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Liderazgo educativo docente. Un modelo para su estudio, 
discusión y análisis*

Resumen
El liderazgo ha sido estudiado a través de los tiempos por muchos autores, en di-
ferentes escenarios y con distintos enfoques, estudios que permiten concluir que es 
efectivo en cuanto promueve la participación de las personas, genera confianza en 
los participantes de los equipos, incrementa la productividad y mejora las relaciones 
interpersonales. Uno de los escenarios de estudio ha sido el sector educativo, enfo-
cado principalmente en el análisis de los efectos del liderazgo del directivo docente. 
Precisamente la finalidad de esta investigación es desarrollar un Modelo de Estudio 
de Liderazgo Educativo Docente que permita el análisis del liderazgo del docente de 
aula y su efecto en variables escolares. La investigación consta, primero, de una re-
visión bibliográfica exhaustiva; segundo, del estudio y análisis de propuestas para 
el modelo; tercero, del estudio exploratorio de viabilidad del modelo; cuarto, de la 
validación del modelo por parte de expertos; finalmente, el instrumento es sometido 
a pruebas, en las que participan docentes y estudiantes. Como resultado de la investi-
gación se obtiene el Modelo y su incidencia, conformado por 15 variables, clasificadas 
de primer nivel y segundo nivel y de efecto o resultado, cada una de ellas definida 
conceptual y operacionalmente de acuerdo con el contexto educativo; por último, 
al Modelo se le asocia un instrumento conformado por 82 preguntas que permiten 
medir cada una de las 15 variables.
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Teacher Educational Leadership. A Model for Study, 
Discussion, and Analysis*

Abstract
Leadership has been studied by many authors through ages, in different settings and 
from various approaches. These studies have concluded that leadership is effective 
because it promotes participation, makes teams confident, increases productivity, 
and improves interpersonal relationships. Education has been one of the studied set-
tings, focusing mainly on  the managing teacher’s leadership effect. This research 
aims to develop a Teacher Educational Leadership Study Model to analyze classroom 
teachers’ leadership and its effect on school variables. Ths research passes through 
the following stages: 1) exhaustive literature review; 2) study and analysis of propo-
sals for the model; 3) an exploratory study of the model’s viability; 4) model valida-
tion by experts; and 5) instrument testing by teachers and students. As a result, we 
obtained the model and its impact, composed of 15 variables classified as first- and 
second-level and effect/outcome variables (teacher’s leadership styles). Then, each 
variable is defined conceptually and operationally according to the educational 
context. Finally, an instrument formed by 82 items that measure the 15 variables is 
associated with the model.

Keywords (Source: Unesco thesaurus)
Teaching; educational innovation; leadership; educational model; social transforma-
tion.

* This article derives from the Research and Teaching dissertation “Liderazgo educativo en instituciones oficia-
les de la zona rural de Tuluá, Valle del Cauca-Colombia,” Universidad Americana de Europa (Unade).
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Liderança educacional docente. Um modelo para seu 
estudo, discussão e análise*

Resumo
A liderança tem sido estudada ao longo do tempo por muitos autores, em diferentes 
cenários e abordagens. Esses estudos permitem concluir que ela é eficaz na medida 
em que promove a participação das pessoas, gera confiança nos participantes da 
equipe, aumenta a produtividade e melhora o relacionamento interpessoal. Um dos 
cenários de estudo tem sido o educacional, voltado principalmente para a análise 
dos efeitos da liderança da direção docente. Nesse contexto, o objetivo desta pesqui-
sa é desenvolver um modelo de estudo de liderança educacional de professores que 
permita a análise da liderança do docente na sala de aula e seu efeito nas variáveis   
escolares. A pesquisa desenvolve-se nas seguintes etapas: revisão bibliográfica exaus-
tiva; estudo e análise de propostas para o modelo; estudo exploratório de viabili-
dade do modelo; validação do modelo por especialistas; finalmente, o instrumento 
associado ao modelo é submetido a testes dos quais participam professores e alunos. 
Como resultado da pesquisa, há um modelo para o estudo da liderança educacional 
de professores e sua incidência, composto de 15 variáveis, classificadas como variáveis   
de primeiro nível e segundo nível, e de efeito ou resultado; cada uma dessas variáveis   
é definida conceitual e operacionalmente de acordo com o contexto educacional. Por 
último, o modelo está associado a um instrumento composto de 82 questões, que 
permitem medir cada uma das 15 variáveis.

Palavras-chave (Fonte: tesauro da Unesco)
Ensino; inovação educacional; liderança; modelo educacional; transformação social.

* Este artigo é resultado da tese de doutorado em Pesquisa e Docência, intitulada “Liderança educacional em ins-
tituições oficiais da área rural de Tuluá, Valle del Cauca, Colômbia”, Universidad Americana de Europa (Unade).
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El liderazgo es un fenómeno social que ha sido 
estudiado en diferentes disciplinas, como la sico-
logía, la historia, la sociología, la política y el desa-
rrollo organizacional (Kroec et al., en Castro et al., 
2007; Jiménez, 2008), de modo que su definición y 
concepción es diversa. El concepto de liderazgo y la 
concepción de líder se han modificado asimismo a 
través de los tiempos (Gómez, 2002). Este fenómeno 
ha sido entendido como rasgo personal, conducta, 
forma de interacción social o influencia o ha sido re-
lacionado con el carácter del individuo líder (Gómez, 
2002; Daft, 2006; Castro et al., 2007; Munroe, 2014). 
En conclusión, su conceptualización es diversa, de-
pende del contexto en el que se estudie, se ha modi-
ficado con el tiempo y no existe un concepto único 
que lo abarque (Bass, 1990; Castro et al., 2007; Zalles, 
2011; Navarro, 2016).

Tabla 1. Enfoques y tipos de liderazgo

Enfoque o criterio Teoría y tipos de liderazgo

Características 
personales

Teoría de los rasgos: liderazgo 
carismático y liderazgo 

motivacional.

Comportamiento 
del líder

Teorías conductuales: liderazgo 
transaccional y liderazgo 

transformacional.

Rol social Teoría racional: liderazgo 
burocrático.

Condiciones del 
contexto

Teoría situacional o de 
contingencia.

Como fenómeno 
conceptual

Teoría de la atribución del 
liderazgo.

Fuente: elaboración propia, basado en Gómez (2002).

Se pueden encontrar diferentes teorías, enfo-
ques o perspectivas de estudio y distintas tipolo-
gías de liderazgo, sin que las descritas en la Tabla 1 
constituyan los únicos tipos que los estudiosos han 
abordado, pues también se hace referencia al lide-
razgo distribuido, al burocrático y al democrático o 
participativo. Además, la aparición de nuevas com-
plejidades hace que dichas teorías no sean suficien-
tes para explicar la dinámica del liderazgo (Hurtado, 

2019). Por último, debemos señalar que el liderazgo 
se ha analizado en diferentes escenarios: religioso, 
político, militar, económico y educativo, entre otros.

Respecto al liderazgo educativo, es preciso re-
saltar varios aspectos. Primero, este ha sido estudia-
do más respecto del rol del directivo docente que del 
docente de aula. Segundo, para el caso colombiano, 
se cuenta con poco desarrollo en la temática y su 
estado es incipiente (Barbosa et al., 2018; Sandoval 
et al., 2020). Tercero, se evidencia un rezago o des-
interés del país en cuanto a producción científica 
relacionada con el tema, en comparación con otras 
regiones del mundo (Flessa et al., 2017), así como una 
baja producción en literatura internacional (Castillo 
y Hallinger, 2018).

No obstante, poner la lupa en el liderazgo es-
colar puede movilizar a las escuelas hacia el me-
joramiento continuo de todos los procesos, ya que 
existen evidencias del vínculo entre liderazgo y bue-
nos resultados escolares (Leithwood y Jantzi, 2000; 
Leithwood y Mascall, 2008; Horn y Marfán, 2010; 
Robinson, Lloyd y Rowe, 2014; Hernández, Murillo e 
Hidalgo, 2017). Además, esta es una de las compe-
tencias más importantes y necesarias en la gestión 
(Bedoya, Murillo y González, 2020). Pero los estudios 
no solo han estado orientados a señalar la existen-
cia de alguna relación entre el liderazgo y los logros 
académicos de los educandos, sino también su vín-
culo con el desempeño de los docentes, el compro-
miso de los estudiantes y la motivación, entre otros 
asuntos. Hernández et al. (2017) asocian el liderazgo 
escolar con el hecho de facilitar el aprendizaje inte-
gral en todos los niveles de la escuela.

Entre los estudios teóricos cuya finalidad es dar 
cuenta del estado de la investigación en la temática, 
Horn y Marfán (2010) indagan por estudios empíri-
cos que relacionen el liderazgo con el desempeño 
escolar en Chile, en 14 publicaciones del año 2000 
en adelante. Los hallazgos de Robinson et al. (2014) 
buscan determinar el impacto de los diferentes ti-
pos de liderazgo en los resultados académicos y no 
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académicos de los estudiantes. Con este criterio, en-
tre 1978 y 2006 se encontraron 27 estudios en varios 
países, la mayoría en Estados Unidos, pero ninguno 
en Latinoamérica. Dichos estudios, según los auto-
res, muestran una relación directa del liderazgo con 
procesos de innovación o mejora educacional. De 
estos estudios, 23 estaban centrados únicamente en 
el liderazgo del director escolar o en quien desempe-
ñase el rol directivo y 4 en el director y los docentes, 
pero ninguno centrado solo en el docente de aula. 

Por su parte, los trabajos de Flessa et al. (2017) 
describen estudios sobre liderazgo escolar en La-
tinoamérica llevados a cabo entre los años 2000 y 
2016 e incluyen documentos de políticas públicas 
relacionadas con el tema. Se encontraron 359 docu-
mentos, la mayoría en publicaciones de Chile (más 
de 100), Brasil y México. Para el caso colombiano, se 
encontraron 10 documentos, y se resalta la labor de 
la Fundación Empresarios por la Educación (FEXE) 
en apoyo del liderazgo escolar. A diferencia de Flessa 
et al., los estudios de Castillo y Hallinger (2018) tuvie-
ron como finalidad revisar el estado del arte en la re-
gión producido en inglés y encontraron 48 estudios 
entre 1991 y 2017, donde 19 correspondían a Chile y 2 
a Colombia.

Metodológicamente, el estudio se realiza en 
varias etapas. La primera consta de la revisión de 
literatura. La segunda atiende al diseño de propues-
tas para el modelo de estudio y análisis del liderazgo 
docente. La tercera presenta un estudio explorato-
rio poblacional. La cuarta valida el instrumento por 
expertos. Finalmente, el instrumento se somete a 
pruebas relacionadas con la comprensión de cada 
pregunta por parte de los potenciales encuestados 
y los tiempos requeridos para responderlo. El instru-
mento está basado en el modelo Full Range Leaders-
hip (FRL) de Avolio, Bass y Jung (1999).

Problema y objetivo de investigación
Este artículo se presenta como uno de los ha-

llazgos de tesis doctoral que, como problema de 

investigación, asume una postura crítica de la ca-
lidad educativa cuando solo se analiza a través de 
resultados académicos medidos por pruebas estan-
darizadas. La calidad educativa se relaciona con el 
diario vivir escolar y por eso ellas no podrán generar 
información suficiente de los procesos de calidad en 
la escuela (Avendaño, Paz y Parada, 2016). La calidad 
educativa está asociada a muchos factores, entre los 
que se puede destacar el desempeño docente (Escri-
bano, 2018), pero hay otros elementos o indicadores 
de calidad educativa, como la formación y liderazgo 
docente.

Este elemento de calidad (el liderazgo docente) 
puede indicidir en otros factores, también indicado-
res de calidad escolar, como: asistencia a clases, baja 
deserción escolar, participación de las familias, sa-
tisfacción escolar, efectividad de los procesos escola-
res, esfuerzo de los estudiantes, entre otros. En este 
sentido, surge la necesidad de estudiar el liderazgo 
educativo docente y su incidencia y con ello el desa-
rrollo de un modelo para su discusión y análisis. Al 
problema planteado también se le suman los pocos 
estudios relacionados con liderazgo educativo cen-
trado en el docente que se dan en el país.

Por lo anterior, se aborda como pregunta de 
investigación qué modelo permite estudiar mejor 
el liderazgo docente y su incidencia en variables es-
colares. Dicho de otra manera, la investigación tiene 
como obejetivo el desarrollo de un modelo que in-
cluya diferentes tipologías o estilos de liderazgo, con-
ductas o variables, que permitan el estudio y análisis 
del liderazgo docente en la educación regular. Final-
mente, se tiene la necesidad de analizar la confiabi-
lidad y correlacionalidad del modelo, como parte de 
las pretensiones de esta investigacipon empírica.

Marco teórico-conceptual
El sustento teórico del presente estudio está 

en el modelo Full Range Leadership (FRL), el cual in-
cluye diferentes tipologías de liderazgo. El modelo 
tiene especial relevancia, pues el ejercicio de lideraz-
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go puede ser resultado de la amalgama de diversas 
conductas que originan diferentes liderazgos (Men-
doza y Ortiz, 2006). El FRL incluye los componentes 
del liderazgo educativo transformacional (LET), lide-
razgo educativo transaccional (LES) y liderazgo edu-
cativo correctivo evitador (LECE). Del mismo modo, 
contiene los componentes conductuales relacio-
nados con un bajo liderazgo o ausencia del mismo. 
Inicialmente, el modelo fue desarrollado por Bass en 
Leadership and performance beyond expectations 
(1985), donde presenta los hallazgos de las investi-
gaciones relacionadas con el tema. 

El FRL defiende la tesis de que el líder pue-
de presentar varios estilos de liderazgo, desde el 
más efectivo hasta el altamente evitativo (Bass, 
1985; Bass y Avolio, 1990, en Lee y Jennsen, 2014). Los 
líderes efectivos poseen características y rasgos di-
ferenciadores, como lo muestran los resultados de 
las investigaciones de Bass (1985), donde se hace 
una descripción clara del liderazgo transformador y 
de las variables asociadas a este y se describe una 
herramienta o cuestionario para identificar a dichos 
líderes. Para Bass, el líder transformacional anima a 
las personas a hacer más de lo que de ellas se espe-
ra. Asimismo, estos líderes amplían y combinan los 
intereses de las personas a su cargo y simultánea-
mente generan conocimiento y aceptación respecto 
de los objetivos y la misión del equipo (1985, en Gar-
cía, 2015, p. 68).

El FRL conforma un todo y brinda multiplicidad 
de opciones de análisis y resultados en el ejercicio 
del liderazgo. Primero, porque permite estudiar la 
existencia de conductas que pueden ser clasificadas 
como indicadoras de niveles de liderazgo altos, me-
dianos y bajos e incluso de no liderazgo o liderazgo 
incipiente, y segundo, por los resultados del lideraz-
go en lo que se refiere a: satisfacción de las necesi-
dades de los individuos y del grupo, el esfuerzo extra 
requerido para el logro de los objetivos y la eficacia 
de la organización o el equipo (Mendoza y Ortiz, 
2006, p. 120). Lo anterior hace del modelo una opción 
adecuada para estudios de liderazgo en diferentes 

contextos, pues permite contemplar no solo diver-
sas tipologías de liderazgo, sino también sus efectos.

Es preciso resaltar que el modelo FRL incluye 
los conceptos y variables del LET y LES. De acuerdo 
con Avolio, Bass y Jung (1999, p. 441), las variables del 
modelo inicial son siete: carisma (C), inspiración (I), 
estimulación intelectual (EI), consideración indivi-
dualizada (CI), recompensa contingente (RC), ges-
tión por excepción (GE) y liderazgo laissez-faire (LF). 
No obstante, en investigaciones posteriores, Bass 
concluyó que el liderazgo carismático e inspirador, 
por definición, eran lo mismo; por lo tanto, el modelo 
se redujo a seis variables (1988, en Avolio et al., 1999). 

No obstante, estudios posteriores a los de Bass 
(1985; 1988) encontraron fallas en el modelo de seis 
variables. Dichas fallas principalmente obedecían a 
la estructura de preguntas que medían las diversas 
variables. De acuerdo con Vega y Zabala, el cuestio-
nario incorporaba en la misma escala de estudio 
preguntas que medían el impacto del comporta-
miento del líder en el seguidor, así como preguntas 
que solo medían comportamientos del líder (2004, 
p. 18). Por ello, los hallazgos de las investigaciones su-
girieron separar la GE en activa y pasiva. Por su lado, 
Vega y Zabala señalan también que las variables de 
LF tenían mayor significancia correlacional con las 
preguntas de la escala GE pasiva (2004, p. 18). 

Compontentes del modelo FRL
En el modelo FRL el liderazgo está conformado 

por comportamientos y atributos. Para Sosik y Jung 
(2018), el comportamiento se refiere a algo que la 
persona hace o dice y puede ser observado, descrito 
y registrado, mientras que el atributo es asignado 
por otros de acuerdo con lo que se percibe de la per-
sona. Los comportamientos son acciones, los atribu-
tos son características o rasgos personales. 

A continuación se describen las variables o fac-
tores del modelo FRL, el cual inspira la propuesta de 
análisis de un Modelo de Estudio del Liderazgo Edu-
cativo Docente (meled). El FRL sugiere la existencia de 

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1059601114543182
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1059601114543182
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1059601114543182
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múltiples estilos de liderazgo en una institución u 
organización (Lee y Jensen, 2014) y considera que los 
contextos educativos, por su dinámica, requieren di-
ferentes estilos de liderazgo del docente.

Liderazgo educativo transformacional (LET). Im-
plica conductas de alto nivel que permiten la trans-
formación de procesos, estrategias y el quehacer de 
un equipo u organización, en procura de generar 
cambios profundos y positivos para todos. Quien 
lidera se distingue por poseer un alto carisma, al 
tiempo que las personas se identifican con el líder, a 
quien desean seguir y emular (Vega y Zabala, 2004). 
Asimismo, el líder es intelectualmente estimulante, 
enseña e inspira a los integrantes del equipo a través 
del desafio y la persuación, y les proporciona apoyo, 
guía y entrenamiento (p. 22). Como puede leerse, el 
LET se da en la interacción armónica entre personas 
y además ejerce influencia directa en la cultura or-
ganizacional (Santos, 2016). Lo anterior hace del LET 
una herramienta importante en el ámbito organi-
zacional e institucional, pues los resultados en toda 
institución dependen de las personas y sus interac-
ciones (Schmelkes, 2011).

Los estudios han mostrado una mayor efecti-
vidad del liderazgo transformacional (LET), compa-
rado con el transaccional (LES). Por ejemplo, Bass 
(1990), McCleskey (2014) y Sosik y Jung (2018) mues-
tran que los líderes transformacionales tienen ma-
yores posibilidades de ser vistos como líderes efi-
cientes y efectivos, al igual que permiten e inspiran 
que las personas hagan más de lo que deben hacer, 
realicen esfuerzos extras, trasciendan sus propios 
interesés y generen cambios significativos. Estos es-
tudios también indican que el LES es apropiado en 
condiciones estables, sin mayores turbulencias, en 
tanto que el LET es propicio en condiciones que im-
pliquen grandes cambios y transformaciones, y en 
situaciones adversas.

Liderazgo educativo transaccional (LES). Está 
basado en la recompensa, en los acuerdos, en la 
transacción. El líder ofrece beneficios o dádivas a 

cambio del cumplimiento del deber por parte de las 
personas a cargo, quienes acuerdan con este roles 
y responsabilidades interconectados para alcanzar 
metas establecidas, así como qué tareas o activi-
dades deben realizar para obtener la recompensa 
o evitar la sanción acordada (Vega y Zabala, 2004, 
p. 106). De acuerdo con Contreras y Barbosa (2013) y 
Arévalo et al. (2015), el LES se caracteriza por: nego-
ciar la innovación, influenciar verticalmente, centra-
lizar el poder, evitar la incertidumbre y centrarse en 
las tareas. Es un liderazgo positivo.

Estos intercambios, de acuerdo con McCleskey 
(2014), permiten a los líderes el logro de objetivos y 
tareas. De igual manera, la transacción lleva a mo-
tivar a las personas, lograr las metas establecidas y 
evitar riesgos. También se ha evidenciado que existe 
una relación directa entre el LES y el compartir co-
nocimiento (Durán y Castañeda, 2015). En últimas, 
la estrategia del LES consiste en recompensar a las 
personas por el esfuerzo y buen desempeño o san-
cionar los malos resultados (Jensen et al., 2019). Fi-
nalmente, es de aclarar que el líder transformacio-
nal puede tener conductas del LES.

Liderazgo educativo correctivo evitador (LECE). 
Se caracteriza por que el líder monitorea las fallas 
en el desempeño, interviene solo cuando los proble-
mas son graves y las acciones tomadas son de tipo 
correctivo (Vega y Zabala, 2004, p. 131). 

Carisma e influencia idealizada atribuida (CIA) 
y conductual (CIC). Se presenta cuando el líder es 
un modelo a seguir y anima al equipo a lograr una 
visión y unos objetivos comunes, planteando las 
metas deseadas de manera clara y sencilla (Muen-
john, 2008). Vega y Zabala (2004) señalan que el 
líder hace sacrificios por el bienestar del quipo, se 
conserva sereno ante situaciones de adversas, busca 
solución a los problemas y, entre su propio intere-
sés y el bienestar del equipo, prioriza el último. Su 
capacidad para generar confianza hace que las per-
sonas a cargo sobrepasen obstáculos y desborden 
talentos extraordinarios. Finalmente, como con-
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ducta, la influencia idealizada permite que el líder 
inculque valor, obtenga el respeto de los seguidores 
y demuestre poder y confianza. Los líderes carismá-
ticos presentan un alto comportamiento moral. So-
sik y Jung (2018)  refieren, además, que estos poseen 
un férreo carácter y una sólida ética laboral, así que 
remiten permanentemente a la importancia de los 
valores, las creencias y los propósitos, así como a la 
misión colectiva.

Estimulación intelectual (EI). La EI permite que 
las personas desarrollen la creatividad, la capacidad 
de innovación y el ingenio. Para Muenjohn (2008), los 
líderes tienen la capacidad de desafiar y llevar a los 
seguidores al máximo rendimiento. Presentan alto ni-
vel de expectativa y proporcionan a los miembros del 
equipo tareas significativas y desafiantes. La EI está 
estrechamente relacionada con la influencia ideali-
zada y constituye un comportamiento que implica 
desarrrollar y articular una visión (Sosik y Jung, 2018). 

Motivación inspiracional (MI). Está relacionada 
con la capacidad de los líderes de motivar y ser fuen-
te de inspiración para cada uno de los miembros del 
equipo. De acuerdo con Vega y Zabala (2004), esta 
capacidad permite que el líder pueda generar una 
visión de equipo, enfatice en metas deseables para 
las personas y establezca de manera clara la forma o 
las estrategias para lograr dichas metas. Lo anterior 
hace que las personas se sientan incluidas e impor-
tantes. Asimismo, de acuerdo con Yukl y Van Fleet 
(1982, en Bass, 1985; 1990), la capacidad inspiradora 
de los líderes implica inculcar orgullo en los indivi-
duos, usar un lenguaje positivo y animador, ser ejem-
plo con sus propias aptitudes, inspirar entusiasmo 
y resaltar el buen desempeño de las personas. Los 
líderes que inspiran consiguen resultados óptimos, 
al lograr en las personas a cargo mayor compromi-
so y sentido de pertenencia. En Bass (1990) se en-
contraron cualidades de líderes inspiradores, como 
confianza, autoestima, autoderminación, sentido de 
pertenencia y compromiso por la misión.

Consideración individualizada (CI). Los líderes 
se concentran en enseñar y preparar a las perso-

nas a cargo o seguidores (Muenjohn, 2008). El líder 
atiende las individualidades y necesidades de cada 
una de las personas a cargo.

Recompenza contingente (RC). Se refiere al in-
tercambio material o no de dádivas, que obece al 
cumplimiento de tareas por parte de las personas a 
cargo. El buen desempeño se ve reflejado en premios 
y el malo en sanciones. Según Sosik y Jung (2018), la 
RC constituye un comportamiento de líder activo y 
efectivo y representa una relación de intercambio 
entre las partes.

Dirección por excepción activa (DEA). Esta con-
ducta corresponde a líderes que se dedican a inspec-
cionar la realización de tareas y a detectar y corregir 
errores (Vega y Zabala, 2004; Muenjohn, 2008). 

Dirección por excepción pasiva (DEP). El líder no 
hace seguimiento ni interviene en los procesos o ta-
reas, a menos que no se consigan los objetivos. Espe-
ra que sucedan los errores, sin intervenir en su solu-
ción, excepto cuando no se cumplen los estándades 
(Sosik y Jung, 2018). La DEP constituye la conducta de 
liderazgo altamente evitativo y, según los estudios 
de Lee y Jensen (2014), se relaciona directamente con 
comportamientos descorteses en el trabajo e indi-
rectamente con percepciones de equidad. 

Liderazgo laissez-faire (LF). Referido a la presen-
cia de conductas que no son consideradas como lide-
razgo. Sosik y Jung (2018) lo definen como propio de 
aquellos líderes que evitan involucrarse en las tareas 
y en los problemas, son indiferentes, reacios a tomar 
decisiones, apáticos y distraídos, todo lo cual indica 
que no existe relación entre el líder y las personas.

Satisfacción, efectividad y esfuerzo extra (S, E, EE). 
Son variables relacionadas con el impacto del lideraz-
go y miden la incidencia de las conductas del líder. La 
primera noción está relacionada con la forma como 
el líder logra llenar las expectativas y necesidades 
de los seguidores. La efectividad se refiere al alcance de 
resultados óptimos, producto del buen manejo de los 
recursos y procesos. Finalmente, con el esfuerzo extra 
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se logra que el equipo alcance los resultados, metas y 
objetivos y se superen las expectativas.

Multifactor Leadership Questionnaire (MLQ). Es 
el instrumento validado para medir las tipologías 
de liderazgo en el modelo LRF. De acuerdo con Avolio 
et al. (1999), la base teórica de este cuestionario co-
menzó con los estudios de Burns (1978) sobre LET. La 
mayoría de trabajos sobre LET han utilizado este ins-
trumento, el cual ha tenido sinnúmero de observa-
ciones; por ejemplo, Hater y Bass (1988, en Avolio et 
al., 1999) lo modifican, al proponer que la conducta 
de gestión por excepción podría ser pasiva o activa. 

En conclusión, el FRL ha sido uno de los mode-
los más utilizados en el estudio del liderazgo. Es un 
modelo compuesto de distintas variables que exa-
minan diversas tipologías de liderazgo. Comenzó a 
utilizarse antes de 1985 y sigue vigente hasta nues-
tros días. Respecto de su utilización en el contexto 
educativo de Colombia, tenemos los estudios de 
Jaime (2016) y de Jaime, Cáceres e Hinojosa (2018), 
autores que utilizan el MLQ aplicado a docentes y di-
rectores de programas tecnológicos de la Universi-
dad Cooperativa de Colombia. En estas investigacio-
nes se estudia el liderazgo de profesores y directores 
mediante la autopercepción y la percepción de los 
estudiantes (Jaime, 2016).

Metodología
El estudio es de tipo cualitativo y exploratorio-

descriptivo, basado en la revisión documental, con la 
finalidad de detectar trabajos empíricos y conceptos 
clave (Hernández, Fernández y Baptista, 2014), con la 
participación de expertos. Se llevó a cabo en cuatro 
etapas: 1) de revisión bibliográfica, 2) de estudio y aná-
lisis de propuestas para desarrollo del modelo, 3) de es-
tudio exploratorio y 4) de validación del instrumento.

Etapa 1. Revisión bibliográfica
Tuvo como propósito indagar por los estudios y 

teorías acerca del tema de investigación. Para tal fin, 
se acudió a los tesauros y a la técnica de cartografía 

social. Se tomaron como unidades de análisis: lide-
razgo, teorías o enfoques de liderazgo, liderazgo en la 
educación. Lo anterior permitió el acceso a informa-
ción y la consulta de estudios en diferentes platafor-
mas de información y libros. El criterio de selección 
de los artículos y libros tuvo en cuenta que estuvie-
ran lo más cercanos posible al tema. Finalmente, se 
procedió a la lectura de los documentos selecciona-
dos y a extraer las ideas relevantes que tuvieran re-
lación con los asuntos definidos en la investigación.

Etapa 2. Estudio y análisis de propuestas para 
desarrollo del modelo

De acuerdo con los hallazgos encontrados en 
la etapa 1, se procedió al estudio y adaptación para 
meled. Se analizaron varias opciones: la primera, 
adoptar la malla gerencial de Robert Blake y Jane 
Mouton, la cual combina en una matriz el enfoque 
o dimensión implicados en los procesos y el enfoque 
o dimensión en las tareas (Sánchez, 2008; Giraldo y 
Naranjo, 2014), además, permite identificar diferen-
tes tipos de liderazgo: sinérgico, tecnicista, sociable, 
indiferente (Sánchez, 2008). La segunda opción fue 
trabajar el LT con sus cuatro componentes (IA, IC, MI, 
EI); como tercera opción, se contempló el modelo FRL, 
como producto de los ajustes realizados, de acuerdo 
con las observaciones de los expertos.

Etapa 3. Estudio exploratorio
Dado que los modelos descritos en la etapa 2 

requerían ser aprobados y validados por expertos, se 
llevó a cabo un estudio exploratorio, por sugerencia 
de uno de ellos. Dicho estudio tuvo como finalidad 
reconocer algunas variables de la población y del 
contexto donde se realiza la investigación. Entre las 
variables analizadas están: número de institucio-
nes educativas rurales en el municipio; número de 
docentes y estudiantes por institución; indicadores 
escolares, como cobertura, deserción en los tres úl-
timos años e infraestructura escolar; identificación 
de las sedes educativas; vías de acceso; problemas 
de contexto escolar: social, económico y seguridad. 
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Asimismo, variables relacionadas con la población 
docente: tiempo laborado en la institución, años de 
experiencia, formación académica y conocimiento 
de algunos tipos de liderazgo educativo, así como su 
disposición para participar en el estudio.

Etapa 4. Validación del instrumento
Para la adopción del modelo final, los instru-

mentos asociados fueron sometidos a procesos de 
evaluación por parte de expertos (tres internacio-
nales y dos nacionales). La primera opción: modelo 
relacionado con la malla gerencial del liderazgo, fue 
descartada, por considerarse complejo medir los 
efectos de las tipologías de liderazgo identificadas 
en el modelo. La segunda opción: modelo basado en 
el LET, fue presentada a los expertos, quienes hicie-
ron recomendaciones y sugerencias, las cuales fue-
ron estudiadas y adoptadas. 

Uno de los expertos nacionales encontró al-
gunas inconsistencias entre el modelo propuesto 
con su respectivo cuestionario y el plantemiento 
del problema, mientras que el segundo enfatizó en 
los objetivos de la investigación y el instrumento. La 
experta internacional realizó algunas recomenda-
ciones: delimitación del problemas, enfatizar en los 
antecedentes del problema, estudio exploratorio, 
mejorar la operación de las variables, mientras que 
el segundo experto internacional recomendó la in-
clusión de otras variables y tener en cuenta los estu-
dios realizados por Vega y Zabala (2004).

A partir de las recomendaciones de los exper-
tos, se procedió a reformular el modelo, producto del 
cual nace la tercera opción, consistente en la adapa-
tación del modelo FRL. Al FRL adaptado como meled 
se le asoció como instrumento la versión MLQ forma 
5x utilizada por Vega y Zabala (2004), pero adaptada. 
Las preguntas o ítems de este cuestionario se revi-
saron individualmente y se ajustaron a un lenguaje 
acorde a la relación docente-estudiante, a las inte-
racciones en los procesos de educativos, al contexto 
escolar, al modelo pedagógico de las instituciones 
participantes y, en general, a los procesos educativos.

El cuestionario se ajustó en la versión enviada 
a docentes y estudiantes. Las dos versiones ajusta-
das fueron revisadas nuevamente por la experta 
internacional, en este caso, la directora de tesis ori-
gen del presente artículo. Una vez la experta dio el 
visto bueno, se hicieron simulacros con estudiantes 
y docentes. Estos simulacros, entre otros elementos, 
buscaban verificar: nivel de comprensión de cada 
una de las preguntas por parte de los encuestados 
(docentes y estudiantes de las instituciones rurales 
objeto de estudio); tiempo en responder el cuestio-
nario, aceptación para participar y posibles suge-
rencias. A partir del simulacro, se concluyó que las 
preguntas eran claras y, además, se podían aplicar 
a estudiantes de grado sexto en adelante. Algunos 
docentes expresaron que el cuestionario resultaba 
largo, otros dijeron que el procesamiento y análisis 
resultarían bastante complejos o que, aunque se 
miden muchas variables, igual resultaría fácil de en-
tender y ser aplicado.

Resultados
Producto de esta investigación, describimos 

tres tipos de resultados. El primero, fruto del estudio 
exploratorio, nos da una radiografía del contexto de 
las instituciones participantes; el segundo contiene 
el Modelo de Estudio del Liderazgo Educativo Docen-
te (meled); y el tercero, el análisis de confiabilidad y 
correlacional del modelo, compuesto por variables 
de primer y segundo orden. Cada variable queda de-
finida conceptualmente en términos del contexto 
educativo y la relación docente-estudiante. Del mis-
mo modo, las variables se definen operacionalmen-
te. Por último, al modelo se le asocian dos tipos de 
cuestionario de liderazgo educativo docente (CLED): 
una versión para docentes y otra para estudiantes.

Resultado 1. Características del contexto 
institucional

El municipio de Tuluá cuenta con 18 institu-
ciones educativas oficiales. De ellas, 9 son urbanas 
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y 9 rurales, y de estas, 6 están ubicadas en media y 
alta montaña. En la Tabla 2 se describe el número 
de estudiantes y docentes de estas instituciones. 
El estudio se realiza en las instituciones educativas 
Monteloro (IE1) y San Rafael (IE2). La primera tiene 
una población de 193 estudiantes y 16 docentes y la 
segunda cuenta con 495 educandos y 34 docentes. 
Los indicadores escolares de cobertura y deserción 
presentan un comportamiento positivo, pues en los 
tres últimos años ambas instituciones han mante-
nido o mejorado la cobetura, y la deserción escolar 
es mínima, comparada con la del municipio, incluso 
en épocas de estudio en casa por pandemia.

La IE1 está conformada por 6 sedes educativas 
(2 de ellas cerradas temporalmente) y la IE2 tiene 15. 
Dichas sedes están ubicadas en zona dispersa y de 
difícil acceso, en su mayoría, con grandes problemas 
de tipo social y económico. La disputa por el territorio 
ocasionada por grupos al margen de la ley ha ocasio-

nado desplazamiento, pobreza y muerte, aunque la 
desmovilización de dichos grupos permitió que esta 
situación cambiara. La mayoría de las sedes educati-
vas funcionan con la metodología de la Escuela Nue-
va, para instituciones unitarias multigrado.

Respecto al personal docente, el 97% corres-
ponde a licenciados en educación y el 30% cuenta 
con algún estudio de posgrado (especialización, 
maestría o doctorado). El 90% tiene 5 o más años de 
experiencia en educación rural, solo el 10% tiene me-
nos de 5 años de experiencia y el 55% son mujeres y 
el 45% hombres. Al interactuar con estos docentes 
respecto a su labor, se puede evidenciar gran aprecio 
por la profesión docente y vocación por el ejercicio 
pedagógico; asimismo, se observa gran estima por 
los estudiantes y una relación armónica con los es-
tudiantes y padres de familia. Ello también se corro-
boró al establecer contacto con unos y otros en las 
diferentes veredas que se visitaron.

Tabla 2. Población estudiantil por IE: Tuluá, 2021

Institución educativa Ubicación No. de docentes Matrícula 
Gimnasio del Pacífico Urbana 76 2036

Monteloro Rural media y alta 16 193
San Juan de Barragán Rural media y alta 23 335

San Rafael Rural media y alta 34 495
Aguaclara Rural plana 78 1762

Alfonso López Pumarejo Urbana 96 2645
Altorrocio Rural media y alta 13 146

Corazón del Valle Urbana 79 2054
Jovita Santa Coloma Rural plana 26 509
Juan María Céspedes Urbana 88 2545

Julia Restrepo Urbana 88 2761
Julio César Zuluaga Rural plana 21 421

Moralia Rural media y alta 20 322
María Antonia Ruiz Urbana 72 1971

Moderna Urbana 91 2634
Técnico Industrial Urbana 60 1360

La Marina Rural media y alta 40 810
Occidente Urbana 104 2808

Total 1024 25.807

Fuente: Secretaría de Educación, basado en el  Sistema de Matrícula Estudiantil de Educación Básica y Media (Simat), 23 de marzo de 2021.
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En el tema de infraestructura y cobertura en 
comunicación, las instituciones presentan ciertas 
dificultades. La sede central de la IE2 no tiene una 
sede acorde con la cantidad de estudiantes, los es-
tudiantes de básica primaria deben recibir clases 
en casas alquiladas y de manera similar ocurre con 
otras sedes unitarias. En el caso de la IE1, dos de sus 
sedes funcionan en casas alquiladas o prestadas. En 
lo que respecta a medios de comunicación (internet, 
llamadas de voz), se presentan problemas de falta 
de cobetura o ausencia de conectividad.

Resultado 2. Modelo de Estudio del Liderazgo 
Educativo Docente

En la Figura 1 se presentan los elementos del 
modelo meled. Las variables de primer nivel corres-
ponden a estilos o tipologías de liderazgo educativo: 
transformacional (LET), transaccional (LES) y correc-
tivo evitador (LECE). Los elementos de segundo nivel 
corresponden a las conductas de los docentes, y a 
cada tipología de liderazgo le corresponde un grupo 
de conductas. El tercer elemento del modelo corres-
ponde a los efectos o incidencia de los estilos de li-
derazgo, que se traducen en innovación educativa y 
transformación social.

Al LET le corresponden las conductas CIA, CIC, 
EI y MI. Estas conductas se espera que redunden en 
procesos de innovación educacional, pues los ha-
llazgos muestran una relación entre liderazgo e in-
novación y calidad educativa (Leal, Albornoz, Rojas, 
2016; Blanco, 2017). Para el caso del LES, las conductas 
asociadas son CI y RC. Por último, el LECE está confor-
mado por las conductas DEA, DEP y LF.

Conceptualización de los elementos
del modelo

En seguida desarrollamos la conceptualización 
teórica de cada uno de los elementos del modelo, 
que se construye con base en las definiciones de las 
variables o factores del FRL y la adaptación que de 
este se hace al contexto escolar.

liderazgo educativo transformacional (let) 

Un docente tranformacional genera procesos 
de transformación social y tiene hablidades para en-
cauzar a sus estudiantes hacia el desarrollo de sus 
potencialidades y habilidades, al estimular el apren-
dizaje y establecer desafíos pedagógicos complejos. 
Al ser fuente de inspiración para sus estudiantes, 
estos lo imitan y quieren ser como él; es éticamente 
integral y poderoso, e intelectualmente inquieto. En 
conclusión, el LET se ve reflejado en conductas como 
el ser carismático, la capacidad para estimular inte-
lectualmente a los estudiantes y ser fuente de inspi-
ración y transformación social.

De acuerdo con los resultados en otros campos, 
para el sector educativo el LET puede conducir a resul-
tados positivos y a la mejora de indicadores escolares. 
Este tipo de liderazgo mejora la participación de es-
tudiantes, padres de familia y cuidadores, al sentirse 
influenciados, motivados e incluidos en las metas 
institucionales. Incide positivamente en las condi-
ciones de satisfacción ante los procesos escolares y 
permite que los estudiantes, producto de una alta 
motivación y estimulación intelectual, se esfuercen 
en alcanzar los resultados deseados. Por último, el 
LET promueve el autoliderazgo en los estudiantes, 
lo que, según Melo y Mendonça (2020), permite que 
estos no aplacen las actividades académicas y dedi-
quen más tiempo a lo importante. Como resultado 
de este último elemento, se reduce la deserción es-
colar y mejora la asistencia educativa.

De otra manera, al ser la educación el eje cen-
tral de la sociedad, el LET se convierte en una he-
rramienta de transformación social, debido a que 
promueve la innovación (Ryan y Tipu, 2013) y con-
tribuye con un clima de participación y de metas 
compartidas. Esto conduce a lo que el Ministerio de 
Educación Nacional (2008) ha definido como mejo-
ramiento continuo, pues el liderazgo incrementa el 
compromiso y reduce las tensiones, la hostilidad y el 
estrés (Trógolo, Pereyra y Sponton, 2013). Asimismo, 
el LET aporta igredientes importantes para que las 
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instituciones educativas se conviertan en lo que Bo-
lívar (2007) señala como unidades básicas de forma-
ción e innovación y organizaciones que aprenden. 
Todo ello redunda en la tranformación social, pues 
la educación es el motor del desarrollo social.

 y Carisma con influencia idealizada conductual. 
El docente con este carisma tiene claros los 
objetivos, propósitos, fines y logros de la clase, 
del área que orienta, así como los instituciona-
les, que son compartidos con los estudiantes. 
Se establecen metas claras, con las cuales se 
identifican todos y en las cuales trabajan para 
alcanzarlas. Con su comportamiento, el do-
cente se convierte en modelo a seguir y a ser 
imitado por los estudiantes. El docente conoce 
sus necesidades y comparte riesgos con ellos. 
Asimismo, es admirado y respetado y tiene su 
confianza. Esta conducta está relacionada con 
la capacidad del líder para influir positivamen-
te en los estudiantes, lo que le permite ser una 
fuente de inspiración para ellos, quienes lo ad-
miran y consideran atractivas y oportunas sus 
orientaciones. 

 y Carisma con influencia idealizada atribuida. 
Como la anterior, acá se trata de los atributos 
que observa el estudiante en el docente o le son 
atribuidos.

 y Estimulación intelectual. El docente orienta a 
sus estudiantes a contrarrestar las barreras y 
obstáculos del contexto. Asimismo, les propo-
ne actividades y ejercicios con diferentes ni-
veles de profundidad o dificultad y los orienta 
de manera adecuada en sus procesos. Los do-
centes que estimulan intelectualmente a sus 
estudiantes son capaces de guiar cambios po-
sitivos, potenciar las capacidades y estimular 
el esfuerzo, el aprendizaje y la creatividad. De 
otro lado, la estimulación intelectual también 
está relacionada con las habilidades del do-
cente para innovar en la enseñanza y en la di-
dáctica. Esta conducta promueve la innovación 

educacional, la autonomía y la independencia 
de los estudiantes.

 y Motivación inspiracional. El docente favorece la 
participación y el trabajo colaborativo de todos 
los estudiantes, que trabajan por el bienestar 
del grupo. A docentes empoderados estudian-
tes empoderados. Esta conducta hace que el 
docente genere entusiasmo y los estudiantes 
encuentren motivos y razones para aprender o 
contribuir con sus procesos de formación, rea-
lizar las tareas y construir sus proyectos.

liderazgo educativo transaccional (les)

El docente transaccional se mueve entre el li-
derazgo transformacional y el liderazgo correctivo 
evitador; es decir, puede tener conductas de uno, del 
otro o de los dos. Por otro lado, el docente transac-
cional está dispuesto a establecer acuerdos con sus 
estudiantes, reglas de juego y acciones de mejora. 
Los acuerdos pueden ir desde las normas de con-
vivencia en el aula de clases, que sean claramente 
establecidas, hasta establecer las recompensas por 
el cumplimiento en la realización de tareas. Las re-
compensas pueden darse por llegar temprano, por 
colaborar, por hacer parte de un equipo, por repre-
sentar al grupo o a la institución, entre otras. 

El LES permite que los docentes desplieguen 
conductas relacionadas con la consideración in-
dividualizada de los estudiantes, lo cual conlleva 
atenderlos según sus necesidades, debilidades y for-
talezas. De la misma manera, despliega conductas 
y aptitudes relacionadas con la recompensa conti-
gente. Por su parte, el asumir en su comportamiento 
laboral en el aula de clases una actitud de recom-
pensa contigente no es ni bueno ni malo para los 
procesos educativos; todo está supeditado a las ne-
cesidades del contexto, a las condiciones escolares y 
a la realidad estudiantil.

 y Consideración individualizada. El docente cono-
ce y atiende las necesidades de cada estudian-
te. Realiza grandes esfuerzos para mejorar las 
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necesidades de sus estudiantes y potenciar sus 
habilidades. Posee capacidades para atender a 
cada estudiante, de acuerdo con el contexto y 
las particularidades personales. Atiende los di-
ferentes ritmos de aprendizaje del educando, 
se interesa por la asistencia a clases, reporta 
de manera oportuna cualquier anomalía que 
tenga el educando en lo personal o en el pro-
ceso académico, e involucra a las familias en el 
proceso de formación estudiantil. 

 y Recompensa contingente. El docente explica 
todo lo que espera de cada estudiante y de la 
clase. Asimismo, presenta los estímulos y dádi-
vas que recibirán si alcanzan los desempeños 
esperados. Premia el buen desempeño del es-
tudiante: “Quien termine primero, puede ir a 
descanso”, “quien saque 5 en este trabajo no 
presentará examen final”, “a quienes presen-
ten todas las consultas, se les adiciona 0,5 en la 
nota final”. Su discurso pedagógico se caracte-
riza por enfatizar siempre en el premio o en el 
castigo, si hay falta.

liderazgo educativo correctivo evitador (lece)

El docente evita inmiscuirse en los asuntos 
o problemas de los estudiantes y los conoce poco. 
Pocas veces interviene en los problemas persona-
les y familiares y, si lo hace, será por una situación 
o condición extrema, una obligación extra o porque 
la circunstancia lo amerita. No establece normas 
de disciplina o convivencia claras. De igual mane-
ra, pocas veces hace seguimiento al desempeño de 
los estudiantes y, cuando lo hace, es solo porque hay 
factores externos que lo obliguen. En ocasiones, el 
accionar docente puede ser coherente con el con-
texto de los estudiantes y el modelo educativo de la 
institución educativa.

 y Docencia por excepción activa (DEA). Los docen-
tes con esta conducta se dedican a inspeccio-
nar la realización de tareas de los estudiantes y 
buscan y corrigen los errores. En otras palabras, 
centran su esfuerzo en verificar si los estudian-

tes hicieron la tarea, identificar errores y expli-
carles cómo debe hacerse.

 y Docencia por excepción pasiva (DEP). El docen-
te, como director de grupo, o simplemente en 
su rol de docente de aula, se muestra pasivo. 
No toma acciones correctivas ante las fallas y, 
si lo hace, es solo después de que estas sucedie-
ron y las dificultades se han tornado serias o se 
han agravado. Realiza las acciones correctivas 
cuando se las piden. Es típico de un docente al 
que el directivo debe llamarle la atención per-
manentemente.

 y Liderazgo laissez-faire (LF). Referido a la pre-
sencia de conductas que no son consideradas 
como liderazgo. Docente que no cumple con 
su labor.

resultados (se, ee, eee)

Como resultados se tienen: Satisfacción esco-
lar (SE): el docente logra las expectativas de los es-
tudiantes, a quienes les agrada trabajar en clase, y 
aumenta el deseo de ir a clases y alcanzar los resul-
tados deseados. Efectividad escolar (EE): los docen-
tes alcanzan resultados óptimos y los educandos 
asumen el rol que les corresponde, de manera au-
tónoma. Esfuerzo extraescolar (EEE): los estudiantes 
desean ir al colegio, a pesar de las dificultades, y rea-
lizan las tareas para alcanzar sus propias metas y las 
de la institución. Se generan así procesos de innova-
ción educacional y transformación social.

Operación de las variables en el modelo
Para la medición o evaluación de las 15 varia-

bles que componen el modelo meled, en el cuestio-
nario de liderazgo educativo docente (CLED), tanto 
para estudiantes como para docentes, cada pregun-
ta está dirigida a medir uno u otro elemento o varia-
ble del modelo. En la Tabla 3 se relacionan dichos ele-
mentos o variables y el número o los números de las 
preguntas que les corresponden en el cuestionario.
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Tabla 3. Medición de las variables en el meled

Variables Preguntas relacionadas en el cuestionario

LET

CIC 6, 14, 23, 34, 46, 57, 61, 71

CIA 10, 18, 21, 25, 47, 58, 80

EI 2, 8, 30, 32, 49, 60, 69, 73

MI 9, 13, 26, 36, 48, 59, 72, 81

LES

CI 15, 19, 29,31, 50, 62,74, 77

CR 1, 11, 16, 35, 51, 63

LECE

DEA 4, 22, 24, 27, 52, 64

DEP 3, 12, 17, 20, 53, 65

LF 5, 7, 28, 33, 54, 66, 75, 78

SE 38, 41, 70, 76, 82

EE 37, 40,43, 45, 56, 68

EEE 39, 42, 44, 55, 67, 79

Fuente: elaboración propia, con base en Vega y Zabala (2004).

Figura 1. Modelo de Estudio de Liderazgo Educativo Docente

Fuete: elaboración propia.
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Resultado 3. Confiabilidad y correlacionalidad 
del meled

El anáilis de confiabilidad se lleva a cabo me-
diante el alfa de Cronbach, índice cuyo valor oscila 
entre 0 y 1, de modo que mientras más cerca esté de 
1 mayor confiabilidad tendrá el instrumento. Pes-
tana y Gageiro (2000, en Santos, 2016) describen la 
siguiente escala alfa de Cronbach para la confia-
bilidad del instrumento: entre 0,9 y 1: confiablidad 
excelente; entre 0,8 y 0,9: muy buena confiabilidad; 
entre 0,7 y 0,8: confiabilidad buena; entre 0,6 y 0,7: 
confiabilidad relativamente baja; entre 0,5 y 0,6: el 
instrumento necesita revisión; y si es inferior a 0,5, 
es considerado bajo, poco creíble.

Tabla 4. Análisis de confiabilidad: alfa de Cronbach

IE1 IE2

0,929 0,913

Fuente: elaboración propia.

Para ambas instituciones tenemos un alfa de 
Cronbach superior a 0,9 (Tabla 4). Lo anterior signi-

fica que el modelo y su cuestionario presentan una 
confiabilidad bastante alta, considerada excelente.

Para el análisis de correlacionalidad usamos 
el coeficiente de correlación de Pearson, que oscila 
entre –1 y 1, donde valores cercanos a 1 indican un 
nivel de relación o correlación positivo muy signifi-
cativo, mientras que los cercanos a –1 indican una 
correlación negativa o inversa muy alta, y los cerca-
nos a 0 implican baja correlación. Se realiza análi-
sis correlacional con pregunta variable de primer 
orden con variable de segundo orden y variable de 
primer y segundo orden con variables de resultados. 
Se observa que cada una de las preguntas presenta 
una correlación positiva y significativa (con nivel de 
significancia del 1%) con la variable correspondiente.

En la Figura 2 se describen los índices de co-
rrelación entre las variables del modelo. Vemos que 
existe una correlación fuerte y significativa entre 
variables de segundo orden y la correspondiente va-
riable de primer grado (estilos de liderazgo), excepto 
entre el LECE y la variable DEA. Es de aclarar que la 
variable DEA se comporta como una conducta po-

Figura 2. Correlación entre variables IE1 

Fuente: elaboración propia.
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sitiva en la docencia, mientras las demás variables 
del LECE son conductas pasivas o de ausencia de 
liderazgo. También se aclara que todas las pregun-
tas de la variable DEA se correlacionaron con dicha 
variable. Por último, la correlación con las variables 
de resultados también es significativa; por ejemplo, 
la correlación entre la variable MI y la EE es de 0,730, 
lo cual indica un alto nivel de asociación o relación 
entre la motivación inspiracional de los docentes y 
el esfuerzo extra de los educandos. Para la IE2 los ín-
dices de correlación son similares a los de la IE1.

Consideraciones finales y conclusiones
Del estudio se derivan algunas consideracio-

nes y conclusiones que son importantes de anali-
zar. Primero, la educación rural es un componente 
del sistema educativo que merece especial aten-
ción. A los problemas comunes en el sector educa-
tivo colombiano en la ruralidad se les suman pro-
blemáticas de contexto, como la falta de cobertura 
de internet o llamadas de voz, sedes ubicadas en 
zonas de difícil acceso, precariedad de las vías de 
acceso y problemas de inseguridad. También es 
de resaltar el problema de movilidad de las pobla-
ciones. No obstante, el proceso educativo en estas 
instituciones es positivo, con buena cobertura edu-
cativa, baja deserción y repitencia, lo cual se puede 
atribuir a la buena labor de los docentes y a su lide-
razgo educativo.

Segundo, se alcanzaron los objetivos de la in-
vestigación. El meled que se propone permite estu-
diar conductas, rasgos y actitudes que desbordan di-
versos tipos de liderazgo del docente de aula. Dichas 

conductas y atributos podrán ser identificados y va-
lorados por el docente y por los estudiantes a través 
del instrumento, que ha sido previamente avalado. 
El FRL adaptado resulta ser una herramienta propi-
cia para estudiar el liderazgo docente en contextos 
educativos, lo que indica un aporte significativo de 
este estudio empírico. Por tratarse el FRL de un mo-
delo multiliderazgo, puede incluir elementos de li-
derazgo compartido. En cuanto a los elementos de 
Maureira, Moforte y González (2014) y Maureira, Ga-
ray y López (2016), muestran la eficacia del liderazgo 
distribudio en entornos educativos.

Tercero, el meled es funcional, consistente y con-
fiable. Los estadísticos de confiabilidad son altos y 
consistentes. De la misma manera, la significativa 
correlación entre variables del cuestionario sugiere 
que las preguntas son adecuadas para medirlas. De 
igual manera, la correlación entre variables de pri-
mer y segundo orden sugiere una nivel de asocia-
ción positivo y óptimo. 

Cuarto, a partir del meled se pueden llevar a cabo 
estudios de liderazgo docente en las instituciones 
educativas, con base en los cuales generar procesos 
de capacitación y formación docente en liderazgo. 
Dicha formación puede incidir en procesos de empo-
deramiento y contribuir a los fines denominados por 
Salazar y Tobón ( 2018) como propios de la sociedad 
del conocimiento. De otro lado, las conductas de li-
derazgo podrán incidir positivamente en la mejora 
de las condiciones en zonas como en las que se lle-
vó a cabo esta investigación y, en general, en regio-
nes como América Latina, caracterizada por Krüger 
(2019) como una región con baja inclusión.
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