

aparente en el liderazgo 

Comentado [W15R14]: CÓDIGO 

Comentado [W16]: CAT: Líder 

Comentado [W17R16]: C 

Comentado [W18]: Ética-Valores del Liderazgo 

Comentado [W19R18]: CÓDIGO 

Comentado [W20]: Coherencia-Relación lógica con el 

liderazgo 
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hecho en el momento en el cual nosotros desarrollamos un proyecto llámese un proyecto 

de aula o un proyecto fuera de se nos permite que cada uno de nosotros, pues también 

podamos ejercer esa acción de liderar una actividad y más allá de liderar la actividad es 

también como generar ese impacto en lo mismo que nosotros hacemos. 

 

Pregunta 5. ¿Cómo se puede ejercer un buen liderazgo? Cité retos y acciones 

concretas. 

Respuesta: Es importante tener en cuenta que más allá de ser personas que trasmitimos 

un conocimiento, también somos personas que podemos transformar; vuelvo a retomar 

el concepto de identidad, porque me parece importante cuando uno se reconoce en un 

ámbito educativo y sabe realmente como uno se desarrolla , lo que uno ha desarrollado 

con los estudiantes si me parece importante que nos miremos desde ahí, nos empecemos 

a ver desde adentro para así mismo fortalecer y encaminar los procesos frente a los 

cuales nosotros pues podemos seguir desarrollando nuestra práctica educativa , pienso 

yo que una acción particular y que menciono acá tiene que ser eso, entrar en reflexión y 

pensarnos desde nuestra identidad también, como profesionales, como personas y de 

cierta manera también proyectarla en nuestro quehacer pedagógico. 

 

MAES2  

6 de marzo de 2020 

Formación: Técnica en Educación preescolar 

Cargo: Profesora de preescolar  

Años en la institución: 31  

 

Pregunta 1. ¿Considera que ejerce como líder a través de su enseñanza? Justifique 

su respuesta. 

Respuesta: Si, pues en mi profesión es necesario ser líder para poderla llevar a cabo, 

tener un proceso de liderazgo para poder llevar a los estudiantes a donde se quiere según 

los objetivos.  

 

Pregunta 2. ¿Cuáles son los rasgos de un buen líder escolar? 

Comentado [W21]: Líder 

Comentado [W22]: Líder 

Comentado [W23]: Imaginarios - Entre lo real y lo 

aparente en el liderazgo 

Comentado [W24]: Manejo de la Asignatura 

Comentado [W25R24]: CÓDIGO: Requisito  

Comentado [W26]:  Liderazgo  

Comentado [W27R26]: CÓDIGO: Proceso  
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Respuesta: Dentro de mi profesión considero que un buen líder ante todo tiene que tener 

coherencia de sus acciones con lo que le dice a sus estudiantes para poder dar ejemplo y 

poder ser ese guía que se necesita en un buen liderazgo. 

 

Pregunta 3. ¿Qué retos tiene el docente frente a las diversas problemáticas de la 

escuela? 

Respuesta: Conocer el contexto en el cual se están desarrollando los estudiantes, tanto 

social como el familiar para poder entender esas problemáticas y también estar al día en 

que estrategias se pueden manejar desde ese liderazgo para ayudar a salir adelante a los 

chicos en las problemáticas que puedan tener. 

 

Pregunta 4. El colegio le permite ejercer liderazgo? Justifique su respuesta. 

Respuesta: Si, consideró que nos permiten ejercer liderazgo, ya que algo que se puede 

resaltar en esta institución es la autonomía en la que uno es en cierta forma libre para 

actuar frente a ese liderazgo que se tiene cada día con los estudiantes, obviamente con el 

liderazgo para nosotros desde la parte administrativa que también nos guía a nosotros. 

 

Pregunta 5. ¿Cómo se puede ejercer un buen liderazgo? Cité retos y acciones 

concretas. 

Respuesta: Como decía antes consideró que conociendo de las problemáticas que se 

presentan actualmente y con el cambio cada día de la sociedad con avances tecnológicos 

y de pronto la ruptura familiar se presentan diferentes problemáticas y para ejercer un 

buen liderazgo hay que conocerlas y así desde la escuela trabajar en ayudar a solucionar 

las problemáticas y guiar a los estudiantes para trabajar sobre ellas incluso teniendo en 

cuenta la familia como tal porque muchas veces son más los problemas a nivel familiar 

los que traen esas problemáticas también al colegio. 
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COORA1 

18 de marzo de 2020 

Años en la institución: 19  

Formación: Profesional Licenciatura en literatura y humanidades 

Especialización en la enseñanza de la literatura 

Cargo: Coordinadora académica  

 

Pregunta 1. ¿Cuáles son las principales problemáticas que enfrenta en su cargo? 

Respuesta: La principal es la poca preparación de algunos profesores, el poco respeto 

que se tiene frente a su área del saber y la mínima capacidad que tienen para realizar 

actividades diferentes a las que se les proponen dentro del colegio. 

 

Pregunta 2. Considera que el directivo ejerce como líder? ¿Cómo entiende este 

liderazgo? Respuesta: los directivos estamos a la cabeza de ciertos procesos tanto 

académicos como convivenciales pero realmente ese liderazgo no se puede ejercer de 

manera eficiente y eficaz si no se cuenta con un equipo de trabajo que apoye las 

iniciativas que se presentan desde el equipo directivo, entonces si hay algún maestro o 

alguna persona que esté en contra de esas alternativas pues va a ser mucho más difícil 

ejercer el “liderazgo” de las actividades que se han propuesto. 

 

Pregunta 3. ¿Cuáles son los rasgos que debería tener un directivo que sea líder? 

Explique su respuesta con ejemplos  

Respuesta: Ser responsable, llegar puntual, salir de último, estar siempre de primero en 

las actividades que se proponen desde el equipo directivo, ser autónomo es decir poder 

delegar ciertas responsabilidades que algunos maestros o algunas personas pueden 

realizar aparte del equipo directivo, estar muy bien preparado intelectualmente siempre 

conocer de todas las temáticas, poder hablar de todas las áreas del saber, dirigirse 

obviamente con respeto hacia las personas para orientar algún proceso dentro de las 

áreas del saber que se vea que esté un poco fuera de foco que sea ineficiente o ineficaz. 
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Pregunta 4. ¿Cree que a través de su gestión puede generar liderazgo entre sus 

profesores que incidan en los aprendizajes? ¿Cómo tendría que ser dicha gestión? 

Respuesta: Generar liderazgo dentro de un área del saber es un poco complejo, porque 

dentro de las áreas del saber hay personas que se sienten con la última palabra frente a 

sus saberes porque es la ocupación que ellos ejercen dentro del colegio, sin embargo 

pues si, en ocasiones se ha presentado que se ha tenido que orientar ciertos procesos de 

otras áreas del saber aparte de eso si se puede generar liderazgo desde el equipo 

directivo conociendo un poco más a fondo las temáticas que se van a realizar dentro de 

las clases. 

 

Pregunta 5. ¿Qué tipo de acciones, estrategias e iniciativas favorecen su gestión 

administrativa y académica? 

Respuesta: Conocer de todo un poco y en algunos casos a profundidad las temáticas 

permite que uno pueda desenvolverse dentro de todos los ámbitos de las áreas del saber, 

también conocer de gestión educativa y administración, de legislación eso permite que 

los procesos que se presentan académicos se puedan resolver con los padres de familia, 

dentro de lo que el manual de convivencia considere pues también todo lo que la ley 

permite; favorece también la responsabilidad que se tiene frente a todas las actividades 

que se proponen la responsabilidad que se asume cuando se tienen este tipo de cargos y 

el interés que se tiene para generar actividades o para realizar actividades que se 

propongan. 

 

Pregunta 6. Ante los retos actuales de la escuela, plantee algunas líneas de acción 

del directivo en las que pueda ejercer como líder escolar. 

Respuesta: Las nuevas tecnologías son las que han marcado este campo de la formación 

académica entonces lo que se podría hacer desde el equipo directivo sería ampliar un 

poco más ese conocimiento y esas expectativas que se tienen frente al trabajo en las 

nuevas tecnologías obviamente sin dejar de lado  el trabajo con el texto, con los libros 

porque el conocimiento lo que permite que se puedan desarrollar esas nuevas iniciativas 

de las nuevas tecnologías, creo que la nueva escuela lo que busca es eso, menos 

cuaderno, menos teoría y más ejercicio práctico , más desenvolvimiento dentro del 
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campo contextual o dentro del campo cotidiano, por eso se propone formar por 

competencias para que los estudiantes sean realmente capaces de desenvolverse dentro 

de cualquier ámbito que se les proponga. 

 

Pregunta 7. ¿Qué tipo de trabajo promueve en sus profesores que evidencie formas 

de liderazgo? 

Respuesta: Lo que se busca en los profesores es que ellos produzcan su propio 

conocimiento, que ellos elaboren las guías, que ellos diseñen las clases, que si van a 

tomar alguna referencia de internet pues sea solamente eso, una referencia de internet lo 

que sea pues el cuadro, la teoría, el esquema todo copiado, lo que se busca como un 

punto de partida es que ellos propongan su conocimiento, que hagan uso de las 

capacidades que tienen y de los conocimientos que han aprendido en su campo de 

formación, entonces ese punto de partida es un poco complejo porque hay quienes lo 

hacen muy bien y hay quienes no están o no se sientes capaces o les da pereza o por 

cualquier otra circunstancia no hacen uso adecuado de esas facultades lo que evidencia 

que no se respeta ese campo del saber y ellos tampoco proponen actividades diferentes.  

 

COORA 2 

Fecha: 29 de marzo de 2020 

Formación: Estudiante- Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Lengua     

Castellana. 

         Cargo: Coordinadora de Convivencia 

Años en la institución: 7  

 

Pregunta 1: ¿Cuáles son las principales problemáticas que enfrenta en su cargo? 

La actualización del manual de convivencia, las actualizaciones que a lo largo del año se 

realizan para que en el momento del cierre de año el documento este ajustado.   

Estas actualizaciones se correlacionan con el marco jurídico que el Ministerio de 

Educación Nacional, la Secretaria de Educación y los líderes de la Secretaria de Bosa 

envían a la institución. Es una problemática porque el manual de convivencia debe 

encontrar congruencia con las realidades y las dificultades que enfrenta la institución, 
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debe llenar vacíos, reflejar procesos y en muchas ocasiones este documento no encuentra 

respuesta con los comportamientos de la población escolar o del MEN. Otra 

problemática se refiere a la falta de apropiación del marco jurídico por parte de los 

docentes, del debido proceso que los cobija a ellos y a la institución, porque suponen que 

las consecuencias serán lejanas a ellos y se presenta que cuando se dan situaciones 

problemáticas con los estudiantes o padres de familia carecen del manejo de la norma, 

generándoles estrés y temor frente a las situaciones.  Otra situación es la mala 

interpretación o la sobre interpretación del manual de convivencia por parte de los 

padres de familia y los estudiantes respecto a una falta cometida, esta manera particular 

de interpretar el manual o cierta normativa complejiza los procesos. También a veces 

hay que buscar maneras cordiales muy claras, de hacerle entender a los padres de familia 

que la institución es autónoma y que esa autodeterminación obra en consecuencia, que 

no es simplemente demandar de la institución una gran cantidad de situaciones, de 

servicios, de soluciones a muchas cosas y que no es a partir de un capricho o una 

necesidad personal. Finalmente hay situaciones también complejas al comunicar de 

manera acertada y puntual a los padres de familia que los maestros son empleados de la 

institución y no de ellos.    

 

Pregunta 2: ¿Considera que el directivo ejerce como líder? ¿Cómo entiende este 

liderazgo? 

Siempre he pensado que el directivo es un maestro que en su práctica trascendió en el 

liderazgo y este liderazgo permeo de manera positiva a la comunidad educativa y a la 

institución y el hecho de que la comunidad se haya identificado con las propuestas del 

maestro le permitió ser visible para ella. Yo creo que uno entiende que ese liderazgo es 

efectivo por que el directivo tiene un conocimiento global de la institución, conoce su 

funcionamiento, su dinamización, conoce los objetivos institucionales, las metas a 

cumplir, las características de la población, estudiantes, maestros y personal de servicios 

generales también. El directivo dinamiza muy acompañado de los maestros el ambiente 

escolar, la gestión del ambiente institucional se trabaja todo el tiempo de la mano del 

maestro. También el directivo y el líder gestionan su cargo desde el carisma, la misión y 
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la visión es algo que no debe perder de vista y finalmente el líder acompaña al maestro 

en las labores institucionales del día a día. 

 

Pregunta 3: ¿Cuáles son los rasgos que debería tener un directivo que sea líder? 

Explique su respuesta con ejemplos. 

Yo parto de que el directivo líder es un buen comunicador, es eficiente para comunicar 

la directriz del día a día ,porque es una persona que comunica de manera detallada cada 

uno de los procesos que lidera, manifiesta de manera puntual las dinámicas de la 

institución, se mantiene como una persona dispuesta a escuchar y a manifestarse frente a 

las dificultades de la comunidad educativa, es una persona respetuosa, actúa frente a las 

personas y a las circunstancias de manera atenta y con buena disposición. Es una 

persona honesta, debe acompañar día a día con el buen ejemplo, es coherente y debe 

actuar sin contradicción. Es una persona responsable, debe mejorar los ambientes, 

mejorar las circunstancias y generar bienestar a los niños, los jóvenes y los maestros. Es 

una persona que se hace cargo de la comunidad educativa. Es formadora, acompaña los 

procesos de aprendizaje de estudiantes y maestros, esto implica que en mi cargo sea 

importante formarme en escuchar atentamente, las necesidades, las circunstancias de la 

personas. El hecho de ser formador nos dice que con su actitud, con su disposición, con 

la entrega que exige su trabajo, con la calidad de su trabajo, pues es una persona que 

caracteriza el trabajo de su equipo. Es una persona ética, que genera situaciones y cosas 

que les favorecen a las personas que le rodean y es considerada con la situación de los 

demás. 

 

Pregunta 4: ¿Cree que a través de su gestión puede generar liderazgo entre sus 

profesores que incidan en los aprendizajes? ¿Cómo tendría que ser dicha gestión? 

Todo el tiempo yo creo que se debe generar liderazgo, la gestión de la coordinación 

camina de la mano con la gestión del docente, la manera como se administra la 

institución involucra todo el tiempo a los maestros, desde lo micro, la cotidianeidad 

como el acompañamiento a los estudiantes, mejora en el ambiente escolar, generar un 

ambiente de aula positivo, generar las actividades institucionales de acuerdo a las 

directivas religiosas y educativas; también hay un factor intermedio para gestionar este 
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liderazgo entre los docentes y es la participación en los comités institucionales, su voz 

ante las dificultades a los aciertos, frente a los procesos es una voz que se escucha en el 

momento de tomar decisiones frente a la comunidad educativa, el liderazgo también por 

parte de los maestros de las áreas de mejora institucional, en este momento ya dejaron de 

ser áreas de mejora y se proyectan para la certificación de la quinta estrella y finalmente 

una participación en lo macro de la institución que son los indicadores y las metas 

institucionales anuales que es un proceso que forma bastante a los profesores que se 

muestren interesados en aspectos administrativos. 

 

Pregunta 5: ¿Qué tipo de acciones, estrategias e iniciativas favorecen su gestión?  

 Es importante planear, generar una estructura un orden para el desarrollo de las 

actividades con los correspondientes objetivos; otra acción también importante dentro de 

la gestión y es proyectar el recurso humano, el recurso material y el tiempo, y finalmente 

es una acción muy importante acompañar los procesos. Dentro de las estrategias esta 

tramitar el POA, el plan operativo anual de la coordinación, muy de la mano con el 

cronograma de la institución y con el POA de las otras dependencias, generar pequeñas 

actividades para visibilizar a los líderes, generalmente lidero varios proyectos 

institucionales y lo que hago para resaltar la labor de quienes lideran esos proyectos es 

gestionar actividades que hagan evidente con quienes puedo liderar los proyectos; 

generalmente me reúno una vez por semana con los profesores de ciclo en contra 

jornada para generar informes frente a las dificultades de los estudiantes en convivencia 

o las dificultades que se hayan generado con padres de familia o entre pares. Las 

iniciativas, las jornadas pedagógicas generadas desde convivencia, las reuniones con 

padres y maestros con el objetivo de dinamizar protocolos con el fin de formar maestros 

en la correcta solución de los conflictos que se dan al interior de la comunidad, la 

gestión del cuidado de la casa común desde el proyecto de servicio social del grado 

noveno. 

 

Pregunta 6: Ante los retos actuales de la escuela plantee algunas líneas de acción 

del directivo en las que pueda ejercer como líder escolar. 
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Dificultades hay muchas, yo identifico en mi cotidianeidad cinco principales: la primero la 

movilidad del sentido de lo correcto en jóvenes y maestros, yo ejerzo mi liderazgo desde 

una premisa de que todo lo bueno que uno genere en la cotidianidad, genera compromiso en 

las personas, todos los días la gota sobre la roca va permeando la roca; la segunda es creer 

que se puede maltratar a las personas sin consecuencias, yo opero bajo otra premisa muy 

eficiente que es que con la edad mental que actúa frente a la ofensa frente al maltrato se 

debe responder y ubico la solución desde el marco jurídico; tercero tenemos  la 

dignificación de las personas en sus diferencias y en sus derechos, trabajamos un discurso 

inclusivo, generamos ambientes de respeto y tolerancia para niños y jóvenes con 

discapacidades físicas, homosexuales y lesbianas; cuarto tenemos los diferentes tipos de 

soledad que asumen algunos niños y jóvenes de la institución, en esto me muestro muy 

reiterativa y muy incisiva en estar todo el tiempo comunicándome con los padres de familia 

de los niños, generalmente todos los días entro al aula y chequeo las situación de los niños, 

yo conozco a mis estudiantes y la mayoría de sus realidades, y estoy muy atenta a los niños 

que presentan dificultades, que están muy solos, que manifiestan algún tipo de dificultad 

que se hace evidente en la convivencia; quinto es que tenemos maestros sin vocación y sin 

compromiso de manera muy evidente frente a la responsabilidad de educar y formar, frente 

a esto me muestro muy disciplinada con el proceso de acompañamiento porque se pueden 

dar dificultades para asumir la tarea, asumir la institución sobre todo porque es una 

institución que pertenece a una comunidad religiosa y se asumen ciertas dinámicas dentro 

de la misma  y viniendo de colegios laicos de procesos muy diferentes a los de la 

institución, pues a veces se les dificulta  a los maestros, se hace acompañamiento con un 

plan de mejora esperando que el maestro pueda superar con agilidad y eficiencia las 

dificultades que se le presentan y se realizan procesos de evaluación todo con el fin de 

cualificar el desempeño docente y verificar que el maestro dentro de su proceso ha ido 

asumiendo el carisma y el perfil de docente de la institución ,que es muy importante. 

 

Pregunta 7: ¿Qué tipo de trabajo promueve en sus profesores que evidencie formas 

de liderazgo? 

De acuerdo a las observaciones generadas en la reunión del equipo directivo (una vez a 

la semana), genero las observaciones para la reunión con los profesores de cada ciclo, 
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comento los puntos a mejorar y escucho las propuestas, generamos consenso y 

colocamos fechas para la evaluación de las mejoras. Es un trabajo autónomo, muy 

acompañado. 

 

 

 


