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RESUMEN 

 

El presente estudio destaca como insuficiencia el poco desarrollo del liderazgo 
académico en los docentes del nivel primario de la I.E. “Cristo Rey” de Pacanguilla- 
Chepén, 2014. 

 

La investigación es de carácter aplicativo y consiste en diseñar un Programa de 
Gestión Democrática Participativa, con el propósito de desarrollar el liderazgo 
académico en los docentes del nivel primario de la I.E. “Cristo Rey” de Pacanguilla- 
Chepén, 2014. 

 

El aporte investigativo, radica en el modelo teórico de la propuesta y la propuesta en sí: 
“Programa de Gestión Democrática Participativa”, el mismo que se ha diseñado 
considerando los aportes del liderazgo transformacional, la comunicación popular y el 
enfoque histórico cultural de Vigostky 

 

El objetivo fundamental de esta investigación es diseñar un Programa de Gestión 
Democrática Participativa, para desarrollar el liderazgo académico en los docentes del 
nivel primario de la la I.E. “Cristo Rey” de Pacanguilla- Chepén, 2014. 

 

Lo planteado anteriormente pone de manifiesto la importancia de la aplicación de la 
propuesta metodológica. La puesta en marcha de las Actividades del Programa, que 
permitan que los docentes del nivel primario que no han desarrollado adecuadamente 
sus capacidades de liderazgo académico, puedan realizarlo mediante la ejercitación y 
el entrenamiento, con estrategias para este fin. 

 

La lógica investigativa asumida en la solución de la problemática, posibilito utilizar 
métodos teóricos y prácticos, tales como el histórico-lógico, hipotético-deductivo, el de 
la modelación, el enfoque sistémico estructural funcional y el experimental 

 

 

 
Palabras claves: Gestión Democrática, Enfoque sistémico 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

La tarea educativa implica siempre un papel de liderazgo. En la formación del 

liderazgo académico se relaciona la propia función docente. El autor cubano 

Ortiz Ocaña (2006) destaca que el liderazgo es un proceso que implica mayor 

influencia que la que permite la estructura funcional de la administración 

educativa. Agregó que el liderazgo educativo debe estar sustentado en todas las 

teorías del liderazgo pero debe asumir las características propias de su 

naturaleza y contenido, insistiendo en que el liderazgo educativo es 

esencialmente un docente que debe dominar las funciones y tareas propias de 

cada cargo como condición de un liderazgo efectivo Demostrando su 

profesionalidad competencia y sus intereses profesionales, esta es la mejora de 

la educación de acuerdo con las dimensiones de las tareas de gestión educativa, 

cambios permanentes en los centros educativos.. 

 

Estas aseveraciones permiten reflexionar sobre cuestiones que en la actualidad 

están siendo abordadas por investigadores en el campo de la gestión 

organizacional, especialmente para las instituciones educativas. Los debates 

recientes han demostrado que se ha prestado poca atención al liderazgo 

docente en las instituciones educativas. El contexto internacional actual obliga a 

los docentes a redefinirse como líderes en el proceso de educación y enseñanza. 

Los paradigmas educativos están convergiendo en influencias y tendencias que 

otorgan a los docentes una perspectiva sobre la gestión docente diferente a la 

del siglo anterior. 

 

Así mismo las investigaciones sobre el liderazgo en el aula enfatiza 

simultáneamente que el éxito del aprendizaje de los estudiantes depende de la 

capacidad de las escuelas para controlar sus propias prácticas de enseñanza, 

por un lado, y la cohesión de las organizaciones circundantes, por el otro. 

Algunas ideas, prioridades o estrategias claras que son directamente relevantes 

para el aprendizaje de los estudiantes (Hackman & Wageman, 2007, Leithwood 

& Riehl, 2005). A continuación, vamos a detallar en qué consisten estas tesis. 

 

En este marco se ha observado que en la I.E. “Cristo Rey”, del centro poblado 

de Pacanguilla, distrito de Pacanga y provincia de Chepén: 
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• Los docentes presentan dificultades para desenvolverse como líderes 

académicos en el cumplimientos de sus funciones. 

• Existen problemas de relaciones interpersonales entre docentes, docentes – 

directos y con otros agentes educativos. 

• Presentan un bajo nivel de motivación de logro, influyendo negativamente 

sobre los estudiantes. 

• De esta manera se aprecia que los docentes no influyen en la motivación por 

el aprendizaje en los estudiantes. 

• Además se ha evidenciado un deficiente nivel de influencia de los docentes 

en los padres de familia, como integrarlos como aliados del proceso 

educativos de sus menores hijos. 

 
Ante esta realidad, formulamos la presente investigación orientada a desarrollar el 

liderazgo académico en los docentes del nivel primario de la I.E. “Cristo Rey”, de 

Pacanguilla - Chepén, 2014, siendo necesario para ello necesario diseñar un 

Programa de Gestión Democrática Participativa. 

 
De esta manera podemos concluir que en esta institución educativa existe entre un 

deficiente desarrollo del liderazgo académico en los docentes de educación 

primaria. 

 
Por lo tanto el problema científico de esta investigación es que: Se observa en la 

I.E. “Cristo Rey”, de Pacanguilla - Chepén la falta de liderazgo académico en los 

docentes del nivel primario, lo cual se manifiesta en la poca participación en la 

gestión Institucional. 

 

A partir del análisis de esta problemática se ha planteado la siguiente pregunta 

científica: ¿Cómo influye el diseño de un Programa de Gestión Democrática 

Participativa para desarrollar el liderazgo académico en los docentes del nivel 

primario de la I.E. “Cristo Rey”, de Pacanguilla - Chepén, 2014?. 

 

Se precisa como objeto de estudio, el proceso de desarrollo del liderazgo de los 

docentes del nivel primario de la I.E. “Cristo Rey”, de Pacanguilla - Chepén. 
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La presente investigación, al intentar resolver un aspecto importante que busca 

contribuir al desarrollo del liderazgo de los docentes del nivel primario. 

 

En tal sentido el objetivo de la investigación es: Diseñar un Programa de Gestión 

Democrática Participativa para desarrollar el liderazgo académico en los docentes 

del nivel primario de la I.E. “Cristo Rey”, de Pacanguilla - Chepén, 2014. 

 

El Campo de Acción: Desarrollo del liderazgo académico de los docentes del nivel 

primario de la I.E. “Cristo Rey”, de Pacanguilla - Chepén, a través de la gestión 

participativa. 

 

La Hipótesis a defender es la siguiente: Si se diseña, elabora y aplica un Programa 

de Gestión Democrática Participativa, entonces se mejoraría significativamente el 

desarrollo del liderazgo académico en los docentes del nivel primario de la I.E. 

“Cristo Rey”, de Pacanguilla - Chepén, 2014. 

 

Para los efectos se realizaron las siguientes tareas: 
 

- Analizar el nivel de desarrollo del liderazgo académico, en los docentes del nivel 

primario de la I.E. “Cristo Rey”, de Pacanguilla - Chepén, 2014, antes de la 

aplicación del Programa de Gestión Democrática Participativa 

 

- Diseñar un Programa de Gestión Democrática Participativa basado en la teoría 

de Lev Vigostky, teniendo en cuenta las características de los docentes del nivel 

primario de la I.E. “Cristo Rey”, de Pacanguilla - Chepén, 2014. 

 

- Aplicar el Programa de Gestión Democrática Participativa basado en la teoría 

de Lev Vigostky, para promover el desarrollo del Liderazgo académico, en los 

docentes del nivel primario de la I.E. “Cristo Rey”, de Pacanguilla - Chepén, 

2014. 

 
 
 

- Comprobar la eficacia de la aplicación del Programa de Gestión Democrática 

Participativa, en el desarrollo del Liderazgo académico, en los docentes del 

nivel primario de la I.E. “Cristo Rey”, de Pacanguilla - Chepén, 2014, mediante 

la aplicación de un post test. 
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Por ello, este estudio aporta en promover el desarrollo del Liderazgo académico, 

considerando la importancia del entrenamiento del liderazgo académico en los 

docentes del nivel primario, que conforman el grupo de estudio. 
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ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA DEL DESARROLLO DEL LIDERAZGO 

ACADÉMICO 

 
1.1. UBICACIÓN O CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La Institución Educativa “Cristo Rey”, está ubicada en el Centro 

Poblado de Pacanguilla, distrito de Pacanga, provincia de Chepén, región La 

Libertad. 

 

El Centro Poblado de Pacanguilla, ha ido creciendo por habitantes de 

diferentes provincias del departamento de La Libertad y Cajamarca, 

principalmente. En ella converge una heterogeneidad de habitantes en 

cuanto al nivel económico y cultural. 

 

La mayoría de los padres de familia se dedican a labores agrícolas. 

Además, algunas madres trabajan para ayudar a la economía y otras se 

dedican sólo a las ocupaciones del hogar. 

 

Con respecto a la escolaridad de los padres de familia, la mayoría 

cuenta con Educación Primaria, en menos proporción con secundaria o algún 

otro estudio y hay algunos con carrera profesional. 

 

La Institución Educativa “Cristo Rey” ha logrado un crecimiento 

importante, gracias al apoyo, participación y disponibilidad de la gente que 

forma parte de la comunidad y de algunos profesores que apoyen en forma 

decidida la gestión escolar. 

 

Cabe destacar que en el aspecto económico, que esta comunidad 

cuenta con los servicios públicos básicos como: agua potable, electricidad, 

desagüe y además en los últimos años tiene acceso a internet y cuenta así 

mismo con el servicio de tele cable. 

 

A nivel económico la actividad comercial y agropecuario, constituyen 

ejes importantes en su economía, después de la agricultura. Es importante 

señalar que en la actualidad el funcionamiento de empresas agro 

exportadoras como “Cerro Prieto” y “Hoja Redonda”, han dado un gran 
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impulso a la vida económica y laboral de esta comunidad, generando más 

puestos de trabajo para la población que viven en este centro poblado. 

 

La Institución Educativa “Cristo Rey”, cuenta con 12 aulas en el nivel 

de educación primaria y 10 aulas en el nivel de educación secundario, así 

como baterias de servicios higiénicos para hombres y mujeres, área para 

cultivo y crianza de animales menores, talleres productivos y un campo 

multideportivo. El personal está integrado por el Director, 12 profesores de 

educación primaria y 14 profesores de educación secundaria, 02 auxiliares 

de educación, 01 secretaria y 02 personal de servicio. 

 

En relación al apoyo de los padres de familia es exiguo por cuanto la 

mayoría de los padres de familia tiene una jornada laboral que dificulta 

brindar un apoyo real o efectivo a la labor docente que se desarrolla en esta 

institución educativa, siendo las labores agrícolas, la que ocupa la mayor 

demanda laboral, descuidando la educación de sus hijos. 

 

En relación a las costumbres de este pueblo existe una gran influencia 

de la región andina en sus manifestaciones culturales como la música, danza, 

creencias y supersticiones. 

 

Los docentes del nivel primario demuestran un importante 

conocimiento de los estudiantes, manejo de estrategias didácticas, pero se 

evidencia un deficiente desarrollo del liderazgo académico, aspecto 

importante para su desempeño profesional de manera idónea. 
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1.2. ORIGEN Y EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL DESARROLLO DEL 

LIDERAZGO ACADÉMICO 

 

1.2.1. A NIVEL MUNDIAL 
 

El concepto de liderazgo está experimentando un cambio 

importante; a fines de la Edad Media, Nicolás Maquiavelo (1469-1527) 

publicó unas polémicas y desafiantes Escritos, que no solo describen 

el tortuoso camino del poder, sino también describen las acciones de 

los gobernantes que quieren defenderse y proteger sus propios 

intereses. Defiende tu posición a toda costa. costero. 

 

Maquiavelo fue un buen observador, pero no investigador; un 

intuido, pero no un analista científico, por lo que no existían 

condiciones mínimas para el estudio científico del tema cuando 

prevalecían los conceptos santificados del poder. 

 

Recién a fines del siglo XIX, 100 años después de la Revolución 

Francesa, hubo un clima propicio para esta tarea. Curiosamente, el 

estudio no abordó ninguna de las tres estructuras de poder 

tradicionales: 

 

Los nobles, la iglesia y el ejército, quizás porque no se han 

desprendido del todo del concepto tradicional de lo sagrado, 

conservan tabúes. Pero la institución adecuada para los estudios de 

liderazgo son las corporaciones porque es más secular y secular. Las 

relaciones de poder no pueden nacer si los individuos no las aceptan 

libremente. En América, una nación moderna y liberal, es la cuna de 

estas importantes investigaciones. 

 

Durante la Primera Guerra Mundial, los psicólogos del ejército 

de los EE. UU. intentaron encontrar formas útiles y eficientes de 

seleccionar a las personas adecuadas para los puestos de mando, lo 

que llevó a los investigadores de la posguerra a centrar su 

investigación en la identificación de las características de los líderes. 
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Parece lógico entender el liderazgo en términos de ciertas 

características, distinguiendo así a los individuos con habilidades de 

liderazgo, porque al final se puede argumentar que algunas 

características relevantes pueden estar presentes en un líder efectivo 

que lo harían diferente de aquellos que carecen de personas 

competentes. actuar como líderes. Este enfoque es muy similar a la 

noción de Aristóteles de que solo algunos hombres, debido a los 

rasgos con los que nacieron o se criaron en sus familias, son buenos 

líderes. 

 

La investigación sobre las características internas y externas 

que pueden explicar el liderazgo ha llevado a considerar varias 

dimensiones tales como: características físicas (peso, altura, 

apariencia, energía), características de personalidad (originalidad, 

extraversión, carácter), habilidades y aptitudes (inteligencia, 

conocimiento, capacidad técnica) y factores sociales (capacidad de 

relacionarse con los demás, situación económica). 

 

Después de revisar investigaciones previas, ninguna 

característica distinguió consistentemente a los líderes de los no 

líderes. Sin embargo, mientras que la investigación ha demostrado 

una relación débil entre las características personales y su capacidad 

para actuar como líder, la investigación sobre los rasgos personales 

que determinan el ejercicio del liderazgo demuestra que las 

especificidades que pueden considerarse un desempeño exitoso 

varían de una situación a otra. 
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1.2.2. A NIVEL LATINOAMERICANO 
 

Las autoridades coloniales eran líderes que se reelegían ellos 

mismos y lo que manifestaran siempre eran órdenes para sus 

subordinados los más importantes fueron el Virrey, la audiencia, los 

ayuntamientos y la Iglesia. Las características fundamentales del 

régimen Virreinal fueron: 

 

 La dependencia política, 
 

 La desigualdad social, educativa 
 

 Y la legislación económica, favoreciendo sólo a los sectores 

privilegiados. 

 

 
1.2.3. A NIVEL NACIONAL 

 

Los peruanos descontentos con el régimen Colonial, e influidos 

por las ideas modernas, trataron de lograr, desde fines del siglo XVIII, 

la libertad del país y el imperio de la justicia, la cual se consolidó en 

1824 con la batalla de Ayacucho; generando una gran expectativa por 

lograr que nuestro país sea una nación moderna hubiera igualdad 

social, libertad económica y una educación para los individuos. 

Cuando la aristocracia se derrumbó, los líderes provenían claramente 

de todos los ámbitos de la vida. 

 

En la retórica los políticos exponían que trabajaban por el 

desarrollo de nuestro país, estos sólo existió en teoría; pero Perú 

progresó materialmente aunque en forma desequilibrada: La 

desigualdad produjo una organización social injusta y una economía 

benéfica sólo para sectores limitados. 

 

El liderazgo que debían asumir nuestros mandatarios se 

sumergió en una atmósfera caótica en la década de 1830, de 

autoritarismo y caudillismo en el siglo XIX. En el siglo XX se contó 

como presidentes que quisieron perpetuarse en el poder: Sánchez 

Cerro y Alberto Fujimori, lo cual demuestra de la falta de capacidad de 



20  

un liderazgo nacional que pueda generar consensos y trabajar por el 

bien social. 

 

En el campo educativo, los planteles educativos en nuestro país 

son el resultado del largo proceso de su historia; las instituciones, 

fueron impuestas al país en la época de su dependencia, y se 

adoptaron libremente los esquemas de las teorías norteamericanas 

adaptándolas a las necesidades y aplicándose a nuestra realidad. Es 

importante destacar que la educación en Perú ha pasado por etapas 

y cambios demasiado drásticos y sobresalientes. La historia siempre 

la escriben unos pocos líderes que cambiaron el mundo, para bien o 

para mal, que crearon valor, crearon religiones, revoluciones y 

catástrofes mundiales. 

 

Las sociedades prehispánicas habían logrado una excelente 

organización social. En el incanato se vivía con reglas sociales bien 

reglamentadas por leyes, y dentro de ese régimen cada individuo tenía 

una función precisa que cumplir; el líder era considerado como el 

hombre más fuerte, elegido por su valentía y fortaleza; con la idea que 

el líder nace. 

 

En el pasado, cuando las fuertes barreras de clase social hacían 

casi imposible que alguien pudiera ser líder, muchas personas 

entendieron que el liderazgo era intergeneracional, ya que era común 

que vinieran de una misma familia. En la conquista los indios ya tenían 

conocimientos sobre aspectos relacionados con el trabajo, la 

administración del imperio y su entorno social, geográfico y cultural. 

Pero cuando las órdenes religiosas entraron en decadencia fueron 

desapareciendo muchas escuelas que existían en los Conventos, los 

españoles se revelaban manifestando que los indígenas solo tenían 

derecho a saber la doctrina católica; ya que al crear líderes de calidad 

podríamos tener una nación con principios exitosos. 

 

En la década de los noventa del siglo pasado, en el Perú, la 

función educativa comenzó a adaptarse a las necesidades de una 
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sociedad que buscaba modernizarse, incorporando así las dinámicas 

de cambio en las escuelas como instituciones educativas. 

 

En el contexto de la actual transformación del sistema educativo, 

la escuela está jugando un papel protagónico, y esta puede ser una 

oportunidad para pensar y dar forma al cambio, que sin duda requerirá 

una redefinición de los roles de los docentes y directivos de las 

instituciones educativas. 

 

La UNESCO (1993: 24) menciona en el proyecto principal de 

Educación que al mismo tiempo que promueve el trabajo en equipo y 

fortalece la participación docente, el director escolar también debe 

asumir su propia etapa como funcionario profesional, pudiendo dirigir 

una institución y darle una dirección moral, intelectual y posiciones 

funcionales. En otras palabras, no son solo los administradores 

escolares, los líderes deben poder crear las condiciones de trabajo 

adecuadas que muevan a la comunidad educativa hacia el logro de 

las metas educativas. 

 

El liderazgo de la gerencia es fundamental para construir un 

espíritu compartido de logro y equilibrar la necesidad de hacer el 

trabajo manteniendo la moral de los miembros del equipo en un nivel 

satisfactorio. 

 

En nuestro país, el Manual del Director establece que el director 

es la clave para ayudar a corregir lo que limita el crecimiento escolar 

y fortalece lo que fomenta el crecimiento escolar. Además de los 

directores, pueden contribuir al fortalecimiento de la docencia y la 

capacidad de tomar decisiones pedagógicas y organizacionales de 

manera académica que responda a las necesidades de los 

estudiantes y las especificidades de la comunidad. 

 

De lo dicho en los párrafos anteriores, se puede afirmar que se 

deben realizar cambios en las escuelas de educación primaria para 

mejorar los servicios educativos que se brindan incentivando a los 
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estudiantes a adquirir aprendizajes a lo largo de la vida 

verdaderamente útiles, no para las escuelas. Para ello, no basta con 

la reformulación de contenidos, materiales y actualización de libros de 

texto a partir de la década de 1990. Es fundamental que las 

condiciones jerárquicas de trabajo aislado e individualista por las que 

los docentes trabajan en el lugar de trabajo cambien a condiciones 

que impulsen a los docentes a trabajar de manera holística y colectiva. 

Por lo tanto, el liderazgo del director es fundamental para crear un 

ambiente de trabajo adecuado que motive a los docentes a 

organizarse y colaborar en torno a metas claras, precisas y, lo más 

importante, compartidas por todos; experimentar nuevas estrategias 

de enseñanza para garantizar el logro de las metas establecidas 

dentro del plantel; y brindar ayuda y apoyo mutuo para abordar los 

problemas que impactan negativamente en la formación de los 

estudiantes. 
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1.3. CARACTERÍSTICAS Y MANIFESTACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

 

1.3.1. A NIVEL INTERNACIONAL 
 

Las organizaciones educativas de principios del siglo XXI se 

esforzaron por mejorar su calidad. Necesitaban incorporar nuevos 

conceptos, materiales y estrategias organizativas en sus estrategias 

educativas. Esto se debió a la creciente influencia de variables 

externas e internas en la gestión educativa. Estos incluyeron cambios 

en los recursos humanos y cómo se administraron, así como agregar 

nuevas teorías a la educación. 

 

El verdadero desafío para la nueva gerencia es adoptar un 

nuevo estilo de liderazgo que sea capaz de administrar 

adecuadamente las relaciones mientras considera cómo se pueden 

resolver los problemas a través de la mediación. 

 

Esto puede unir a las personas en la búsqueda de un objetivo 

importante a pesar de las fuerzas que las dividen y, en última 

instancia, puede liberar el establecimiento de una cultura de 

excelencia en las organizaciones educativas se logra mediante la 

eliminación de la mediocridad caracterizada por disputas burocráticas 

y luchas de poder político, esto crea el clima organizacional adecuado. 

 

Es claro que quien sea el director de una escuela se enfrenta a 

una serie de problemas para ejercer el liderazgo con el fin de lograr 

las metas y objetivos de crear un ambiente de trabajo propicio para el 

buen funcionamiento de la escuela, así como la organización de la 

escuela. . 
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Entre los problemas u obstáculos que enfrentan diariamente los 

directores de escuelas primarias, se pueden mencionar, entre otros, 

los siguientes: 

 

a) Tradicionalmente, a los directores se les ha asignado la función 

de dirigir y controlar el cumplimiento de las normas, objetivos y 

designios del ejecutivo central. En muchos casos, los directores 

llevan a cabo sus funciones de acuerdo con las normas oficiales 

y haciéndolas cumplir estrictamente. Por ejemplo, al supervisar 

personalmente, y en ocasiones de manera exagerada, a los 

docentes en el desempeño de sus funciones específicas, 

provocando que cada docente se aísle y se encierre en el aula, 

perdiendo “la capacidad y el interés por lograr los objetivos de 

toda la organización”1. 

 

b) Los directores continúan pasando la mayor parte de su tiempo en 

la escuela realizando funciones administrativas prácticamente 

ineludibles, como llenar formularios, preparar estadísticas, 

transacciones, etc., o abordar problemas imprevistos, como 

averías en los edificios, preocupaciones por los padres, etc. 

 

c) La actitud de los docentes para trabajar de manera integrada, 

colaborativa y participativa en las propuestas de mejora y solución 

de problemas escolares realizadas dentro de la misma institución 

escolar como estrategia importante para el logro de los objetivos 

educativos en el plantel. Los docentes generalmente se 

desarrollan de forma individual y aislada, por lo que en ocasiones 

se resisten a trabajar en grupo, viéndolo como una pérdida de 

tiempo, innecesaria e inútil. Esta situación se convierte así en un 

desafío para que los directores respondan y encuentren 

mecanismos que les permitan cambiar de cargo docente. Aquí su 

valor, su habilidad técnica, su capacidad para comprometerse con 

el equipo docente, motivarlos, ganar y mantener su confianza 

 

1 Idem, p.60 
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serán todos importantes, "porque sus roles se basan en sus 

relaciones con los demás”2. 

A todo lo anterior puede agregarse que: 

 

 La promoción de docentes a cargos de dirección se basa en la 

mayoría de las veces en criterios puramente administrativos 

(por rango), cuando no en medidas políticas. 

 
 En estas medidas, se designa a un maestro como director de 

la escuela primaria a propuesta del director de distrito, jefe de 

departamento o determinadas autoridades educativas. 

 
 De acuerdo con el marco de referencia, los docentes no son 

aceptados después de la promoción para desempeñar las 

funciones del cargo de director de escuela, lo que incluye 

ejercer una posición de liderazgo en la educación. Por lo tanto, 

su trabajo se basa en la práctica y la experiencia que ha 

adquirido mientras trabajaba como director. 

 
Los enfoques anteriores habrían demostrado que, si bien esto 

es cierto, la importancia del liderazgo ejercido por los directores de las 

escuelas de educación primaria está claramente prescrita en el 

discurso y la teoría para establecer las condiciones para el desarrollo 

de un entorno propicio. En el trabajo, cabe preguntarse si los 

directores ejercerán un estilo de liderazgo acorde con los lineamientos 

establecidos en el Manual del director, que les permita: 

 

I) Facilitar la integración y el trabajo colegiado entre los docentes en 

torno a un fin educativo común. 

 
 

 

2 CARBAJAL, Juárez Alicia , El Margen de Acción y las Relaciones Sociales de los 

Maestros, un Estudios Etnográfico en la Escuela Primaria. Perú, DIE/CINVESTAV. Tesis 

de Maestría, (1988) p. 18. 
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II) Apoyar las iniciativas de trabajo de los maestros. 

 
III) Atender las problemáticas que surjan en las instituciones 

escolares relacionadas con el desarrollo de los alumnos y 

aquellas de índole laboral o personal que impacten negativamente 

en las relaciones interpersonales docentes. 

 
Si este es el caso, se puede argumentar que los gerentes no 

solo están dispuestos a realizar meramente actividades 

administrativas (que de hecho tienen la responsabilidad de hacer), 

sino que también están interesados en promover un ambiente de 

trabajo propicio para Los mejores resultados se lograrán en de esta 

manera frente a las actividades que promueven la acción a favor de 

las escuelas. 

 

1.3.2. A NIVEL LATINOAMERICANO 
 

Se ha observado que en el ámbito latinoamericano ha existido 

problemas de liderazgo en diferentes países como Chile, el cual 

estuvo bajo el mando por 3 décadas por el gobierno militar, en 

Colombia aún no se logró consolidar el sistema democrático, 

presentándose una presencia importante de las FARC. 

 

En Argentina y Bolivia han pasado por épocas muy difíciles en 

lo referente a referente a sus mandatarios. Venezuela aún se 

encuentra consolidando un nuevo sistema, el cual es criticado por los 

denominados países democráticos. 

 

El liderazgo en la educación en México Si bien algunas personas 

son naturalmente más dotadas que otras, el liderazgo es una tarea 

compleja que requiere mucha madurez y comprensión. Los nuevos 

líderes luchan inicialmente porque carecen de las habilidades y el 

conocimiento necesarios. Estos incluyen disciplina, control emocional, 

paciencia, previsión, compostura, perspicacia y oportunidades de 

progreso. En los inicios del gobierno de Carlos Salinas de Gortari se 
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anunció un proceso de modernización de la educación. El 16 de enero 

de 1989 se constituyó un Comité Consultivo Nacional y con base en 

los resultados obtenidos se elaboró un Plan Nacional de 

Modernización de la Educación, priorizando la actualización de 

contenidos y métodos didácticos y la mejora de la formación docente. 

 

El Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación 

Básica (ANMEB), fue firmado el 18 de enero de 1992 por Ernesto 

Zedillo Ponce de León cuando era ministro de Educación. Esbozaba 

el estado de la educación en México en ese momento y proponía la 

actualización de los materiales y conceptos educativos como vía 

principal para la reforma escolar. Además, sugirieron revisar los libros 

de texto y mejorar los estándares educativos. Estos cambios se 

consideraron imprescindibles para que los niños pudieran satisfacer 

sus necesidades básicas de aprendizaje. 
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1.3.3. A NIVEL NACIONAL 
 

Actualmente se cree que la calidad de la educación primaria 

debe producirse en los centros escolares con la participación de todos 

los agentes relevantes. Entre estos agentes, el director de la escuela 

como “líder que facilita y dinamiza el proceso de mejora continua” es 

un elemento clave. Su papel es, por tanto, decisivo a la hora de 

considerar los logros de la organización escolar. 

 

En El "Manual del Director" publicado por el Ministerio de 

Educación en 1996 señalaba que la experiencia ha demostrado que 

el director es el promotor del cambio escolar, y su función es inyectar 

vitalidad a la escuela y aportar nuevas ideas. Sin embargo, las 

funciones que debe desempeñar un director de escuela primaria son 

múltiples: administrador escolar, asesor técnico pedagógico y líder de 

su comunidad educativa. de la comunidad educativa dentro en la que 

se encuentra inmerso. 

 

Esta última responsabilidad implica hoy que el director tiene que 

desempeñar tareas muy diferentes a las de vigilancia y control que 

habitualmente desarrolla. Es decir, debe ejercer un liderazgo capaz 

de establecer condiciones de trabajo para lograr "armonía, 

coordinación y estabilidad en las relaciones y acciones de los 

elementos que integran la comunidad escolar para regular, optimizar 

y garantizar la conformidad con los objetivos educativos”3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3 SEP, Manual del Director. SEP. Perú, 1986 p. 123. 
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Es relevante destacar que "en el contexto educativo, 

posiblemente de manera más significativa que en cualquier otra forma 

de entidad, los resultados están intrínsecamente ligados a las 

personas involucradas ya sus interacciones mutuas". Si apoya y 

alienta sus esfuerzos, si los trata más como colegas que como 

autoridades, si es amable, educado, genuino y lidera con el ejemplo 

en lugar de con las palabras, las cosas pueden mejorar dentro de la 

escuela. 

 

Las instituciones educativas de nuestro país no han olvidado las 

deficiencias que se derivan de las prácticas inadecuadas de liderazgo 

en toda organización, y el reconocimiento en los programas 

educativos institucionales de que las relaciones interpersonales son 

fallidas, discordantes e ineficaces resulta fiel a su rol de líderes, y por 

tanto Se puede inferir que existen deficiencias en la toma de 

decisiones, apoyo y estímulo que los directores educativos líderes 

deben alcanzar metas organizacionales que generen un clima 

organizacional propicio a la democracia participativa. 

 

Son muchos los factores que inciden en la calidad de la 

educación que logra cualquier institución educativa. Por lo tanto, si su 

actitud o comportamiento no cumple con los principios de mantener la 

educación, puede ser negativo o problemático, si cumple con estos 

principios y no es problemático, es positivo. Sin embargo, estas 

ubicaciones pueden verse influenciadas internamente por el entorno 

global en el que se encuentran. Además, la influencia de la sociedad 

en el clima organizacional, que se enfoca en los fundamentos de una 

organización, cambia con el tiempo debido al mayor conocimiento, la 

diversidad en la fuerza laboral, los avances tecnológicos, las leyes 

laborales, las regulaciones gubernamentales y la evolución de la 

organización corporativa, las personas que integrarlo y cómo ven la 

organización (Robbins, 1991). 
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Se puede observar que existe cierta relación entre el liderazgo 

del supervisor y la relación interpersonal del empleado, y estas dos 

variables están relacionadas con el clima organizacional existente. 

Por ejemplo, el liderazgo motivacional beneficia las relaciones, reduce 

los conflictos y promueve el trabajo en equipo. Asimismo, un buen 

clima organizacional es propicio para la cooperación con los líderes. 

 

La encuesta permitirá a las instituciones educativas 

autodiagnosticarse, observar en la práctica el desarrollo de los 

procesos mencionados y comprender cómo los propios actores 

asumen la responsabilidad de mejora y compromiso con el cambio, y 

por supuesto conocer con claridad sus realidades, sistematizar y 

Transmitir a los participantes de la institución educativa para generar 

Información. Por lo tanto, si creen, son los propios participantes 

quienes pueden desarrollar planes de mejora y, con base en esta 

experiencia, formular recomendaciones de política educativa a nivel 

comunitario. 

 
1.3.4. A NIVEL DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

 

Los trabajadores de la Institución Educativa “Cristo Rey” del 

centro poblado de Pacanguilla, provincia de Chepén, no es ajena a los 

problemas y se observan entre otros los siguientes: 

 

▪ Decisiones verticales basadas en grupos cercanos a los 

directivos. 

▪ Autoritarismo. 

 
▪ Las situaciones de conflicto se limitan a la mínima expresión, sin 

ofrecer alternativas de solución a los problemas institucionales. 

 

▪ Los trabajadores son tratados injustamente. 

 
▪ Las relaciones humanas dentro de la comunidad educativa no son 

altruistas y colaborativas. 
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▪ Baja identificación del personal con la escuela: poca participación 

en fiestas de aniversario, ferias científicas, desfiles escolares, etc. 

 

▪ No existe una comunicación fluida y oportuna entre la comunidad 

educativa, y no se expresa la capacidad de expresar la capacidad 

de saber escuchar a los demás. 

 

▪ De igual manera, en los proyectos de educación institucional, las 

instituciones educativas estudiadas no fueron exitosas, 

armoniosas y eficientes en sus relaciones interpersonales, lo que 

sugiere una falta de conciencia sobre el rol de los líderes y, por 

ende, déficits en la toma de decisiones. director de educación 

debe ser capaz de lograr los objetivos organizacionales, que 

pueden crear un clima organizacional favorable, es decir, la 

democracia participativa. 

 
De todas las preguntas mencionadas, Liderazgo Académico fue 

seleccionado con base en los siguientes criterios: 

 

▪ Los equipos de gestión modernos requieren habilidades 

especiales para gestionar los recursos humanos o las finanzas. 

Estos se conocen como gestión financiera y de recursos humanos 

por otros profesionales. El reto del liderazgo competitivo es: 

¿Cómo consigue el líder que el equipo humano con el que trabaja 

logre interiorizar la misión, objetivos, estrategia, visión compartida 

de las cosas y actitudes colectivas estrictamente beneficiosas 

para facilitar el proceso que se quiere llevar a cabo? sigue, no hay 

lugar para ceder a la burocracia o a la mediocridad, todos trabajan 

con pasión y convicción en lo que hacen, y no olvidemos que un 

buen equilibrio emocional de las personas garantiza un alto nivel 

de desempeño. 

 

▪ Por ello, brindamos a sus colaboradores un liderazgo motivador 

para trabajar en equipo con entusiasmo, reconocimiento que 

facilita las relaciones, reduce los conflictos y promueve la 
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satisfacción y productividad en un clima organizacional cálido en 

las instituciones educativas. 



33  

1.4. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
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CAPÍTULO II 
 

 

2.1. TEORÍAS CIENTÍFICAS 

 

 
2.1.1. Teorías del liderazgo 

 

a) Teoría de los rasgos 
 

Sostiene que los líderes poseen ciertas características de 

personalidad – llamadas rasgos- que influyen para que actúe como 

tal. Estas características podrían ser: impulso, deseo de dirigir, 

honradez e integridad, autoconfianza, inteligencia, etc. este 

enfoque supone que las personas nacen para ser líderes. 

 
b) Teoría de la Conducta 

 

Intenta identificar conductas o comportamientos que 

diferencian a los líderes efectivos de los líderes ineficaces; es decir, 

los investigadores no están tratando de averiguar quién es un líder 

efectivo, sino qué hacen los líderes efectivos: cómo asignan tareas, 

cómo comunicarse, cómo motivar, etc. 

 

2.1.2. Estilos de liderazgo 
 

Se puede decir que el trabajo de un líder y el trabajo del equipo 

que lidera necesitan apoyo mutuo, el director de escuela necesita más 

o menos el apoyo y la ayuda de los profesores para lograr el propósito 

de la escuela. Este apoyo dependerá del tipo de relaciones que 

desarrolle en el trabajo. 

 

Basándose en el marco de clasificación de Koontz, los directores 

de escuela emplean cinco estilos de liderazgo distintos 

 

a) Liderazgo Autoritario o Autocrático 

 

▪ Características: 
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Estilo autoritario, el director es dogmático y firme, 

imaginando la escuela como una "computadora" programada por 

él. 

 

Los líderes autoritarios asumen la responsabilidad de tomar 

todas las decisiones basadas en sus propios intereses o 

necesidades especiales dentro y fuera de la comunidad educativa 

sin consultar a nadie más. 

 

Luego daba órdenes que esperaba que los demás 

obedecieran y supervisaba escrupulosamente las actividades 

encomendadas al maestro. 

 

El líder autoritario se enfoca en lograr sus propios objetivos 

en la educación, como resultado, tiene poca consideración por el 

conocimiento, la comprensión o la consideración de sus 

subordinados. Tampoco cree que sea necesario tener ningún tipo 

de comunicación con los empleados de la escuela, cree que la 

conexión humana es innecesaria. Este líder tenía comunicación 

limitada con el maestro a dar órdenes. 

 

Cuando se reúna con el personal, limite las comunicaciones 

a temas no controvertidos y evite temas que puedan dividir a los 

miembros de la comunidad escolar. 

 

Evitar e ignorar las objeciones y confrontaciones con los 

docentes, impidiéndoles quejas, críticas o incluso propuestas de 

sugerencias o alternativas, bloqueando los canales formales de 

comunicación. Lo que más valora son los canales informales de 

influencia y comunicación. 

 

Mantener un control férreo y estricto sobre los docentes, en 

ocasiones se considera necesario utilizar el engaño como método 

de control organizacional. 
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En resumen, un estilo de liderazgo autoritario se caracteriza 

por una situación de "control sobre", en la que el líder usa su 

posición y poder para obligar a las personas a seguir sus 

instrucciones. Ball (1987) describió este estilo como más común 

entre directores con una larga trayectoria o en escuelas que 

valoran mucho la tradición. Hoy en día, se puede decir que 

mientras persisten los dictadores, los directores están 

encontrando formas más democráticas de llevar a cabo sus 

funciones en el campus. 

 

Al considerar relevante nuestra investigación sobre el trabajo 

en equipo y los procesos democráticos, descubrimos que los 

equipos dirigidos por un jefe tiránico a menudo experimentan una 

intensa competitividad, la necesidad de venganza y una sensación 

de persecución. Debido a la incapacidad de aceptarse unos a 

otros y culpar a alguien más, los miembros de dichos equipos 

exhiben poca o ninguna simpatía entre ellos. 

 

Los miembros del grupo tienen una resistencia implícita a 

cumplir las órdenes, se inhibe la iniciativa y la creatividad, no se 

fomenta el espíritu de equipo y no se refleja en la persona la 

disposición a cooperar. 

 

Las personas que trabajan en ambientes autoritarios 

renuncian a su libertad y se vuelven sumisas, inmaduras, 

dependientes y atrofiadas emocionalmente. Carecen de 

autodeterminación, eligiendo en cambio ceder a las figuras de 

autoridad. Tampoco disfrutan de ningún crecimiento personal 

porque carecen de la capacidad de tomar decisiones sobre 

proyectos conjuntos. Y finalmente, estos individuos están muy 

descontentos con sus circunstancias y estado de ánimo, una 

comprensión reforzada por su mentalidad mediocre y su baja 

calidad de vida en general. 
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Con base en Chehaybar y Kuri (1978)4 el estilo autoritario 

presenta las siguientes características: 

 

o Tiranía, según el principio de "Yo soy el grupo", el jefe anula 

todas las leyes del grupo y ejerce un poder arbitrario. 

 
o Reconocer el estilo patriarcal de responder y exigir e incluso 

oponerse. Pero, obviamente, la decisión es del jefe. 

 
o Estilo personal, donde existe una estrecha relación personal 

entre la figura central y los diferentes miembros del equipo, 

utilizando la propia petición o simulación como medio de 

influencia, y felizmente haciendo lo que quiere por su honor. 

 
 

b) Liderazgo Paternalista o Benevolente 

 

▪ Características: 
 

En este estilo, el director de la escuela es una extraña 

mezcla de directores autoritarios y democráticos. En primer lugar, 

los aspectos sustantivos, como el control y la exclusividad de las 

decisiones importantes, y en segundo lugar, los aspectos 

formales, en los que se pueden mencionar las relaciones y 

métodos con los profesores. 

 

El Director Benevolente sustituye las propuestas por la 

delegación, deja que el maestro tome decisiones sobre asuntos 

insignificantes porque él toma las decisiones más importantes. 

Eso no significa que no esté dispuesto a escuchar los 

pensamientos, opiniones e inquietudes de mis maestros antes de 

que comience la clase. 

 

A la mayoría de los profesores les gusta porque es amable, 

protector y respetuoso con ellos. Excepto para aquellos que 

 

4 CHEHAYBAR Edith y Kuri. 1978. Técnicas para el aprendizaje grupal!. México. CISE. pág. 114. 
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descubren su verdadera actitud y lo rechazan y se relacionan con 

él con cautela. Usó sus amistades más que su autoridad para 

conseguir lo que quería. 

 

“Controla con puño de hierro en guante de terciopelo”, es 

decir, utiliza la fuerza en forma de ternura, convicción, chantaje 

emocional, protección, etc. 

 

El director paternalista exhibe un nivel moderado de 

confianza en el personal docente y facilita una interacción limitada 

con los maestros. La información transmitida y recibida siempre 

tiene un trasfondo emocional notable 

 

Este tipo de director está motivado con alguna recompensa 

y algún temor y castigo: perdona a los que hacen las paces y 

castiga a los que no, "captando" algunas de sus ofensas y 

mostrándoles que van a castigar y por qué. 

 

Un líder puede ser más autoritario que benévolo en sus 

decisiones, como puede serlo cuando no obtiene los resultados 

que desea. 

 

Incluso cuando las metas se aceptan abiertamente, los 

miembros del grupo no se sienten responsables de los logros de 

los miembros ni están satisfechos con su trabajo. 

 

c) Liderazgo Laissez-Faire. Rienda Suelta. 

 

▪ Características: 
 

Este estilo recibe su nombre de una actitud de gestión que 

permite que todo suceda de forma pasiva y condescendiente, sin 

intervención. 
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Un director tímido confía en los maestros para establecer sus 

propias metas y formas de lograrlas, pero no está de acuerdo con 

ellas. 

 

Rara vez hace uso de su autoridad, si es que la tiene: elude 

la responsabilidad y la delega en el profesorado sin darle la 

dirección adecuada ni tomar decisiones, lo que crea un ambiente 

de confusión mientras el profesor sigue realizando tareas a veces 

complejas y confusas. trabajo asignado. 

 

Los supervisores supervisan al personal de manera 

individualizada solo cuando surgen problemas en la institución 

educativa. De lo contrario, da a los profesores un alto grado de 

libertad para llevar a cabo sus actividades diarias. 

 

Considera que su rol es apoyarlos, brindándoles la 

información que solicitan, brindando asesoramiento cuando lo 

solicitan y actuando como enlace con la autoridad educativa 

inmediata. En este estilo, el director claramente confía en el 

maestro y deja que todos se las arreglen solos. Actúa 

amistosamente, pero evita juzgar, ya sea positivo o negativo. Este 

comportamiento puede deberse a la timidez, o porque se siente 

distante y despectivo con los empleados. Además, no le 

interesaba ni le preocupaba felicitar a los maestros cuando su 

trabajo era satisfactorio y castigarlos cuando no lo eran. Por lo 

tanto, los docentes buscan sus propias fuentes de motivación. 

 

Este enfoque se considera adecuado cuando se supervisa 

un equipo de profesionales altamente motivados capaces de 

ejercer un juicio e implementación independientes. De lo contrario, 

puede generar caos e incertidumbre dentro del grupo, fomentando 

la apatía o el desdén entre los miembros hacia su líde 

 

Para Chehaybar, un sistema de laissez-faire (dejar ir) no 

ayuda a los empleados a desarrollar un sentido de dirección o un 
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plan coherente, ya que los equipos se desmoronan rápidamente, 

lo que se manifiesta en la formación de sub-equipos y la disolución 

de grupos cada vez más competitivos que conducen a el resultado 

final.. (Chehaybar, op.cit. 11) 

 

d) Liderazgo Consultivo 

 

▪ Características: 
 

El director inspira participación a través de su dirección. 

Tanto sus maestros como él tienen plena confianza en él, aunque 

él no confía completamente en ellos. 

 

El liderazgo del director se configura como un fin a alcanzar. 

 
Para lograr estos objetivos, aumenta el sentido de 

responsabilidad del docente y pone un alto énfasis en el control 

del proceso. 

 

Reconocer y premiar a los docentes por su calidad, 

desempeño y esfuerzo, incentivándolos a mostrar buenas 

actitudes hacia la escuela, estar satisfechos con su trabajo y 

sentirse cómodos con las metas planteadas, sin resistirse a ellas. 

 

Utilizar castigos ocasionales y cierta participación de los 

empleados. 

 

Después de consultar con un panel de profesores, el Director 

de Asesoramiento sopesa las muchas ideas, opiniones y 

perspectivas presentadas. Luego, toma decisiones clave que 

cambian la universidad. 

 

Los maestros necesitan un fuerte compromiso y cooperación 

de sus colegas cuando es necesario emplear este estilo. Un 

historial educativo y laboral que beneficie a ambos expertos es 

clave. 
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Por otro lado, los miembros del grupo pueden sentirse más 

frustrados si no siempre se tienen en cuenta sus sugerencias y 

contribuciones que si se envían sin consultarnos. 

 

e) Liderazgo Democrático o Participativo (koontz) 

 

▪ Características: 
 

El director conserva en gran medida la dirección de los 

grupos de trabajo, pero pone más énfasis en discutir en 

profundidad las respectivas tareas o soluciones de problemas con 

la facultad para lograr la mejor alineación. 

 

Es necesario mantener el enfoque en los intereses y 

actitudes del grupo de trabajo mientras se persigue el objetivo 

compartido. Esto ayuda a que el personal participe activamente en 

la armonía y eficacia de la comunidad educativa. 

 

Alguien en esta posición se beneficia de la fuerza de todo el 

equipo porque los seguidores apoyan sus decisiones. 

 

El Director de Democracia crea un sentido de trabajo en 

equipo, responsabilidad personal y una relación de pleno apoyo 

con la escuela. Además, él o ella puede construir la lealtad del 

grupo, un conjunto de esfuerzos para alcanzar las metas y 

construir una relación de trabajo de pleno apoyo con la escuela. 

No controla directamente el comportamiento de los maestros 

individuales porque establece una relación de trabajo cooperativo 

con el personal y responsabiliza a cada maestro por sus tareas. 

 

Para aplicar este estilo, se considera que el supervisor es 

hábil en los procesos de equipo para ayudar a los miembros a 

definir y alcanzar metas, pensar, tomar y tomar decisiones, 

presentar posibilidades y brindar asistencia metódica para 

alcanzar y ejecutar acuerdos. 



44  

Fomentar el trabajo en equipo y la comunicación a todos los 

niveles, la confianza en el profesorado y su confianza en él, y el 

sentido de identidad del centro en toda la comunidad educativa. 

Además, los directores son objetivos e imparciales cuando elogian 

o critican a los empleados. 

 

Este estilo supone la implementación de algunos elementos 

básicos, tales como: 

 

o Tolerar las opiniones minoritarias. 

o Saber escuchar a los demás. 

o Libertad de expresión 

o Las preguntas son juzgadas correctamente por participantes 

informados y conocedores. 

o Compromiso de los participantes en la toma de decisiones. 

o Dejar de lado los intereses personales. 

o Tener valor para defender el propio punto de vista, los propios 

intereses y la capacidad para hacerlo de manera adecuada. 

Cuando inevitablemente surgen desacuerdos entre los 

miembros del grupo, la influencia más decisiva es la práctica de 

patrones colectivos de comportamiento y la resolución de 

conflictos. 

 

A los profesores son considerados tanto profesional como 

humanísticamente. 

 

En un equipo dirigido por un líder democrático, el cariño por 

nosotros nace, se desarrolla y perdura aún sin la insistencia del 

líder del equipo. 
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Koontz (1998)5 reconoció la existencia de una interacción o 

relación de dependencia entre un conjunto de individuos que 

siguen a aquellos a quienes perciben como proveedores de los 

recursos necesarios para satisfacer sus aspiraciones personales. 

 

f) Liderazgo situacional 

 

▪ Características: 
 

El liderazgo situacional se define como el proceso de 

actividades que influyen en los esfuerzos de individuos o grupos 

para lograr metas en una situación dada. 

 

Sostiene que no existe una forma única para que el 

liderazgo sea eficaz, sino que todo depende de la situación 

particular en un momento dado. Las investigaciones efectuadas al 

respecto sugieren que hay tres factores generales que afectan el 

estilo de liderazgo adecuado: las consideraciones respecto a los 

subordinados, consideraciones respecto a los jefes, 

consideraciones respecto a la tarea. 

 

g) Liderazgo Transaccional 

 

▪ Características: 
 

"liderazgo transaccional" se caracteriza por las relaciones 

entre líderes y colaboradores basadas en el reconocimiento y las 

recompensas o sanciones, fomentando los primeros su 

comportamiento según lo bien que alcancen las metas 

establecidas”6
 

 
 

 

5 KOONTZ, Harold. 1998. Administración. Una perspectiva global. México. Mc Graw-Hill 

10ª p. 28. 

6 Elizondo Huerta Aurora. La Nueva Escuela II, p. 71. 



46  

Es tipo de liderazgo es importante por el nivel de 

coordinación y relación que tiene que existir entre el líder y sus 

colaboradores, siendo algo relevante el nivel de motivación del 

grupo. 

 

h) Liderazgo transformacional (Bass) 

 

▪ Características 
 

Muchas de las características de liderazgo atribuidas a los 

gerentes efectivos se alinean con lo que Bass denomina "líderes 

transformacionales". Estos líderes, por lo general, se enfocan en 

metas a largo plazo, resaltan la importancia de ciertos valores que 

buscan inculcar en sus colaboradores y persiguen la 

transformación. En lugar de simplemente adaptarse, buscan 

integrarse en las estructuras en las que operan, con la intención 

de alinear estas estructuras con los valores que desean instalar 

en sus equipos, además de motivar a las personas a colaborar con 

ellos en aras de su propio desarrollo y progreso profesional.”7
 

“Crear metas y objetivos con la intención de convertir a los 

docentes en líderes es un ejemplo de liderazgo transformador. 

Este proceso da la impresión de que el líder está desarrollando la 

capacidad de determinar su propio desempeño. Disfruto realizar 

esta tarea porque me satisface. No busco los beneficios que me 

proporciona; en cambio, persigo este comportamiento por sí 

mismo.”8
 

Según los datos de la investigación, los mayores niveles de 

motivación están asociados con tres factores de liderazgo 

transformacional derivados empíricamente. 

 
 

7 Bass, Bernard. M. Leadersnip and Perfomance. Beyond expectations. Nueva York, 1985, 

p. 84. 
8 Elizondo Huerta Aurora. La Nueva Escuela II, p. 72 
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• Primero, los líderes transformacionales son más carismáticos 

a los ojos de sus seguidores. 

 

• El segundo elemento del liderazgo transformacional son las 

consideraciones personales. Si bien el carisma de un líder 

puede apelar a la misión o imagen de un subordinado, solo al 

enfocarse en cada subordinado como individuo puede lograr 

su mayor realización. 

 

• El tercer elemento del liderazgo transformacional es la 

estimulación intelectual. Está despertando seguidores a la 

conciencia de los problemas, sus propios pensamientos e 

imaginaciones, y una validación de sus creencias y valores. 

 
 
 
 

¿Por qué elegimos el enfoque transformacional? 
 

En la actual sociedad del conocimiento e información es 

necesario contar con líderes transformacionales que concentren 

sus esfuerzos en objetivos a largo plazo, que no busquen 

adaptarse a las estructuras pre establecidas, sino que trabajen 

para transformar las estructuras en las que operan, para alinearlas 

con los valores que buscan inculcar en el colectivo. Su objetivo es 

fomentar la motivación y el compromiso en las personas con las 

que colaboran, impulsándolas a abrazar sus roles con 

responsabilidad y dedicación. Esto se traduce en la búsqueda del 

crecimiento individual, profesional e institucional. 

 

Asimismo, Los líderes transformacionales establecen metas 

y crean objetivos. Esto les ayuda a determinar su propio 

desempeño, así como la posibilidad de traer nueva innovación al 

sistema escolar. 

 

2.1.3. El multiliderazgo (Campoverde Ayres) 
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El multiliderazgo es un proceso por medio del cual se establecer 

múltiples liderazgo y visiones, siendo el agente principal el multilíder. 

 

El multilíder “es un creador nato que desarrolla multivisiones; 

Algunas entran en acción inmediatamente, otras en los tres próximos 

años y las restantes en los ocho o diez siguientes. Esta suma de 

visiones va adquiriendo fuerza de posibilidades y gran oportunidad de 

interrelación con futuras actividades para producir el gran negocio que 

uno ansía, la gran empresa que uno avizora, el trascendental hecho 

con nueva arquitectura de cambio”9. 

Solamente el multilíder, puede lograr el éxito de las empresas e 

instituciones (muchas de las cuales no lo pueden hacer durante varios 

años). Esto sólo lo saber hacer el multilíder con su grandiosos cuadro 

de multivisiones de futuro perfectamente ensambladas. Poco a poco 

prepara a sus líderes que desarrollarán cada parte. Sabe hacerlo con 

la magia que produce el respeto por la autonomía; sus líderes saben 

que ellos están desarrollando un cuadro magistral, se sienten 

orgullosos de hacer y lo más importante, se realizan dinamizando su 

más profundo potencial. 

 

Una gran nación necesita de muchos multilíderes. Recordaremos 

uno: Luis Banchero Rossi. 

 

El multilíder desarrolla personas autónomas, deja crear y avanza 

en varias direcciones. 

 

2.1.4. Enfoque del empresario corporativo interno (Thompson) 
 

En este enfoque, la alta dirección alienta a las personas y los 

equipos a desarrollar y lanzar propuestas para nuevas líneas de 

productos y nuevas operaciones comerciales. La idea es liberar el 

 

9 CAMPOVERDE AYRES, José. “Visión de Líder”. Desarrollo organizacional. Segunda 

Edición, Editorial Apoyo. Lima – Perú. 1996. 
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talento y la energía de los expertos corporativos en ciernes para probar 

nuevas ideas de negocios y buscar movimientos estratégicos 

novedosos. El papel del ejecutivo es juzgar aquellas propuestas dignas 

de apoyo, proporcionar el apoyo presupuestario y organizativo 

necesario para los intraemprendedores y permitirles llevar a cabo 

proyectos. Como resultado, los intraemprendedores, ya sea 

individualmente o en equipo, presentan elementos importantes de la 

estrategia de la empresa después de respaldar la propuesta durante la 

etapa de aprobación, lo que finalmente les permite asumir un papel de 

liderazgo en los lanzamientos y la supervisión de nuevos productos. La 

dirección en la que una empresa entra en un nuevo mercado 

geográfico o en una nueva oportunidad de negocio. 

 

2.1.5. Enfoque humanista (C. Rogers) 
 

Rogers creía que las personas eran sanas o positivas. Él creía 

que la salud mental es una parte natural de la vida y cree que la 

enfermedad mental, el crimen y otros problemas humanos son el 

resultado de que las personas no sean saludables o sean malas. Las 

teorías de Ross no están relacionadas con las de Freud porque sus 

ideas son fáciles de entender. 

 

En esta perspectiva, no solo se caracteriza por su sencillez, sino 

también por su elegancia. La teoría de Rogers se fundamenta 

principalmente en el concepto de una única "fuerza vital" que percibe 

las tendencias. Esto puede entenderse como el impulso inherente 

presente en todas las formas de vida para alcanzar su máximo 

potencial. No se limita únicamente a la búsqueda de supervivencia: 

Rogers reconoce que todos los organismos vivos buscan maximizar su 

existencia en la Tierra; si no logran hacerlo, no es por falta de voluntad. 

 

Rogers resume todas las otras motivaciones mencionadas por 

otros teóricos en esta gran necesidad o motivación. Nos preguntó, ¿por 

qué necesitamos agua, comida y aire? ¿Por qué buscamos amor, 
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seguridad y competitividad? De hecho, ¿por qué buscamos descubrir 

nuevos medicamentos, inventar nuevas fuentes de energía o crear 

nuevas obras de arte? Rogers respondió: Porque nuestra naturaleza 

como criaturas es hacer lo mejor que podamos. 

 
 

2.2. BASE CONCEPTUAL 

 

 
2.1.1. PROGRAMA DE GESTION DEMOCRATICA PARTICIPATIVA 

 
2.1.1.1. La gestión educacional: antecedentes históricos y sus 

elementos conceptuales. 

Tanto los términos 'administración educativa' como 'gestión 

educativa' se emplean de manera intercambiable o distintiva. 

Numerosos académicos, incluidos Heloísa Luck (2002), Katia 

Siquiera (1998), Benno Sander Casassus (2002), Colares (2003), 

Cury (2002 ), Neves (2005), y otros, ven esta coyuntura como una 

desviación del paradigma de la gestión científica. Para estos 

académicos, el término 'gestión' asume su papel como el modo 

predominante de gobernanza 

 
Gestión Educacional: antecedentes históricos. 

Etimológicamente, la palabra administración proviene del 

latín "administratio", que significa el acto de gobernar, dirigir, 

administrar. La palabra gestión, etimológicamente derivada del 

latín "género", "gestum", "género", significa llamarse a sí mismo, 

ejecutar, marcar. Para Cury, “la etimología de la palabra gestión 

proviene de 'ger', que significa germinar, dar a luz a un niño” (Cury: 

2002, p. 164). La diferencia entre los términos gerencia y 

administración se entiende en un sentido etimológico. La gestión 

difiere de la búsqueda paciente de respuestas a los conflictos al 

relacionarse con el proceso en lugar del resultado. En lugar de 

administrar un proyecto o negocio, las personas asumen el rol de 
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coordinadores. Este trabajo a menudo implica el diálogo con 

diferentes personas sobre diferentes temas sociales. 

 

La gestión difiere de las dimensiones administrativas en que 

emplea la democracia, el diálogo y la participación compartida de 

la población para gobernar. Al denunciar el modelo organizativo 

clásico, que fomenta prácticas y métodos de trabajo tayloristas, 

como normativo, este texto cuestiona los supuestos del 

pensamiento lineal y racional y los binarios falsos/perfectos. Por el 

contrario, este texto sostiene que los principios de incompletitud, 

imperfección y binarios verdadero/falso son defectuosos. En 

cambio, promueve el paradigma administrativo alternativo centrado 

en las personas y los recursos. Este segundo paradigma busca 

lograr objetivos a través de criterios abiertos y canales abiertos de 

comunicación. 

 

El sistema educativo necesita incorporar prácticas 

alternativas que incluyan métodos tanto públicos como 

democráticos para lograr la igualdad y calidad educativa. 

 

Dado que la escuela desempeña un papel significativo en la 

perpetuación de las dinámicas sociales, es esencial emprender 

ajustes en su estructura para eliminar y reemplazar las prácticas 

autoritarias arraigadas, cuyo origen puede rastrearse en las dos 

décadas de dictadura militar. Durante este periodo, se caracterizó 

por la supresión de los derechos políticos y el acceso limitado a 

bienes sociales, económicos y culturales generados por la 

sociedad misma, los cuales se presentaron de manera 

fragmentada y se transmitieron a través de la labor educativa 

(fragmentación del conocimiento , individualización y relaciones 

jerárquicas). 

 

El término "administración educativa" no encapsula ni 

reemplaza el concepto de "gestión educativa", el cual, según 

diversos expertos, representa un enfoque distinto en la dirección. 
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Este enfoque se basa en la participación activa del individuo, la 

construcción de la autogestión y la promoción de la democracia. En 

el ámbito educativo, la gestión se caracteriza por valorar la 

importancia de una participación consciente en la planificación y la 

toma de decisiones. Además, se fomenta la participación 

responsable de todos los involucrados en el proceso educativo y se 

fomenta el compromiso con los resultados educativos. Estos 

esfuerzos contribuyen al avance y la eficacia continua del proceso 

educativo. 

 
Gestión Educacional: elementos conceptuales 

La literatura condena la ambigua definición de gestión en 

educación. Utiliza muchos conceptos relacionados con la palabra 

como proceso, acción y dirección. Un concepto que discuten es 

gestión versus administración. Eni Vian, miembro del Comité 

Nacional de Gestión Escolar de Brasil, aclara que la gestión no es 

solo el reemplazo de la administración. En cambio, es un nuevo 

concepto con sus propias ideas de control y organización autónoma 

en respuesta a la naturaleza cambiante del capitalismo. (Vian: 

2003, p.04). 

 

El término gestión educativa tiene un carácter político que 

Werle cree necesario precisar. El término fue utilizado 

originalmente por el gobierno para describir las prácticas 

administrativas en las instituciones educativas. Con el tiempo, esta 

definición se ha vuelto más política ya que el gobierno de Brasil en 

los años 70 reaccionó negativamente a la falta de compromiso y 

neutralidad en la administración educativa. (Werle F: 2001, p.183). 

 

Werle subraya el carácter procedimental del término, 

destacando su dimensión política y vinculando su surgimiento en 

Brasil a la apertura política. Sin embargo, los autores no 

profundizan en el carácter sistémico del proceso educativo, ni 

observan la interconexión que se establece entre ellos. Se enfocan 
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únicamente en las relaciones internas y no abordan integralmente 

la significación de la escuela y su entorno, por lo que la gestión se 

entiende como la orquestación de esfuerzos individuales y 

colectivos para ejecutar políticas públicas y programas 

educativosDias diferencia los términos gestión y administración al 

afirmar que la gestión sólo implica el control, la planificación, la 

coordinación y la dirección de otras actividades. Por el contrario, la 

administración también implica política y filosofía, entre otras 

cosas. (Dias: 2002, p. 268) 

 

Otra imprecisión del concepto es que se utiliza como 

sinónimo de acción gerencial, es decir, como sinónimo de 

dirección/función, por ejemplo: 

 

Colares propuso el concepto de gestión educativa en sentido 

estricto, vinculando la gestión educativa con la gestión de las 

actividades administrativas, diciendo: 

 

Los directores de escuela utilizan ideas y conceptos en la 

gestión educativa al crear sus actitudes y enfoques respecto a los 

procedimientos que utilizan en el desempeño de sus funciones 

profesionales. Estas ideas y conceptos les ayudan a administrar los 

sistemas educativos de una escuela. (Colares: 2003, p.84). 

 

En línea con las perspectivas anteriores, Libaneo afirmó en 

su trabajo sobre educación, política, estructura escolar y 

organización: 'La gestión implica la movilización de recursos y 

procedimientos para lograr los objetivos organizacionales, 

abarcando principalmente las facetas gerenciales y 

tecnoadministrativas'. (Libaneo: 2003, p.318). 

 

Pazeto y Wittermann se refieren al término “gerente” como la 

persona que debe determinar quién en su concepto más amplio 

realiza la gestión instruccional. Consideran el comportamiento 
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administrativo, el desempeño de la función de tutoría y el 

comportamiento pedagógico. 

 

En esta tesis, parte de la sistematización conceptual de 

varios autores, asumiendo que la gestión educativa es un proceso 

que asume el entorno macroscópico, sistémico y abierto y su 

entorno. 

 

Así, a partir de los múltiples elementos conceptuales 

discutidos anteriormente, la gestión educativa se concibe como un 

proceso y una acción encaminada a reorientar la gestión de las 

escuelas, descentralizando la toma de decisiones y permitiendo 

que la comunidad sirva de referente para la discusión de 

necesidades. Instituciones escolares, involucrando tanto los 

niveles pedagógicos como administrativos del proceso, donde la 

participación es la palabra clave. 

 

Como afirman otros autores, comprender el desarrollo de la 

ley brasileña puede mejorar cuán democrática y participativa es 

una administración educativa. La gente también debería considerar 

cómo la democracia y la participación se relacionan con el concepto 

general de una administración. 
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2.1.1.2. Evolución de la gestión educacional democrática y 

participativa (GEDP) 

Con el propósito de lograr una conceptualización precisa de 

la gobernanza educativa democrática, es esencial considerar la 

presencia de diversos patrones de gobernanza. 

 

Sander, Libâneo, Paro, Escudero y González, Luck y Neves, 

et al discuten este tema en relación con las realidades 

latinoamericana y brasileña. Fundamentalmente, estos autores 

identifican cuatro estilos básicos en la experiencia gerencial: 

 

Técnico-científico: la gestión se concibe de forma burocrática 

basada en normas y procedimientos puramente administrativos, 

comunicación lineal, concentración de poder en los supervisores, 

prioridades en las personas. 

 

Autogestionario: Permite que todos los miembros de la 

organización participen por igual, careciendo así de una dirección 

centralizada, permitiendo que los equipos creen sus propias reglas 

y procedimientos, utilizando reglas y sistemas de control. 

 

Interpretativo: se basa en el análisis del desarrollo de los procesos 

organizacionales y gerenciales, y adopta una actitud que rechaza 

los conceptos tecnocientíficos, asume que las prácticas 

organizacionales se basan en interacciones sociales generadas 

por realidades específicas, valores y significados subjetivos, niega 

la formalidad, la estructura y la Normativa. 

 

Democrático-participativo: se alienta a los empleados a buscar 

objetivos y valores comunes con sus compañeros de trabajo. Se 

enfatiza la importancia de la conexión humana, así como la 

importancia de buscar el consenso al tomar decisiones. Esta 

relación entre gestión y participación enfatiza la necesidad de que 

las personas trabajen juntas como un colectivo. 
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Por supuesto, se puede observar una estrecha relación entre 

el concepto de gobernanza educativa mencionado en el apartado 

anterior y las formas de participación democrática mencionadas. 

 

Para gestionar adecuadamente un sistema educativo 

democrático y participativo, los administradores deben fomentar la 

participación, la colectividad, la coordinación, el compromiso, la 

sugerencia y otros elementos clave. También deben evitar la 

burocracia como objetivo principal; en cambio, deberían enfatizar 

la coordinación. Esto reemplaza la jerarquía y la estructura 

burocrática con el énfasis en estas ideas. 

 

Mediante la participación en las actividades escolares, la 

comunidad se compromete en iniciativas sociales de mayor 

alcance. "En esta perspectiva, la implicación en el entorno como la 

familia, la escuela, el empleo, el deporte y la comunidad, se 

convierte en canales de aprendizaje y participación a nivel más 

amplio en la sociedad, con la meta de eliminar divisiones y 

exclusiones en sus diferentes sectores". (Bodeneuve: 1983, p. 25) 

 

La participación es un componente integral de la 

gobernabilidad democrática. Lo demuestra a través de la gestión y 

la educación de sus miembros. Además, permite la interacción 

externa con el público o los sistemas ambientales. 

 

Este concepto nos conduce inicialmente a explorar la 

etimología de la palabra "democracia", que se origina de manera 

inherente en el término "participación". Esta raíz etimológica se 

desglosa de la siguiente manera: "demos", que se refiere al 

colectivo del pueblo, y "cracia", que alude al ejercicio del gobierno. 

En esencia, denota la gobernanza ejercida por el pueblo. Sin 

embargo, en la antigua Grecia, donde surgió este concepto, su 

alcance estaba restringido a una fracción específica de la sociedad, 

excluyendo tanto a los individuos en condición de esclavitud como 

a los extranjeros que se habían establecido en el país. Este sistema 
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democrático de la época estaba caracterizado por la presencia de 

la esclavitud y, en consecuencia, adoptaba un carácter excluyente. 

 

Desde esta perspectiva, el enfoque de llevar a cabo la 

democratización de la administración educativa en Brasil, 

ejemplificado como un paradigma extendido a lo largo de toda 

América Latina, exhibe dos modos de implementación: 

 

A. Concebido de acuerdo con la lógica empresarial 

Hace referencia a lo que comúnmente se denomina en 

entornos oficiales como "gobernanza compartida", una noción que 

implica una inversión total en la gobernabilidad democrática. Como 

lo explica Nunes, en el contexto de la gobernanza compartida, se 

parte del supuesto de que alguien ejerce el control de la gestión y 

está dispuesto a compartir generosamente sus propios 

conocimientos y recursos. (Núñez: 1999, p. 37). 

 

Si la escuela es vista como una empresa, entonces los 

estudiantes son vistos como clientes, consumidores pasivos del 

producto fetiche: conocimiento, listo y completo, tal como aparece 

en un modelo de negocios verdaderamente capitalista. Según este 

concepto, la gestión produce productividad y excelencia en las 

escuelas desde una perspectiva empresarial. 

 

B. La concepción de gestión, presuntamente democrática y 

participativa se contrapone al concepto de gestión compartida en el 

sentido y realización social de la práctica, ya que se apoya en el 

supuesto de comprender y construir un modelo dinámico de vida 

práctica social marcado por el pluralismo. red de relaciones entre 

todos los elementos que directa o indirectamente actúan o 

intervienen en el trabajo de las organizaciones y/o instituciones 

sociales 
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La gestión educacional democrática y participativa (GEDP), 

enfatiza la importancia de que los estudiantes y ciudadanos 

participen en la toma de decisiones que afectan a sus 

comunidades. Esto contrasta con las tendencias actuales en las 

que las escuelas y el público en general rara vez tienen un poder 

real. GEDP aboga por que las instituciones estatales tengan la 

responsabilidad de mantener los sistemas educativos públicos. 

(Vian: 2003, p.7). 

 

El sistema educativo de Brasil requiere una reforma 

significativa. El desafío es cambiar el sistema educativo sin afectar 

la calidad de la educación. Esto requiere que se implementen 

nuevas políticas, procedimientos y prácticas en la administración 

de la escuela. Es por esto que la creación de estos nuevos sistemas 

es necesaria para el cambio educativo. 

 

Según Valerien (1993), los directores de hoy necesitan unas 

competencias básicas expresadas en tres sentidos: cognitiva, 

comunicativa y evaluativa. Para el autor, el modelo cognitivo de 

gestión escolar requiere cuatro tipos de habilidades: primero, está 

relacionado con la visión de sistema de la escuela y la sociedad; 

segundo, es un modelo realista basado en el conocimiento teórico 

de todos los comportamientos educativos; Consenso; Sección IV 

incluye una comprensión del ritmo del cambio educativo y la 

innovación en el contexto de las escuelas y los sistemas. 
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Sin embargo, la formación, la formación de directores, la 

formación metodológica de los modos de actuación y el uso de 

métodos científicos, así como la práctica pedagógica investigativa, 

constituyen los requisitos básicos para los cambios necesarios en 

el proceso de gestión educativa. Las demandas sociales actuales 

favorecen los principios constitucionales de gestión democrática en 

las escuelas públicas porque la ley dice qué se debe hacer, pero 

no cómo. 

 
 

2.2.1. LIDERAZGO 

 

 
a. Concepto 

Influye en el comportamiento de las personas o grupos de 

personas para lograr metas. Quienes están en el nivel de mando de 

la organización tienen la capacidad de intervenir de manera efectiva 

en el comportamiento de los subordinados, siempre que puedan 

ordenar acciones con base en el logro de metas. 

 

Los gerentes corresponden así a la filosofía de liderazgo en un 

sentido estricto y formal. Sin embargo, esta idea es incompleta y 

engañosa, ya que son los subordinados y los subordinados los que 

determinan efectivamente si una persona es un líder o no; esto es 

fundamental para comprender el liderazgo. 

 

A la luz de lo anterior, afirmar que el gerente es el líder de un 

cargo o poder organizacional, esto es cierto sólo si los subordinados 

reconocen al gerente como líder y cooperan con él, de lo contrario, la 

afirmación es incorrecta” (Lynch, 1999, énfasis propio) 

 
 
 

El liderazgo académico efectivo requiere un aprendizaje grupal 

colectivo: Un cambio en la mentalidad del docente respecto del 

proceso de enseñanza-aprendizaje implica: a) una comprensión 
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integral de las facetas más objetivas de la realidad; b) una conciencia 

crítica de dicha realidad; c) una reflexión dialéctica sobre los 

quehaceres pedagógicos emprendidos 

 

Se trata de reconocer conscientemente el valor de la acción, a 

través de la expresión de una serie de símbolos biográficos históricos, 

revelando las causas reales de las actitudes y de los 

comportamientos que siempre conducen a elecciones, que 

permanecen ambiguas y latentes en el comportamiento humano. 

 

Basado en el aprendizaje grupal, el proceso de formación 

supone que los sujetos aprenden sobre su propio comportamiento y 

situación del mismo grupo, de modo que se convierten en objetos de 

conciencia. En el grupo, lo fundamental es el vínculo del sujeto, que 

es social, con otros sujetos. 

 

Dentro del ámbito de la dimensión social, elementos como la 

ideología, el lenguaje y el conocimiento impregnan el tejido de un 

colectivo, y es a través de la dinámica del aprendizaje grupal que las 

interconexiones convencionales entre los individuos, tal como las 

construyen y exponen las estructuras organizativas sociales, 

gradualmente Estas manifestaciones se entrelazan con el discurso 

cotidiano, facilitando el surgimiento de una conciencia plausible. 

 

Una cultura de trabajo en equipo se refleja en todos los 

aspectos de la vida escolar: en gestos, bromas y expresiones de 

empatía y comprensión, en muestras de esfuerzo e interés personal 

en el pasillo o fuera del salón de clases, en cumpleaños, golosinas y 

otras celebraciones pequeñas; en la vida personal y profesional en la 

aceptación e interacción de los demás, en los elogios sinceros, el 

reconocimiento y la gratitud, y en el acto de compartir y discutir ideas 

y recursos. 

 

Estas culturas no defienden el fracaso o la incertidumbre, sino 

que comparten su incertidumbre y se apoyan mutuamente. Los 
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maestros no pierden tiempo ni energía tratando de rescatar sus 

responsabilidades. La cultura escolar requiere una definición 

compartida de los valores educativos, pero también incorpora 

espacios abiertos para el desacuerdo. La creación de esta cultura 

requiere que las escuelas muestren orgullo por su institución, así 

como un compromiso y una responsabilidad compartidos con 

respecto a la educación superior. 

 

b. ¿El líder nace o se hace? 
 

José María Moya Morales. Dice que los lideres se hacen ya 

que un buen líder debe poseer características (auto confianza, 

ambición, empatía, optimismo,…) que no son heredadas y que por tal 

motivo deben de ser aprendidas en el transcurso de la vida. 

 

Gonzalo Rojas S. Manifiesta que los lideres, nacen con 

particularidades que deben de desarrollar, por otra parte, es 

importante que cada persona conozca la apreciación de su propia 

vida, lo que le permitirá alcanzar virtudes propias de un verdadero 

líder. 

 

Karin Hiebaum. En su apreciación muy personal expresa que 

los lideres mas que hacerse le hacen, debido a que la educación 

juega un papel importante en nuestras vidas. Toda persona puede 

formarse como el mejor de los líderes a través de la educación. 

 

Es cierto que algunas personas nacen con la cualidad de dirigir 

y dirigir a las masas, andan al frente, cargan con las pesadas 

responsabilidades de varios proyectos, se caracterizan por su 

agresividad e iniciativa y tienen un buen entendimiento de las 

personas. Cómo comunicar sus ideas a los demás, comprender a los 

demás y desarrollar la capacidad de formar un equipo de trabajo 

eficiente. 

 

Sin embargo existen casos en los cuales personas que sin 
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poseer característica alguna de líder al nacer, llegan a formarse en 

grandes líderes, utilizando la preparación personal como base 

fundamental en el desarrollo de vida. 

 
c. Tipos de liderazgo 

 

Rubén Mario Sarlo se refiere a 6 tipos de liderazgo 

 

 El Liderazgo Coercitivo: La falta de una dirección clara 

conduce a la pérdida de compromiso y propósito. Es por esto 

que el liderazgo basado en la coerción es perjudicial para 

cualquier organización. Socava una de las herramientas más 

importantes que tienen los líderes: motivar a las personas 

mostrando cómo su trabajo se conecta con una misión 

compartida. 

 
 El Liderazgo Orientativo: es un estilo de liderazgo que se 

dedica a lograr las metas y estrategias efectivas para una 

organización. Al enmarcar las tareas personales dentro de la 

visión más amplia de la organización, los líderes definen los 

criterios para hacer realidad su visión corporativa. 

 
 El Liderazgo Afiliativo: Enfatizar las emociones y metas de 

las personas sobre las tareas y metas es parte del liderazgo 

afiliativo. Por eso muchas personas valoran el liderazgo 

afiliativo; contratan a personas que se adhieren a esta 

mentalidad. 

 
 El Liderazgo Participativo: Al involucrar a las personas en 

sus decisiones de liderazgo, los líderes pueden crear más 

responsabilidad y flexibilidad. También pueden aumentar la 

confianza, el respeto y el compromiso entre los empleados 

gracias al tiempo que dedican a obtener información de todos. 
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 El Liderazgo Imitativo: Exige altos estándares de 

desempeño laboral y predica con el ejemplo. Su objetivo y 

obsesión es hacer todo mejor y más rápido, y requiere 

completamente que todos los que lo rodean cumplan con 

estos estándares técnicos. 

 
 El Liderazgo Capacitador: Ayuda en gran medida a los 

empleados de la empresa a identificar sus fortalezas y 

debilidades y relacionarlas con sus expectativas personales y 

carreras ejecutivas. Establezca objetivos claros a largo plazo 

para ayudar a crear planes de acción y lograr objetivos clave 

 
i. Ricardo Jiménez Aguado. 

 

Presenta 4 tipos de liderazgo por resultados. 

 
 Directivo: Decide cómo llevar a cabo las asignaciones, 

instruye a su equipo sobre cómo hacerlo. 

 
 Apoyador: Aquel que brinda asistencia, asistencia, está 

presente durante una crisis. 

 
 Participativo: Considera las opiniones de sus compañeros 

para tomar decisiones, también escucha a sus subordinados. 

 
 Orientado hacia el logro: Anima, transmite confianza, busca 

hacer avanzar a su equipo para lograr las metas. 

 
ii. Manuel Gross Osses. 

 

Describe 4 tipos de liderazgo por resultados. 

 
 El líder Estructural: Se dedica a la estructura de la 

organización y al proceso adecuado, ellos son el líder. 
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 El líder Humanista: está más enfocado en las necesidades 

de su gente, se comunica con un toque más personal, para 

involucrar más a sus subordinados. 

 
 El líder Político: emplea agentes externos para facilitar las 

negociaciones durante los conflictos, obtienen cese al fuego 

temporal. 

 
 El líder Espiritual: es responsable de las culturas y 

tradiciones de su equipo, esto es necesario para lograr la 

cohesión y alcanzar las metas. 

 
El tipo de liderazgo que se utiliza en una organización, viene 

dado por la personalidad que posee la persona encargada de 

desempeñar ese rol, sin embargo los más utilizados son los que se 

describieron anteriormente. 

 

Los capacitadores, por otro lado, son posiblemente los menos 

utilizados, ya que la mayoría informa tener tiempo para realizar una 

tarea lenta y tediosa en un mercado exigente, como enseñar a los 

demás y enseñarles sobre su entorno de trabajo. Sin embargo, 

quienes se desentienden de este estilo son incapaces de aprovechar 

una herramienta muy poderosa y eficaz: su efecto sobre el clima y el 

desempeño en el trabajo es totalmente positivo. 

 
 
 
 

 
2.2.2. Definiciones relevantes de aprendizaje organizativo 

 

• El aprendizaje organizacional implica la adquisición y aplicación 

sistemática de nuevos conocimientos, habilidades, comportamientos 

y valores por parte de una entidad, junto con la identificación y 

rectificación de errores (Argyris y Schon; 1978). 
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• Una entidad aprende a través de su proceso de capacitación si el 

alcance de su comportamiento potencial cambia... si alguna de sus 

unidades adquiere conocimientos que cree que la organización podría 

utilizar. (Huber; 1991). 

 
• Una organización que aprende es aquella que institucionaliza un 

proceso de autorrenovación, apoyando procesos de construcción de 

una visión compartida, diagnóstico, solución de problemas, 

implementación y autoevaluación formativa (Dalin y Rolff; 1993). 

 
• El aprendizaje organizacional ocurre cuando un grupo de personas 

persigue objetivos comunes (incluidos objetivos individuales) con un 

compromiso colectivo de revisar periódicamente el valor de esos 

objetivos, revisarlos y desarrollar continuamente formas más efectivas 

y eficientes para alcanzarlos (Lethwood et al.; x noventa y cinco). 

 
• Son procesos mediante los cuales los miembros que trabajan en una 

organización aprenden nuevas competencias a partir de la 

experiencia organizacional y de las actividades formativas explícitas 

de la organización (Moreno Peláez 1997). 
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2.2.3. El proceso de comunicación 
 

Los directores ocupan una posición importante en la estructura 

del sistema educativo. Funciona principalmente como un expresor y 

enlace entre varias instancias. Para aprovechar al máximo estas 

capacidades, debe ser un comunicador eficaz que disfrute analizando y 

debatiendo críticamente los problemas y fomentando el diálogo en su 

comunidad. No cabe duda de que la comunicación es uno de los 

procesos más importantes en las relaciones humanas. 

 

▪ La comunicación está mediada por la concepción que cada uno 

tiene de sí mismo al interpretar la realidad y las experiencias que 

en ella se desarrollan. Todos contribuyen a dar forma a estas 

experiencias de acuerdo con sus propios patrones. 

 

▪ Relevancia de las interacciones simbólicas. Los mecanismos 

mediante los cuales se crea, acuerda, distribuye y comparte el 

significado con otros. 

 

▪ La importancia de la experiencia pasada. El historial personal de 

todos se actualiza cada momento que interactuamos con otros. 

 

a) Autoestima 
 

Como se dijo anteriormente, cómo uno se percibe a sí 

mismo es un factor determinante en la comunicación y las 

relaciones. Quién es, qué representa, cómo se siente, qué hace 

y qué no hace, y en qué cree. 

 

Los autoconceptos se forman a través de la experiencia 

cotidiana. Los demás son elementos necesarios de una imagen 

de uno mismo, su ausencia crea frustración e impide la creación 

sólida de esa imagen. 

 
 
 

La autoestima afecta las esperanzas, las ambiciones, las 
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actitudes y el comportamiento de una persona y, a menudo, se 

manifiesta en la forma en que se comparan con otras personas 

significativas. 

 

Los gerentes con baja autoestima tienden a ser sensibles 

a las críticas o comentarios desfavorables de sus supervisores, 

por lo que la información recibida puede ser malinterpretada, 

apagando su entusiasmo y creando frustración o agresión. 

 

La autoestima es una condición humana, un sentido 

personal de aprecio caracterizado por la autoaceptación. 

 

Los niveles de autoestima varían de una persona a otra, 

según factores como las experiencias de la infancia, la 

educación, el entorno social y la historia personal. 

 

b) Escuchar 
 

Escuchar es oír palabras y comprender su significado. 

Los humanos tienen una notable habilidad para parecer que no 

escuchan; no es una habilidad innata. Como cualquier otra cosa, 

requiere entrenamiento. Las personas que no han aprendido a 

escuchar tienen las mismas desventajas que las personas que 

no han aprendido a leer o se expresan mal. 

 

2.2.4. Trabajo Colegiado 
 

Forma de realización del trabajo educativo que permite la mejora 

de la organización, el trabajo en equipo y por lo tanto la toma de 

decisiones, beneficiando a la I.E. teniendo como resultado la eficiencia 

y eficacia de todos los recursos con que cuente la escuela tendiendo ha 

su autonomía. 

 

2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 
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2.3.1. Programa de gestión democrática participativa.- Serie 

interconectada de iniciativas emprendidas por el equipo de liderazgo 

de una escuela para fomentar y permitir la realización de intenciones 

pedagógicas dentro de la comunidad educativa 

 
2.3.2. Liderazgo.- ES un proceso (caracterizado por ser sistemático, 

metódico, gradual, secuencial y permanente), que tiene como finalidad 

motivar, e influir sobre grupos o equipos de personas para alcanzar 

objetivos y metas comunes. 

 
2.3.3. Líder.- Es la persona que tiene cualidades y habilidades para 

sugestionar, dirigir, motivar e inspirar a sus seguidores. 

 
2.3.4. Liderazgo Transformacional.- En este tipo de liderazgo no se 

depende de la estructura pre establecida, sino que el líder mejora o 

crea otras, que le permitan seguir avanzando. 

 
2.3.5. Liderazgo académico.- Proceso mediante el cual las relaciones 

humanas generan un trabajo colectivo que promueven y posibilitan la 

consecución de la intencionalidad pedagógica en y con la comunidad 

educativa. 
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CAPÍTULO III: RESULTADOS 

3.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 
3.1.1. Resultados obtenidos de la aplicación de encuestas 

 

Para diagnosticar 

 
siendo los resultados los siguientes: 

 

 
3.1.1.1. Dimensión contexto familiar 
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En la tabla 1 y figura 1, se observa que del 100% de los docentes del nivel de 

educación primaria de la I.E. “Cristo Rey”, de Pacanguilla, del distrito de 

Pacanga, provincia de Chepén, 2014, el 40%, que representa a 6 estudiantes 

respondió que si influye el entorno familiar en la motivación hacia sus estudios, 

el 33% que representa a 5 estudiantes señalan que no influye y el 27%, que 

corresponde a 4 estudiantes, consideran que sólo algunas veces influye el 

entorno familiar en la motivación hacia sus estudios en la especialidad elegida 

por La I.E. “Cristo Rey”, del C.P. de Pacanguilla. 

 

Estos resultados nos describen que mayoritariamente los estudiantes (60%) 

no perciben que su entorno familiar, constituya un elemento motivador para 

asistir regularmente a la I.E. “Cristo Rey”, del C.P. de Pacanguilla. 
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3.1.1.2. Indicador: Sabe comunicarse y escucha 
 

 
. 
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En la tabla 2 y figura 2, se observa que del 100% de los docentes del nivel de 

educación primaria de la I.E. “Cristo Rey”, de Pacanguilla, del distrito de 

Pacanga, provincia de Chepén, 2014, el 33%, que representa a 5 estudiantes 

respondió que si influye el entorno familiar, como un soporte emocional hacia 

sus estudios, el 40% que representa a 6 estudiantes señalan que no influye y 

el 27%, que corresponde a 4 estudiantes, consideran que sólo algunas veces 

el entorno familiar constituye un valioso soporte emocional hacia sus estudios 

en la especialidad elegida por La I.E. “Cristo Rey”, del C.P. de Pacanguilla. 

 

Estos resultados nos describen que mayoritariamente los estudiantes (67%) 

señalan que su entorno familiar no les brinda un adecuado soporte emocional 

para continuar y culminar sus estudios. 
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3.1.1.3. Indicador: Es confiable 
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En la tabla 3 y figura 3, se observa que del 100% de los estudiantes de la 

especialidad de industrias alimentarias, del I.E. “Cristo Rey”, de la provincia 

de Pacasmayo, 2014, el 53%, que representa a 8 estudiantes respondió que 

sus familiares cuentan con los recursos económicos suficientes para 

apoyarles en sus estudios, el 20% que representa a 3 estudiantes señalan 

que no cuentan sus familiares con recursos económicos y el 27%, que 

corresponde a 4 estudiantes, consideran que sólo algunas veces sus 

familiares demuestran que poseen los recursos económicos necesarios para 

apoyarles en sus estudios en la especialidad elegida por La I.E. “Cristo Rey”, 

del C.P. de Pacanguilla. 

 

Los resultados presentados nos describen que mayoritariamente los 

estudiantes (53%) señalan que sus familiares si poseen los recursos 

económicos suficientes para apoyarles en sus estudios. 
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3.1.1.4. Indicador: Tiene personalidad y carácter íntegro 
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En la tabla 4 y figura 4, se observa que del 100% de los docentes del nivel de 

educación primaria de la I.E. “Cristo Rey”, de Pacanguilla, del distrito de 

Pacanga, provincia de Chepén, 2014, el 40%, que representa a 6 estudiantes 

respondió que sus padres o familiares cuentan con un trabajo estable que les 

rinda estabilidad económica para realizar sus estudios, el 27% que representa 

a 4 estudiantes señalan que no influye y el 33%, que corresponde a 5 

estudiantes, consideran que sólo algunas veces tienen un trabajo, que les 

permite cubrir sus necesidades económicas de la familia de los estudiantes 

de la especialidad de industria alimentaria del I.E. “Cristo Rey”, de la provincia 

de Pacasmayo. 

 

Estos resultados nos describen que mayoritariamente los padres y familiares 

de los estudiantes (60%) de la especialidad de industria alimentaria del I.E. 

“Cristo Rey”, de la provincia de Pacasmayo, no cuentan con un trabajo estable 

que garantice la estabilidad económica de la familia. 
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3.1.1.5. Indicador: Posee perseverancia y tenacidad 
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En la tabla 5 y figura 5, se observa que del 100% de los docentes del nivel de 

educación primaria de la I.E. “Cristo Rey”, de Pacanguilla, del distrito de 

Pacanga, provincia de Chepén, 2014, el 27%, que representa a 4 estudiantes 

respondió que si logran evitar que los conflictos familiares, influyan en su 

asistencia a la I.E. “Cristo Rey”, del C.P. de Pacanguilla, el 40% que 

representa a 6 estudiantes señalan que no logran evitar que los conflictos 

familiares, influyan en su asistencia a la I.E. “Cristo Rey”, del C.P. de 

Pacanguilla y el 33%, que corresponde a 5 estudiantes, consideran que sólo 

algunas veces logran evitar que los conflictos familiares, influyan en su 

asistencia a la I.E. “Cristo Rey”, del C.P. de Pacanguilla. 

 

Estos resultados nos describen que mayoritariamente los estudiantes (73%) 

reconocen que no logran evitar que los conflictos familiares, influyan en su 

asistencia a la I.E. “Cristo Rey”, del C.P. de Pacanguilla. 
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3.1.1.6. Indicador: Disposición para fomentar la convivencia 
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En la tabla 6 y figura 6, se observa que del 100% de los docentes del nivel de 

educación primaria de la I.E. “Cristo Rey”, de Pacanguilla, del distrito de 

Pacanga, provincia de Chepén, 2014, el 53%, que representa a 8 estudiantes 

respondió que el I.E. “Cristo Rey”, sí cuenta con ambientes e implementación 

adecuado para sus estudios. el 20% que representa a 3 estudiantes señalan 

que el I.E. “Cristo Rey”, no cuenta con ambientes e implementación adecuado 

y el 27%, que corresponde a 4 estudiantes, respondieron que la 

implementación y ambiente del I.E. “Cristo Rey”, cuentan solamente con 

algunos equipos necesarios para la formación en la especialidad de industria 

alimentaria. 

 

Estos resultados nos permiten aseverar que mayoritariamente los estudiantes 

encuestados (53%), consideran que el I.E. “Cristo Rey”, posee los ambientes 

e implementación adecuado para la formación de los estudiantes de industria 

alimentaria. 
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3.1.1.7. Indicador: Capacidad para interactuar en clase 
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En la tabla 7 y figura 7, se observa que del 100% de los docentes del nivel de 

educación primaria de la I.E. “Cristo Rey”, de Pacanguilla, del distrito de 

Pacanga, provincia de Chepén, 2014, el 47%, que representa a 7 estudiantes 

respondió que el I.E. “Cristo Rey”, de la provincia de Pacasmayo, le brinda las 

herramientas necesarias para desempeñarse adecuadamente la opción 

laboral elegida, el 20% que representa a 3 estudiantes señalan que el I.E. 

“Cristo Rey”, de la provincia de Pacasmayo, no le brinda las herramientas 

necesarias y el 33%, que corresponde a 5 estudiantes, señalaron que el I.E. 

“Cristo Rey”, de la provincia de Pacasmayo, no le brinda las herramientas 

necesarias, para un óptimo desempeño. 

 

Estos resultados nos describen que mayoritariamente los estudiantes 

encuestados 53%), consideran que las herramientas que le brinda el I.E. 

“Cristo Rey”, de la provincia de Pacasmayo, no le permitirán desempeñarse 

adecuadamente en la opción laboral elegida. 
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3.1.1.8. Indicador: Capacidad formativa en valores 
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En la tabla 8 y figura 8, se observa que del 100% de los docentes del nivel de 

educación primaria de la I.E. “Cristo Rey”, de Pacanguilla, del distrito de 

Pacanga, provincia de Chepén, 2014, el 67%, que representa a 10 estudiantes 

respondió que el (los) docente(s) de la especialidad de industria alimentaria, 

sí maneja(n) los conocimientos teóricos y prácticos de esta opción laboral, el 

13% que representa a 2 estudiantes contestaron que el (los) docente(s) de la 

especialidad de industria alimentaria, no maneja(n) los conocimientos teóricos 

y prácticos de esta opción laboral y el 20%, que corresponde a 3 estudiantes, 

consideran que sólo algunas veces el (los) docente(s) de la especialidad de 

industria alimentaria, demuestran un manejo teórico y práctico adecuado, de 

esta opción laboral. 

 

Estos resultados nos describen que mayoritariamente los estudiantes de 

industria alimentaria (67%) del I.E. “Cristo Rey”, respondieron que el (los) 

docente(s), sí maneja(n) los conocimientos teóricos y prácticos de esta 

especialidad. 
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3.1.1.9. Indicador: Responsabilidad en el desempeño de sus funciones 

pedagógicas 
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En la tabla 1 y figura 1, se observa que del 100% de los docentes del nivel de 

educación primaria de la I.E. “Cristo Rey”, de Pacanguilla, del distrito de 

Pacanga, provincia de Chepén, 2014, el 12%, que representa a 11 estudiantes 

 
En la tabla 9 y figura 9, se observa que del 100% de los docentes del nivel de 

educación primaria de la I.E. “Cristo Rey”, de Pacanguilla, del distrito de 

Pacanga, provincia de Chepén, 2014, el 53%, que representa a 8 estudiantes 

contestaron que las relaciones interpersonales con sus compañeros y 

docentes son adecuadas, el 13% que representa a 2 estudiantes señalan que 

las relaciones interpersonales con sus compañeros y docentes no son 

adecuadas y el 33%, que corresponde a 5 estudiantes, consideran que las 

relaciones interpersonales con sus compañeros y docentes a veces son 

adecuadas, en la especialidad elegida por La I.E. “Cristo Rey”, del C.P. de 

Pacanguilla. 

 

Estos resultados nos describen que mayoritariamente los docentes (53%) 

reconocen que las relaciones interpersonales con sus compañeros y docentes 

son adecuadas. 
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3.1.1.10. Indicador: Construcción de clima escolar efectivos 
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En la tabla 10 y figura 10, se observa que del 100% de los docentes del nivel 

de educación primaria de la I.E. “Cristo Rey”, de Pacanguilla, del distrito de 

Pacanga, provincia de Chepén, 2014, el 40%, que representa a 6 estudiantes 

respondió que en La I.E. “Cristo Rey”, del C.P. de Pacanguilla, encuentra 

apoyo emocional y social para sentirse cómodo(a) y motivado(a), el 27% que 

representa a 4 estudiantes señalan que en La I.E. “Cristo Rey”, del C.P. de 

Pacanguilla, no encuentra apoyo emocional y social para sentirse cómodo(a) 

y motivado(a) y el 33%, que corresponde a 5 estudiantes, consideran que en 

La I.E. “Cristo Rey”, del C.P. de Pacanguilla, solamente a veces, encuentra 

apoyo emocional y social para sentirse cómodo(a) y motivado(a) en el I.E. 

“Cristo Rey”. 

 

Estos resultados nos describen que mayoritariamente los docentes (60%) 

reconocen en La I.E. “Cristo Rey”, del C.P. de Pacanguilla, falta mejorar el 

apoyo emocional y social para sentirse cómodo(a) y motivado(a). 
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3.2. PROPUESTA ALTERNATIVA 
 

PROGRAMA DE PROGRAMA DE GESTIÓN DEMOCRÁTICA 

PARTICIPATIVA PARA DESARROLLAR EL LIDERAZGO ACADÉMICO EN 

LA I.E. “CRISTO REY”, 2014 

 

3.2.1. DATOS GENERALES 
 

I.E. : I.E. “Cristo Rey”. 
 

Lugar : Distrito Pacanga. 

Provincia: Chepén. 

 
3.2.2. JUSTIFICACIÓN 

 

La propuesta pretende basarse en una propuesta para implementar la gestión 

democrática y participativa utilizando estrategias básicas de coordinación en 

la misión de dirigir una institución. Para esta intervención necesitamos la 

presencia eminente de docentes y directivos de la institución educativa “Cristo 

Rey”, con el objetivo de optimizar el modelo de gestión implementando 

alternativas, destinadas a evocar las inclinaciones de la especie humana a 

trabajar en conjunto para enfrentar mejor la cotidianidad. Problemas que 

surgen en la vida (Arce, 2007) 

 

Para lograr esta acción basada en la idea de democratizar la educación, como 

él propone (Freire, 1992), el grupo de formación debe estar liderado por 

personas democráticas, curiosas, humildes y científicamente competentes a 

un nivel superior al grupo que pueda ayudar. ellos revelan la realidad. La base 

principal para convocar a docentes y administrativos a espacios de consejería 

y poder experimentar los beneficios de querer llegar a un acuerdo. 
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La propuesta llama a el director de una institución educativa para que asuma 

el rol de líder que convoca a los actores educativos, grupo que vemos como 

un grupo que ha superado muchas vicisitudes para propiciar un ambiente de 

solidaridad y en algunos casos fracasó por muchas razones: autoritario e 

Inconveniencia causada por las recomendaciones de orientación prescritas 

por el liderazgo sectario. Para ello, se promoverá la coordinación para integrar 

las aportaciones de todas las partes y mejorar el acuerdo. 

 

3.2.3. OBJETIVOS 

 
 

3.2.3.1. Objetivo general 
 

Aplicar, estrategias de concertación para impulsar el desarrollo del 

liderazgo académico en los docentes de educación primaria de la I.E. 

“Cristo Rey”, del C.P. de Pacanguilla, distrito de Pacanga, provincia de 

Chepén, 2014. 

 

3.2.3.2. Objetivos específicos 
 

Desarrollar talleres de reflexión para fortalecer el trabajo colectivo a 

partir de la concertación como instrumento para tomar acuerdos con 

compromiso de todos e impulsar el liderazgo académico. 

 

Utilizar el diálogo generativo y dinámicas de acción grupal que son 

alusivos para propiciar ambiente, voluntad para concertar y liderar. 

 

Presentar temas de interés colectivo y del quehacer educativo y que 

despiertan la motivación para debatir, proponer, participar y solucionar 

problemas que orientan a tomar acuerdos consensuados y generar la 

práctica del liderazgo académico, orientado a la consecución de una 

gestión democrático y participativa. 
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3.2.4. PLAN DE ACCIÓN 
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3.2.5. Evaluación: 
 

La evaluación será constante y estará bajo la responsabilidad del docente 

investigador y director de esta Institución Educativa, considerando los 

objetivos del programa y los productos propuestos. 

 

Pacanguilla, agosto del 2014 



94  

3.2.6. DISEÑO DE TALLERES 

 

Taller Presencial N° 1: ASUMIMOS COMPROMISOS INSTITUCIONALES 

 

I. DATOS GENERALES 

1.1. Institución Educativa : Cristo Rey 

1.2. Lugar : Pacanguila 

1.3. Director : Roberto Quispe Quispe 

1.4. Duración : 03 horas 

1.5. Responsables : Br. Laura Violeta Odar Zevallos 

Br. Doris Elizabeth Yamunaqué More 

 
 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

 

 

III. DISEÑO DEL TALLER 
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IV. EVALUACIÓN 
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Taller Presencial N° 2: LA GESTIÓN DE LA CONCERTACIÓN 

 

I. DATOS GENERALES 

1.1. Institución Educativa : Cristo Rey 

1.2. Lugar : Pacanguila 

1.3. Director : Roberto Quispe Quispe 

1.4. Duración : 03 horas 

1.5. Responsables : Br. Laura Violeta Odar Zevallos 

Br. Doris Elizabeth Yamunaqué More 

 
 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 
 

 
 

III. DISEÑO DEL TALLER 
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99  

 

 
 
 

IV. EVALUACIÓN 
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Taller Presencial N° 3: REVISAMOS NUESTROS DOCUMENTOS 

INSTITUCIONALES 

 
I. DATOS GENERALES 

1.1. Institución Educativa : Cristo Rey 

1.2. Lugar : Pacanguila 

1.3. Director : Roberto Quispe Quispe 

1.4. Duración : 03 horas 

1.5. Responsables : Br. Laura Violeta Odar Zevallos 

Br. Doris Elizabeth Yamunaqué More 

 
 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 
 
 

 
 

III. DISEÑO DEL TALLER 
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IV. EVALUACIÓN 
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Taller Presencial N° 4: “GANAR Y GANAR” - BALANCE DE LA 

CONCERTACIÓN 

 
I. DATOS GENERALES 

1.1. Institución Educativa : Cristo Rey 

1.2. Lugar : Pacanguila 

1.3. Director : Roberto Quispe Quispe 

1.4. Duración : 03 horas 

1.5. Responsables : Br. Laura Violeta Odar Zevallos 

Br. Doris Elizabeth Yamunaqué More 

 
 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

 

 
III. DISEÑO DEL TALLER 
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IV. EVALUACIÓN 
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Taller Presencial N° 5: “LA PARTICIPACIÓN ACTIVA Y LA COMUNICACIÓN 

ASERTIVA” 

 
I. DATOS GENERALES 

1.1. Institución Educativa : Cristo Rey 

1.2. Lugar : Pacanguila 

1.3. Director : Roberto Quispe Quispe 

1.4. Duración : 03 horas 

1.5. Responsables : Br. Laura Violeta Odar Zevallos 

Br. Doris Elizabeth Yamunaqué More 

 
 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

 

 

 
III. DISEÑO DEL TALLER 
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IV. EVALUACIÓN 
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Taller Presencial N° 6: “EL LIDERAZGO DEL DOCENTE” 

 

I. DATOS GENERALES 

1.1. Institución Educativa : Cristo Rey 

1.2. Lugar : Pacanguila 

1.3. Director : Roberto Quispe Quispe 

1.4. Duración : 03 horas 

1.5. Responsables : Br. Laura Violeta Odar Zevallos 

Br. Doris Elizabeth Yamunaqué More 

 
 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

 

 

III. DISEÑO DEL TALLER 
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IV. EVALUACIÓN 
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Taller Presencial N° 7: “ANALIZAMOS EL MARCO DEL BUEN DESEMPEÑO 

DOCENTE” 

 
I. DATOS GENERALES 

1.1. Institución Educativa : Cristo Rey 

1.2. Lugar : Pacanguila 

1.3. Director : Roberto Quispe Quispe 

1.4. Duración : 03 horas 

1.5. Responsables : Br. Laura Violeta Odar Zevallos 

Br. Doris Elizabeth Yamunaqué More 

 
 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 

 

 
III. DISEÑO DEL TALLER 
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IV. EVALUACIÓN 
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Taller Presencial N° 8: “LA CONCERTACIÓN EN LOS ACUERDOS 

INSTITUCIONALES” 

 
I. DATOS GENERALES 

1.1. Institución Educativa : Cristo Rey 

1.2. Lugar : Pacanguila 

1.3. Director : Roberto Quispe Quispe 

1.4. Duración : 03 horas 

1.5. Responsables : Br. Laura Violeta Odar Zevallos 

Br. Doris Elizabeth Yamunaqué More 

 
 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS 
 

 

III. DISEÑO DEL TALLER 
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IV. EVALUACIÓN 
 

 



 

CONCLUSIONES 

 
Se elaboró un Programa de gestión democrática participativa, con el propósito de 

desarrollar el liderazgo académico de los docentes de educación primaria de la I.E. 

“Cristo Rey”, del C.P. de Pacanguilla, del distrito de Pacanga, provincia de Chepén, 

2014, considerando las características de los estudiantes y de la I.E. 

 
Se logró diagnosticar que en un 30% se ha presentado el Desarrollo del liderazgo 

académico docente de los docentes de educación primaria de la I.E. “Cristo Rey”, 

del C.P. de Pacanguilla, del distrito de Pacanga, provincia de Chepén, 2014 y al 

identificar los factores que influyen en este fenómeno se pudo determinar que 

principalmente existen aspectos afectivos, sociales y laborales. 

 
El sustento teórico que fundamente el Programa de gestión democrática 

participativa, como propuesta para desarrollar el liderazgo académico de los 

docentes de educación primaria de la I.E. “Cristo Rey”, del C.P. de Pacanguilla, del 

distrito de Pacanga, provincia de Chepén, 2014; se basó en las teorías de Abraham 

Maslow y Herzberg. 

 
Se ha diseñado el Programa de gestión democrática participativa, como propuesta 

para desarrollar el liderazgo académico de los docentes de educación primaria de 

la I.E. “Cristo Rey”, del C.P. de Pacanguilla, del distrito de Pacanga, provincia de 

Chepén, 2014; el cual estuvo constituido de talleres con estrategias motivacionales 

considerando la escala de necesidades de Maslow y los factores higiénicos de 

Herzberg. 
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RECOMENDACIONES 

 

 
Al Director de la I.E. “Cristo Rey”, se sugiere: 

 
Que capacite a los docentes de esta Institución Educativa para impulsar el 

desarrollo de sus habilidades de liderazgo, así como la práctica de una gestión 

democrática y participativa. 

 
Desarrollar la presente propuesta en esta Institución Educativa, con el propósito de 

promover una gestión democrática y participativa que coadyuve al desarrollo del 

liderazgo pedagógico de los docentes del nivel primaria. 

 

 
A los profesores de Educación Primaria de la I.E. “Cristo Rey” 

 
Deben considerar la importancia de desarrollar sus habilidades de liderazgo 

académico, teniendo en cuenta que el liderazgo no depende del nivel jerárquico, 

sino de la actitud que asuman para tomar decisiones que les permitan resolver 

problemas y contribuir a la mejora del servicio educativa. 
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Anexo 2: Documentos administrativos 
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