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complejo  
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Resumen:  
Este trabajo se propone describir las decisiones metodológicas adoptadas en una 
investigación que se propuso analizar la experiencia de directores de escuelas de 
barrios urbano-marginados de Buenos Aires, Argentina. En primer lugar se sitúa 
brevemente el problema y objeto de investigación. Seguidamente, se describe el 
enfoque adoptado: el análisis clínico de la actividad. Luego se presenta el 
dispositivo metodológico construido para el análisis de la actividad del director/ra. 
Finalmente se señalan las principales dificultades de enfoques como el descripto 
así como las potencialidades del mismo. 
 
Palabras clave: investigación cualitativa, directores de escuela, experiencia, 
barrios urbano-marginados. 
	

1. Objetivos	o	propósitos:		
	
El	 objetivo	 del	 presente	 trabajo	 es	 describir	 la	 metodología	 utilizada	 en	 un	
proyecto	de	investigación,	en	el	marco	de	una	tesis	de	doctorado,	que	se	propuso	la	
interpretación	 	 de	 la	 experiencia	 directiva	 en	 escuelas	 en	 barrio	 urbano-
marginados	en	Buenos	Aires.	El	 interés	por	este	estudio	 surge	de	 la	 importancia	
atribuida	al	director	y	sus	actividades	y	de	la		preocupación	por	la	formación	con	la	
que	 los	 directivos	 que	 trabajan	 en	 contextos	 de	 pobreza	 llegan	 al	 cargo.	 Las	
entrevistas	realizadas	en	la	etapa	exploratoria	muestran	las	siguientes	cuestiones:	
1.	 En	 relación	 con	 la	 formación	 específica	 necesaria	 para	 el	 acceso	 al	 cargo	
directivo.	En	el	caso	de	la	Ciudad	de	Buenos	Aires,	los	directivos	de	las	escuelas	de	
gestión	 pública,	 para	 acceder	 al	 cargo,	 asisten	 a	 un	 curso	 de	 tipo	 obligatorio	
denominado	Curso	Básico	de	Ascenso1,	en	la	Escuela	de	Capacitación	de	la	Ciudad.	
El	curso	tiene	una	duración	de	60	horas	cátedra,	distribuidas	en	un	cuatrimestre	
(con	una	modalidad	de	cursada	semanal)	o	en	un	mes	(modalidad	intensiva	con	un	
cursado	de	tres	días	a	 la	semana).	Por	 los	datos	obtenidos	en	 las	entrevistas	y	el	
análisis	 del	 material	 de	 los	 cursos,	 se	 observa	 que	 en	 el	 mismo	 se	 abordan	
contenidos	 disciplinares	 y	 aspectos	 legales	 y	 normativos.	 2.	 En	 relación	 con	
quiénes	y	cómo	llegan	a	las	escuelas	en	contextos	de	pobreza.	Debido	al	sistema	de	
concursos	 para	 acceso	 al	 cargo	 directivo,	 definido	 por	 puntaje	 (conformado	 por	

																																																								
1 El Curso Básico de Ascenso (CBA) para cargos de Conducción y Supervisión que organiza y desarrolla la Escuela de Capacitación del 
GCBA, es la primera instancia de formación para dichos cargos y su aprobación es condición necesaria para acceder al resto de las 
instancias del concurso de ascenso. El CBA, está destinado a quienes aspiren al ascenso en el escalafón del área correspondiente 
(Artículos 26 y 78 del Estatuto Docente de la Ciudad de Buenos Aires). El estatuto docente define que la “Secretaría de Educación” 
podrá definir otras instancias de formación obligatorias (sin puntaje y sin relevo de funciones) que son: Curso para recientemente 
titularizados y el de Formación Continua para el Personal Directivo (artículo 79 del Estatuto Docente de la Ciudad de Buenos Aires). 
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antigüedad	y	formación	previa),	los	directivos	que	acceden	a	los	cargos	de	gestión	
de	 escuelas	 en	 contextos	 de	 pobreza,	 son	 aquellos	 con	menor	 puntaje	 (en	 tanto	
estas	escuelas	 son	definidas	por	 los	actores	 como	 “problemáticas”	y	por	 lo	 tanto	
son	las	menos	elegidas).	Esto	hace	suponer	que	quienes	aceden	al	cargo	de	gestión	
en	 una	 escuela	 con	 estas	 características	 son	 aquellos	 con	 menos	 antigüedad	 en	
cargos	 de	 gestión	 de	 otro	 tipo	 (secretaría	 o	 vicedirección)	 y/o	 con	 menos	
formación	 previa	 (postítulos,	 especializaciones,	 etc.).	 Dada	 la	 modalidad	 de	
concurso	de	cargos,	establecido	estatutariamente,	no	es	posible	definir	el	destino	
de	cada	uno	de	los	aspirantes	y	por	ello	no	reciben	formación	específica.		
En	síntesis,	la	realidad	descripta,	vuelve	relevante	un	estudio	que	busque	conocer	
en	 profundidad	 la	 complejidad	 de	 la	 experiencia	 de	 directores	 en	 contextos	 de	
pobreza,	 con	 el	 propósito	 de	 identificar	 necesidades	 de	 formación	 y	 poder	 en	
consecuencia,	 en	 futuros	 estudios,	 diseñar	 dispositivos	 acordes	 al	 tipo	 de	
dificultades	 que	 en	 el	 ejercicio	 del	 cargo	 en	 los	 mencionados	 contextos,	 se	
enfrentan.	 Teniendo	 en	 cuenta	 este	 propósito	 se	 construyó	 un	 dispositivo	
metodológico	 que	 permitiera	 conocer	 en	 profundidad	 la	 experiencia	 directiva	 y	
brindara	sobre	todo	conocimientos	acerca	de	los	rasgos	que	adquiere	la	actividad	
de	dirigir.		

2. Marco	teórico:		
	
Entendemos	en	este	trabajo	a	la	experiencia	como	campo	complejo:		
	

La	 experiencia	 resulta	 ser	 un	 campo	 de	 fuerza	 dinámico	 (…)	 ni	 totalmente	
dentro,	ni	totalmente	fuera	del	Yo;	un	Yo	que,	de	todas	formas,	nunca	es	previo	
a	 la	experiencia	y	se	niega	a	ser	reducido	 tanto	a	sus	modos	 trascendentales	
como	 a	 sus	modos	 empíricos	 (…)	 Implica	 el	 lenguaje	 aunque	 lo	 excede;	 está	
disponible	 para	 la	 observación	 objetiva,	 aunque	 es	 una	 ficción	 producida	
después	del	hecho…	(Jay,	2009,		p.	452).		

	
La	conceptualización	de	experiencia	en	tanto	espacio	de	encuentro	entre	Yo	y	No-
Yo,	nos	interesa	especialmente.	En	el	proyecto	se	definieron	distintas	dimensiones	
para	el	análisis	de	la	experiencia	directiva:	la	dimensión	técnica	o	instrumental;	la	
social	y	la	dimensión	psíquica.	Nos	detendremos	aquí	en	presentar	las	técnicas	de	
recolección	 y	 análisis	 utilizadas	 en	 relación	 con	 la	 dimensión	 técnica	 de	 la	
experiencia	(análisis	de	la	actividad).	
Para	 el	 análisis	 de	 la	 experiencia	 en	 términos	 de	 actividad	 consideramos	 los	

aportes	de	la	Clínica	de	la	Actividad	(Clot,	2000).		La	propuesta		de	la	Clínica	de	la	
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Actividad	 parte	 de	 los	 postulados	 de	 la	 teoría	 de	 Vygotsky	 y	 del	 concepto	 de	

actividad	de	Leontiev	(1978).	A	partir	de	ellos	propone	nuevas	categorías	como	las	

de:	tarea,	real	de	actividad,	actividad	realizada,		género	y	estilo.	Clot	sostiene	(2000)	

que	la	actividad	realizada	por	el	sujeto	(tal	y	como	es	posible	observarla)	no	revela	

lo	real	de	esa	actividad	 (Clot,	2000).	La	consideración	de	aquello	que	es	realizado	

por	el	sujeto,	así	como	de	aquello	que	no	es	posible	realizar,	es	fundamental	en	el	

análisis	 de	 la	 actividad,	 en	 tanto	 ambos	 niveles	 hacen	 al	 sentido	 que	 el	 sujeto	

otorga	 a	 la	 situación	 de	 trabajo.	 Es	 decir,	 que	 las	 actividades	 suspendidas,	

contrariadas	 u	 obstruidas,	 también	 forman	 parte	 de	 la	 actividad	 y	 deben	 ser	

consideradas	en	el	análisis.		

3. Metodología:		
	
En	tanto	el	interés	del	proyecto	es	la	interpretación	de	la	experiencia	del	director,	
se	decidió	optar	por	un	abordaje	etnográfico	(Rocwell,	2011).	La	permanencia	en	
el	campo	permitiría	la	reconstrucción	de	la	experiencia	del	director.	A	su	vez,	para	
garantizar	el	estudio	en	profundidad	se	decidió	el	trabajo	con	dos	casos	de	estudio	
(Neisman	y	Qaranta,	2006).	Abordar	la	experiencia	en	su	dimensión	instrumental	
implica	 focalizar	 en	 el	 análisis	 de	 la	 dimensión	 propositiva	 de	 la	 experiencia	
(Contreras,	 2010).	 Es	 decir:	 interrogar	 al	 sujeto	 en	 tanto	 agente	 y	 abordar	 la	
experiencia	en		términos	de	producción.	Esto	significa	considerar	problemas	tales	
como:	 qué	 es	 lo	 que	 el	 director	 hace;	 cuáles	 son	 los	 modos	 de	 ese	 	 hacer;	 qué	
actividades	se	concretan	y	cuáles	se	intenta	realizar	sin	poder	concretarlas;	cuáles	
son	los	objetivos	que	guían	la	acción,	los	medios	y	los	productos	de	la	misma;	qué	
dificultades	 se	 encuentran,	 cómo	 representa	 el	 actor	 su	 acción	 y	 cómo	 se	
representa	a	sí	mismo	en	el	curso	de	dicha	acción.		
Para	ello	se	definieron	distintos	momentos	en	la	recolección	de	los	datos:	
1.	Entrevista	inicial.	Se	trata	de	una	entrevista	semiestructurada	y	flexible	en	la	que	
se	 indagan	representaciones	sobre	 la	 institución,	se	solicitan	descripciones	sobre	
la	trayectoria	profesional	y	la	llegada	al	cargo.	Fundamentalmente	se	indaga	sobre	
la	concepción	de	tarea	del	director/directora.	Para	ellos	se	realizan	preguntas	de	
distinto	orden:		
*Preguntan	que	indagan	concepciones:	“¿qué	es	dirigir	para	usted?”,	“¿qué	significa	
ser	líder?”,	etc.	
*Preguntas	 que	 indagan	 sobre	 modos	 de	 hacer:	 “usted	 dijo	 antes	 que	 dirigir	 es	
conducir	procesos	de	cambio	en	 la	 institución,	 ¿cómo	realiza	eso	concretamente,	
qué	 cosas	 hace	 para	 liderar	 esos	 procesos?”,	 “¿Cómo	 realiza	 concretamente	 el	
trabajo	 con	 los	 padres?”;	 “Si	 tuviera	 que	 realizar	 una	 lista	 pormenorizada	de	 las	
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acciones	que	realiza,	 ¿cuáles	mencionaría?”,	 “Si	alguien	 tuviera	que	reemplazarlo	
en	una	jornada	y	debiera	hacer	las	cosas	tal	y	cómo	usted	las	hace	¿qué	le	diría?”.	
*Preguntas	 que	 apuntan	 a	 la	 descripción	 de	 situaciones	 concretas:	 “Usted	 hizo	
referencia	 a	 que	 el	 trabajo	 con	 los	 docentes	 es	 difícil	 ¿podría	 describir	 una	
situación	concreta	que	dé	cuenta	de	esa	dificultad?	¿En	qué	lugar	se	encontraban?	
¿Cómo	 describiría	 su	 acción	 en	 ese	 momento?	 ¿Qué	 hizo	 y	 qué	 hicieron	 los	
docentes?	¿Cómo	se	sintió?”,	etc.	
2.	 Luego	 de	 la	 entrevista	 inicial	 se	 realizan	 observaciones	 de	 las	 jornadas	 de	
trabajo	del	director.	En	tanto	el	propósito	no	es	solo	conocer	sus	representaciones	
o	concepción	de	tarea	(Clot,	2000)	sino	también	la	actividad	realizada	(Clot,	2000),	
se	 acompaña	 al	 director	 durante	 su	 jornada	 de	 trabajo.	 Se	 construyen	 registros	
narrativos	que	colocan	el	énfasis	en	la	descripción	de	las	situaciones	en	las	que	el	
director	 participa.	 Las	 primeras	 observaciones	 de	 las	 jornadas,	 permitieron	
identificar	 una	 preminente	 presencia	 de	 actividades	 comunicacionales	 (Barbier,	
2000)	por	lo	que	se	decidió	grabar	algunas	situaciones	de	interacción	del	director,	
sobre	todo	reuniones	en	las	que	participaba.	
Los	registros	son	transcriptos	y	luego	se	realiza	una	segmentación	de	los	mismos	
por	 actividad.	 Es	 decir,	 se	 identifican	 en	 el	 registro	 unidades	 significativas	 del	
hacer	 del	 director	 a	 partir	 de	 un	 objetivo	 determinado	 (recibir	 a	 los	 maestros,	
convocar	a	los	padres	a	la	escuela,	supervisar	el	trabajo	de	los	auxiliares,	etc.).	
El	 análisis	 de	 la	 entrevista	 inicial	 se	 realiza	 a	 partir	 de	 técnicas	 de	 análisis	 del	
discurso	(Antaki,	2013;	Fillinich,	2012).	El	análisis	del	discurso	(identificación	de	
deícticos,	modalidades,	modos	de	construcción	del	ethos,	etc.)	permite	indagar	las	
representaciones	 que	 el	 director	 posee	 acerca	 de	 su	 tarea	 (Clot,	 2000)	 y	 la	
representación	de	sí	en	la	actividad	(Barbier,	2000).	Los	resultados	de	análisis	de	
esta	 entrevista	 nos	 permiten	 conocer	 de	 este	 modo	 la	 concepción	 de	 tarea	 del	
director	(a	partir	de	aquello	que	es	explicitado	y	de	aquello	que	no	se	presenta	de	
modo	explícito	en	el	discurso).	Estos	resultados	se	triangulan	luego	con	los	análisis	
de	la	actividad	realizada.		La	triangulación	de	los	análisis	de	la	entrevista	inicial	y	la	
de	 los	 registros	 de	 observación	 de	 las	 jornadas,	 permiten	 elaborar	 hipótesis	
interpretativas	 acerca	 del	 real	 de	 la	 actividad.	 Fundamentalmente	 es	 posible	
analizar	las	distancias	entre	lo	que	se	concibe/dice	y	aquello	que	efectivamente	se	
realiza,	 así	 como	 los	 conflictos	 y	 tensiones	 entre	 ambos	 niveles.	 Estas	 hipótesis	
constituyen	un	insumo	central	para	 la	entrevista	de	contrastación	que	constituye	
la	última	etapa	de	la	recolección	de	datos.	
3.	 La	 entrevista	 de	 confrontación	 (Clot,	 2000)	 es	 una	 entrevista	 que	 permite	
contrastar	 las	 concepciones	 del	 sujeto	 sobre	 su	 trabajo	 con	 aquello	 que	
efectivamente	hace	(y	que	ha	registrado	el	observador).	Durante	 la	entrevista	de	
confrontación,	 el	 investigador	 recurre	 a	 fragmentos	 de	 los	 registros	 de	
observaciones	o	a	grabaciones.	Muestra	estos	fragmentos	al	director/ra	con	el	fin	
de	que	explicite	 lo	que	allí	ha	 realizado	o	para	 confrontar	alguna	 representación	
que	no	es	coherente	con	las	acciones	concretades.	La	entrevista	de	confrontación	
es	una	herramienta	fundamental	para	el	anàlisis	de	aspectos	instrumentales	de	la	
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experiencia,	en	tanto	permite	analizar	la	tarea	a	partir	de	lo	que	se	concibe	que	se	
hace	 y	 aquello	 que	 efectivamente	 se	 realiza.	 Tiene,	 a	 su	 vez,	 una	 potencialidad	
formativa	 importante,	 en	 tanto	 hace	 visible	 al	 actor,	 cuestiones	 que	 hasta	 el	
momento	no	lo	eran	visibles	para	él	y	se	convierte	en	un	espacio	de	análisis	de	la	
propia	práctica.	
	

4. Conclusiones		
	
Hemos	señalado	aquí,	de	manera	breve,	las	técnicas	de	recolección	y	anàlisis	de	los	
datos	en	una	investigación	que	se	proposo	analizar	la	experiencia	de	directores	en	
contextos	 de	 vulnerabilidad	 social	 en	 Buenos	 Aires.	 Nos	 hemos	 detenido	 en	
describir	las	técnicas	utilizadas	para	el	anàlisis	de	la	experiencia	en	su	dimensión	
instrumental.	 Dentro	 de	 las	 principales	 dificultades	 que	 podemos	 señalar	 en	
relación	 con	 la	 realización	 de	 este	 tipo	 de	 investigaciones,	 es	 la	 posibilidad	 de	
contar	 con	 escuelas	 y	 directivos	 dispuestos	 a	 participar	 de	 las	 mismas.	 La	
permanència	 en	 la	 escuela	 durante	 largos	 períodos,	 así	 como	 el	 seguimiento	 al	
director	durante	varias	 jornades;	no	 resulta	 fàcil	de	contratar.	En	segundo	 lugar,	
resulta	 fundamental	 una	 vez	 comprobada	 la	 disponibilidad	 de	 los	 actores	 a	
participar,	el	establecimiento	de	un	encuadre	de	trabajo	claro	con	el	director.	
Por	último,	 interesa	señalar	que	pese	a	estas	dificultades,	 las	 técnicas	vinculades	
con	 el	 análisis	 clínico	 de	 la	 actividad	 constituyen	 un	 marco	 muy	 fructífero.	 Las	
mismas	no	solo	permiten	producir	conocimiento	sobre	los	rasgos	de	una	actividad	
determinada,	sino	que	constituyen	una	herramienta	de	formación	para	los	actores	
involucrados,	en	este	caso	los	directores	de	escuela.		
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