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El presente trabajo tiene como objetivo general fundamentar la 

episteme de la dirección estratégica como herramienta de gestión 

del líder, desarrollados en tres objetivos específicos, a saber: revisar 

la gnoseología de dirección desde una perspectiva histórica, con-

trastar la dirección y dirección estratégica mediante la aplicación del 

Círculo de Gadamer, integrar el liderazgo como elemento clave e in-

separable de la dirección estratégica al poseer este actor ideología 

e intencionalidad.  Al efecto se realiza una investigación cualitativa 

bajo la técnica del Análisis Documental y la aplicación del Análisis 

hermenéutico. 
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The Strategic Direction and the Leader

The general objective of this work is to establish the episteme 

of strategic direction as a leader’s management tool, developed in 

three specific objectives, namely: to review the management gno-

seology from a historical perspective, to contrast the direction and 

strategic direction through the application of the Círculo de Gada-

mer, integrating leadership as a key and inseparable element of stra-

tegic direction as this actor has ideology and intentionality. To this 

end, a qualitative investigation is carried out under the technique of 

Documentary Analysis and the application of Hermeneutical Analy-

sis.

Keywords:
Strategic direction; leadership; hermeneutics;

planning and pandemi
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Introducción
El desafío de los dirigentes en 

tiempos de grandes cambios e in-
certidumbre del entorno es lograr 
mediante el direccionamiento es-
tratégico un modelo de gestión 
de desarrollo endógeno, transfor-
mador y no burocrático, lo que de-
manda abrir espacios de reflexión 
acerca de la forma en que el sis-
tema de administración central 
implementa las políticas públicas.  
Por ejemplo, es una realidad que 
el Estado Venezolano ha asumido 
roles y funciones protagónicas en 
materia de planificación y direc-
ción, pero la complejidad de sus 
estructuras territoriales y jurídicas, 
requiere de herramientas de ges-
tión modernas que faciliten el pro-
ceso, así como líderes capacitados 
para esa magna labor.

El objetivo general del presen-
te artículo de investigación con-
siste en fundamentar la episteme 
para comprender y documentar 
el fenómeno organizacional de la 
dirección estratégica como tecno-
logía de gestión, asociándola a la 
praxis del líder, toda vez que en el 
campo de la dirección el trabajo de 
la investigación debe hacerse cer-
ca de quienes tienen como reali-
dad la práctica diaria de la conduc-
ción institucional. 

Un aspecto a denotar es que 
internacionalmente se utilizan in-
distintamente los términos ges-

tión, planeación, administración, 
liderazgo y dirección estratégica 
para referirse al mismo proceso, lo 
cual es fuente  de confusión, es por 
ello que se justifica plenamente la 
importancia de precisar a la direc-
ción estratégica como categoría 
ontológicamente independiente 
y su utilidad tanto teórica como 
práctica.

 Los griegos llamaban al cono-
cimiento vulgar superficial Doxa, 
el que usaba el pueblo al hablar. En 
tanto, al conocimiento producto 
de una profunda reflexión y aná-
lisis lo denominaban Episteme, la 
cual es el origen de la palabra epis-
temología (Damiani; 2005; p.29). 
La dirección estratégica demanda 
una episteme en términos de cla-
rificación y requerida exactitud de 
términos para fomentar la teoría 
e instruir la praxis impactando así 
los programas y actividades de 
proyección académica y social.

 
En tal sentido, en el año 2008 

fue implementada como políti-
ca de Estado la Gestión por Com-
petencias, a través del Manual de 
Competencias Genéricas de la 
APN, el cual establece que los prin-
cipios que deben regir la Dirección 
están orientados a"facilitar la sim-
plificación del sistema y permitir 
desarrollar instituciones con es-
tructuras  organizativas  y  de car-
gos más horizontales centradas en 

el cumplimiento de objetivos….
Trayendo así un principio de flexi-
bilidad e igualdad  en  la adminis-
tración acorde con la democracia  
participativa  y protagónica esta-
blecida en el Preámbulo de nues-
tra Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela (CRBV)". 

Este dispositivo normativo 
constituye un fiel ejemplo de los fi-
nes que busca la Dirección Estraté-
gica: dotar al dirigente de elemen-
tos que le brinden un abanico de 
opciones científicas en la manera 
de abordar y solucionar los proble-
mas del Estado. Funciones como la 
formulación, la planificación, la or-
ganización, la dirección o mando, 
la coordinación y el control, son 
condiciones fundamentales.

Para (Borrego, 2014), la función 
de Dirigir puede ser estudiada en 
la actualidad como un cuerpo de 
conocimientos que está regido 
por un conjunto de principios y 
que estos varían según la evolu-
ción y el cambio de los distintos 
modos de producción. Por ejem-
plo: la Pandemia del Covid 19 ha 
acelerado la adopción por parte 
de los empleadores, del teletra-
bajo, tendencia que ya venía dán-
dose gradualmente aun cuando el 
beneficio tradicional era a dismi-
nución del periodo del tiempo de 
desplazamiento ahora ha venido 
a ser la garantía de la continuidad 
operativa.
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En este contexto de pandemia 
también se ha incrementado el 
emprendimiento como forma la-
boral, constituyendo un ejemplo 
para el mundo el liderazgo y la di-
rección estratégica exitosa. Prime-
ro, combina conocimiento e infor-
mación sobre espacios, materiales, 
precios, manejo del personal, ur-
banismo popular, necesidades de 
la gente y propósitos de Estado. 

Se puede decir que la direc-
ción es muchas cosas, es ciencia, 
es arte, es cultura; pero si aquí la 
estamos estudiando como ciencia 
tenemos que hablar en el lengua-
je científico, dándole cabida al co-
nocimiento sistematizado prove-
niente de las investigaciones con 
el método dialéctico, el cualitativo 
y el hipotético deductivo. Es cono-
cer lo que la ciencia ya sabe de la 
dirección a través de los modelos 
desarrollados por los estudiosos 
y sobre ellos realizar las mejoras 
y aportes. Estamos haciendo algo 
bueno por la dirección del siglo 21, 
enseñar el conocimiento científico 
de ella para promover la innova-
ción y la mejora.

No se puede construir formu-
las mejoradas sin el conocimiento 
del estado del arte.  Así como para 
generar en Venezuela las refine-
rías modulares de petróleo liviano 
adaptadas a nuestro clima que re-
quiere el Estado Monagas, una de 
las mayores reservas de crudo dul-
ce del mundo; se requiere saber de 

refinerías porque si no, aunque se 
coloquen mil personas a partici-
par, no saldrá de ahí nada produc-
tivo, moderno y ni siquiera opera-
tivo. Del mismo modo, construir 
dirección demanda saber dónde 
está el conocimiento y la praxis de 
dirección en el mundo moderno.  

El presente artículo intitulado 
"La Dirección Estratégica y el Líder" 
se propone contribuir a compren-
der y a documentar la dirección 
estratégica como tecnología de 
gestión, aportando a la episteme 
del tema y a su praxis.

Ahora bien, con el fin de alcan-
zar el objetivo general ya mencio-
nado, se enuncian los siguientes 
objetivos específicos: 1) revisar 
gnoseológicamente qué se ha en-
tendido y se entiende por direc-
ción en el marco de los modos 
de producción; 2) contrastar el 
concepto general de dirección y 
dirección estratégica; y 3) integrar 
el concepto de liderazgo con la di-
rección estratégica para sustentar 
el carácter no neutral del actor. 

 En función de ello se han 
estructurado dos capítulos para 
el desarrollo de la investigación: 
el primer capítulo titulado Visión 
histórica de la Dirección se refie-
re a la evolución de la Ciencia de 
Dirección a través de la historia y 
su relación con la eficiencia en la 
producción social; el segundo ca-
pítulo intitulado"Consideraciones 

Teóricas de la Dirección y la Meto-
dología".

"Qué es la dirección", realiza 
una precisión gnoseológica sobre 
lo que debe entenderse como di-
rección, luego se analiza el desafío 
de la dirección estratégica, para 
posteriormente desarrollar la dife-
renciación ontológica entre direc-
ción y dirección estratégica donde 
se aplica el análisis hermenéutico 
de acuerdo a la metodología del 
Círculo de Gadamer, con el fin de 
establecer una convergencia de 
significado de lo que han enten-
dido por dirección estratégica los 
diferentes autores.

Seguidamente se presenta El 
liderazgo estratégico, en el cual se 
integra todo lo desarrollado ante-
riormente, haciendo énfasis sobre 
la figura del líder: el director estra-
tégico, elemento inseparable del 
éxito que puede esperarse al im-
plementar la dirección estratégica, 
mostrando que el referido com-
ponente humano no es ni puede 
ser"neutral", en el uso de esta mo-
derna tecnología de gestión. 

 Se emplea el paradigma inter-
pretativo, bajo la metodología her-
menéutica en un contexto teórico 
enunciativo, documental, con el fin 
de lograr una mayor comprensión 
e interpretación del fenómeno es-
tudiado, y finalmente se presentan 
las conclusiones correspondientes.
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Visión histórica de
la Dirección

“Pongamos sin temor la piedra
fundamental de la libertad

suramericana, Vacilar es perdernos"         
 Simón Bolívar, 
Discurso ante la

Sociedad Patriótica, 1811.

 En esta parte se desarrollará 
la evolución de la Ciencia de Di-
rección a través de la historia y su 
relación con la eficiencia en la pro-
ducción social.

 
Tenemos como humanos 250 

mil años de existencia y sobrevi-
vimos a una era glacial de 100 mil 
años. Al finalizar esta la última gla-
ciación, hace 8 mil años, aparece 
la etapa neolítica, donde los seres 
humanos se comenzaron a unir 
nuevamente para sembrar, cazar, 
así como guerrear para defen-
derse. La llamada así"Revolución 
Neolítica" se tiene como la primera 
transformación  radical  de  la  for-
ma  de  vida de la humanidad, que 
pasa de ser nómada a sedentaria 
y de una economía recolectora a 
productora; de modo que apare-
cen los primeros poblados y asen-
tamientos.

Para (Ibáñez y Castillo, 2010) 
desde el punto de vista teleoló-
gico, el humano de la prehistoria 
buscó organizarse, de tal forma 
que pudiera obtener los alimen-
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tos, así como el resguardo de su 
vida y de los suyos. Así, trato de 
saciar las necesidades avanzando 
con métodos rudimentarios, des-
de la piedra tallada a materias pri-
mas orgánicas como hueso, cuero, 
fibras vegetales, maderas, entre 
otros, hacia otros estadios de vida 
como el neolítico o edad moderna 
de piedra (p.63).

Tal unión de los humanos para 
acometer tareas superiores a sus 
fuerzas individuales con el obje-
tivo de resolver sus problemas de 
subsistencia, significa el inicio de 
la dirección como forma de planifi-
car y organizar el trabajo del grupo 
social. Según Marx la historia de la 
humanidad es la historia de la lu-
cha de clases, esta teoría explica 
la existencia de conflictos sociales 
como resultado de un conflicto 
antagónico de la sociedad políti-
camente organizada entre las dife-
rentes clases sociales.

Marx es el primero en analizar 
el trabajo de dirección sobre bases 
científicas, superando el concep-
to anterior de mando y obedien-
cia por predeterminación divina. 
En el Capital el demuestra que 
la"Cooperación" en el proceso del 
trabajo es la forma imperante en 
los comienzos de la civilización 
(Marx, 2006, p.103). Así mismo, 
afirmaba que del proceso social 
del trabajo emergen las funciones 

de orientación, conducción y vigi-
lancia que componen la dirección. 

Para (Pérez, 2016), se entiende 
así el sistema económico social, 
como el conjunto de normas y 
principios que tienen por objeto 
establecer el marco regulatorio 
que le permite al Estado dirigir o 
participar como actor en los prin-
cipales procesos económicos de 
un país, es decir en la propiedad 
estatal sobre los medios de pro-
ducción fundamentales, en la pla-
nificación como regulación directa 
de la actividad económica y en la 
distribución con arreglo al trabajo 
aportado.

Según la teoría marxista (Del 
Rio, 1995), el sistema social tiene 
lugar debido al modo de produc-
ción tanto en su cimiento econó-
mico (la producción) como en la 
superestructura (leyes, religión, 
ideas, entre otros), por lo tanto, el 
desarrollo de las fuerzas produc-
tivas da lugar a los cambios en las 
relaciones que establecen los seres 
humanos. Lo que esta teoría des-
cubrió es que la sociedad piensa 
como produce.

Por tal motivo, la dirección 
como relación forma parte del 
modo de producción, en la socie-
dad primaria la propiedad era co-
mún, se imponía la dirección como 
cooperación, todos trabajan igua-
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les.  Al comenzar la guerra entre 
grupos o pueblos, en algún punto 
dejó de matarse el enemigo y se le 
capturó para reducirlo a la esclavi-
tud.

La  aprehensión del enemigo, 
su asimilación con el esclavo y la 
subordinación a los jefes guerreros 
conllevó a la aparición de la pro-
piedad y a la tiranía. La dirección se 
caracteriza por que quien la ejerce 
goza de un poder total o absoluto, 
no limitado por las leyes, y se com-
porta de manera autoritaria y des-
pótica. Según el portal aleph.org, 
del latín tyrannus, «gobernante ile-
gítimo», gobernante de una polis, 
en el sentido que se dio al térmi-
no en la Grecia antigua. Bajo una 
interpretación socio-económica, 
la tiranía griega fue fruto de la lu-
cha de las clases populares contra 
los abusos de la oligarquía  (aris-
tocracia) y los  (reyes-sacerdotes), 
cuyo derecho a gobernar venía 
sancionado por las tradiciones an-
cestrales y la mitología. Los tiranos 
llegaron con frecuencia al poder a 
través de revueltas populares y go-
zaron de la simpatía pública como 
gobernantes, al menos en sus pri-
meros años. 

El modo de producción escla-
vista que sucedió a la tiranía, fue 
el modo de producción de Grecia 
primero y después en Roma. Para 
(Morales; 2019), consistía en una 

condición jurídica en la cual una 
persona (esclava), es propiedad 
de otra, es decir, de un amo. Así, la 
dirección era realizada hacia y por 
personas privadas de su libertad, 
es decir, esclavos dirigentes y es-
clavos dirigidos, aunque el poder 
estaba en manos de los hombres 
libres. El esclavismo existió desde 
la antigüedad, aunque no de for-
ma equivalente en todas las civili-
zaciones.

El Feudalismo, sucesor del es-
clavismo, se entiende según (Gu-
tiérrez, 2009), como un conjunto 
de relaciones de producción y de-
pendencia entre el campesino y el 
señor, propietario de la tierra que 
aquel usufructúa, en un momento 
de predominio de la agricultura 
como fuente de riqueza. La direc-
ción es ejercida por lo nobles so-
bre los campesinos y por la realeza 
sobre los nobles.

Dentro del burgo europeo se 
constituye un grupo cada vez más 
grande de personas que fue de-
sarrollando conciencia de clase y 
acumulando riqueza, por lo que 
fueron cada vez más educados y 
poderosos: los burgueses, quienes 
a finales del siglo XVIII derrocarían 
la realeza y tomarían el control del 
estado.

Este capitalismo europeo supu-
so una nueva visión burguesa de 

la realidad, es decir, las revolucio-
nes políticas suscitadas en el siglo 
XVIII: La Revolución Industrial en 
(1760-1840), La Independencia de 
los EE.UUA (1776) y la Revolución 
Francesa en (1789), lo que provo-
có la ruptura del orden anterior y 
se proyectó como un imperialismo 
mundial. La burguesía es un térmi-
no francés empleado en la edad 
media para designar al grupo so-
cial compuesto por artesanos y 
comerciantes no sometidos a la 
dirección señorial. 

Para el nuevo modo de pro-
ducción la clase dominante son 
los dueños de los medios de pro-
ducción, apareciendo la nueva cla-
se oprimida, el proletariado. Los 
burgueses tenían la seguridad de 
que la iniciativa y ambición indivi-
dual eran las únicas garantías para 
lograr el bienestar económico y 
social, por lo que la dirección del 
estado y del poder empresarial se 
alineó a los intereses económicos 
particulares. 

La dirección en el capitalismo 
se caracterizó desde el principio 
por hacerse garante de la explo-
tación, con un estado esforzado 
en no intervenir, y a medida que 
se fueron desarrollando las con-
tradicciones sociales con la lucha 
obrera, fue necesario construir un 
centro y una periferia, en la que el 
centro del capitalismo dirige con 
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una masa de trabajadores privile-
giados en los países desarrollados, 
y en la periferia se sobre explota el 
trabajo en los países subdesarro-
llados.

En esa primera etapa, donde el 
capitalismo no tenía regulación al-
guna por parte de un estado domi-
nado por el empresariado, las jor-
nadas se extendían hasta 18 horas, 
el trabajo infantil y femenino se 
subpagaba y las condiciones labo-
rales eran pésimas, los trabajado-
res carecían de todo derecho. Dice 
Frederick Engels que el promedio 
de vida de un obrero inglés no 
pasaba de los 36 años, por lo que 
la dialéctica capital-trabajo dio lu-
gar al pensamiento socialista: un 
sistema en el cual la clase trabaja-
dora tomaría el poder y el estado 
intervendría tanto en la economía 
como en la sociedad para evitar 
que una minoría de propietarios 
explotara a la mayoría trabajadora. 

En esta etapa se considera a 
la dirección como un perfeccio-
namiento social desarrollado por 
el estado y la empresa capitalista, 
siendo esencialmente distinta en 
que el funcionamiento institucio-
nal debe encontrarse alineado 
con el estado y la participación del 
pueblo.

Para (Borrego, 2014), el ca-
rácter social de la dirección y sus 

métodos son determinados por el 
carácter colectivo de las relaciones 
de propiedad sobre los medios de 
producción (p. 95). Así mismo au-
tores como Popov, sostienen que 
el estado, las organizaciones so-
ciales y el partido, son los factores 
subjetivos para la conducción de 
la sociedad (Borrego, 2014). 

Podemos concluir según los 
modos de producción de Carlos 
Marx, que la Dirección nace ho-
rizontal en la <<Sociedad Prima-
ria>>, un resultado de la decisión 
colectiva; luego, en la <<Tiranía>> 
la dirección pasa a ser vertical 
y unipersonal; en el <<Esclavis-
mo>> la dirección se hace más 
horizontal con la formalización de 
la política, las leyes y la participa-
ción de los hombres libres en las 
decisiones del estado (el areópago 
griego y su democracia, el Senado 
Romano); la verticalidad vuelve 
a predominar en el <<Feudalis-
mo>> con la nobleza gobernando 
y los siervos trabajando la tierra; 
en el <<Capitalismo>> la aspira-
ción vuelve a ser la horizontalidad 
con la ideología burguesa de"la 
igualdad", la"libertad", las eleccio-
nes, pero al ser la producción de 
dinero el fin del sistema, la verti-
calidad tiende a mantenerse en 
la explotación industrial que da 
lugar al surgimiento de una nueva 
clase, los asalariados, que al tener 
conciencia de clase"proletarios" 

dieron la lucha por lo que se cono-
ce como conquistas obreras. Debe 
destacarse que nunca trabajado-
res o líderes"neutros" lograron rei-
vindicaciones como las 8 horas de 
trabajo, vacaciones, horas extras, 
utilidades, fines de semana libres o 
permiso de maternidad.

En general se conoce que la di-
rección no será algo para crearse 
de una vez y para siempre porque 
se retroalimentará de la práctica, lo 
cual significa que en su desarrollo 
habrá necesariamente un trabajo 
conjunto entre los practicantes de 
la dirección y los investigadores.

Para finales del siglo XIX y todo 
el siglo 20, se pensó la dirección 
desde las teorías administrativas. 
Según (Stoner, 1984), pensadores 
como Owen, Taylor, Fayol, Mayo, 
quienes no tenían experiencia 
previa para guiarse, en realidad se 
preguntaban qué era lo más im-
portante en la dirección: ¿contra-
tar trabajadores? ¿Fijar metas de 
producción?; ¿distribuir las tareas?; 
¿las utilidades? o ¿la eficiencia en 
el desempeño? (p.32). Luego que 
marcaron sus precedentes científi-
cos, a la fecha de hoy no hay una 
teoría nueva que los sustituya. 

Estas escuelas de la administra-
ción no resolvieron todas las nece-
sidades porque las contradiccio-
nes entre ellas fueron creciendo y 
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el mundo de las organizaciones se 
fue complejizando cada vez más.

Consideraciones teóricas 
de la dirección y la

metodología

A continuación se desarrollará 
partiendo de la revisión del estado 
del arte de la materia, las concep-
ciones teóricas de la dirección, la 
estrategia, la dirección estratégica, 
la actitud estratégica y el liderazgo 
estratégico para luego finalizar con 
el desarrollo de la metodología.

¿Qué es la Dirección?

Dirigir, del latín Directius, sig-
nifica "conducir en línea recta", 
siendo la misma raíz etimológica 
de rectitud y de rectoría. En geo-
metría ciertamente la línea recta 
es el camino más corto, más efi-
ciente para alcanzar algo. La direc-
ción indica entonces guía, consejo 
y dirección, el sentido de la recta 
representa cual es el origen y el ex-
tremo a llegar.

   Por supuesto se conoce que 
las funciones de esa conducción 
certera se expresan de manera dis-
tinta según las actividades huma-
nas que son objeto de su aplica-
ción. En tal sentido, las actividades 
militares, ministeriales, de produc-
ción artesanal, agrícola o empre-

sarial, no se dirigen de la misma 
manera. 

En materia pública"dirección" 
significa conducir en función de 
los objetivos del estado, logrando 
el cambio institucional y propi-
ciando la seguridad de la nación. 
Referido a "gestión", del latín ges-
tio, cuyo significado es "ejecutar", 
llevar a cabo algo, administrar en 
nombre de otros, realizar las polí-
ticas públicas como mandato del 
pueblo.

Para Orlando Borrego (2014), la 
Dirección es un tipo de actividad 
laboral  acorde al nivel de desa-
rrollo de  las fuerzas  productivas  
y  la  socialización  de  los  medios  
de producción, que  aprovecha  
conscientemente  los elementos  
objetivos  de  la  producción, en 
coordinación con  los órganos del 
estado, las organizaciones sociales 
y el trabajador (p.95). 

Para Ruíz Gómez (2012), la fun-
ción de la dirección es un elemen-
to del proceso administrativo que 
vigila el rumbo hacia donde se en-
camina la organización mediante 
la autoridad, el liderazgo efectivo, 
la comunicación, la motivación 
adecuada, así como el cambio or-
ganizacional e individual que exi-
jan las circunstancias, con el fin de 
lograr la efectividad de la empresa.

Ahora bien, cabría preguntarse 
¿cómo cambian las teorías de di-
rección?, se podría interpretar que 
las teorías de dirección evolucio-
nan de acuerdo a la forma en cómo 
va evolucionando la episteme y va 
variando el contexto sobre la cual 
se sustenta el paradigma vigente. 

Según Koontz y Weihrich 
(2006), la teoría es "un agrupa-
miento  sistemático  de  conceptos 
y  principios  interdependientes  
que  dan  una estructura a  un área 
del conocimiento". Es decir, es  una 
asociación sistemática conceptual 
con un significado conjunto. Por 
ejemplo, si pronuncian dos enun-
ciados teóricos de la supervisión 
como 1) "No se puede tener res-
ponsabilidad sin autoridad" y 2) 
"Nadie puede tener más de un 
supervisor directo"; ambos se re-
fieren a aspectos distintos, pero 
como puede advertirse fácilmente, 
tienen relación el uno con el otro 
en cuanto a la llamada"unidad de 
mando".

Es por ello que cada una de las 
teorías de dirección persigue una 
finalidad que ha cambiado según 
la evolución de la episteme y el 
entorno imperante, cuando las 
teorías de dirección se redefinen 
se les llama "Ruptura Epistémica" 
(Bachelard 2004, p. 282). 
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Por ejemplo, en los dos últimos 
años el mundo ha experimentado 
un intenso cambio en las fuerzas 
productivas debido a la pandemia 
del Covid 19, surgiendo nuevas 
necesidades como el teletrabajo o 
el delivery con vacíos teóricos que 
deben llenarse lo que genera un 
impacto en la teoría de dirección. 
Ocurriendo en los dos campos 
mencionados el surgimiento de 
nuevas preguntas, como por ejem-
plo: ¿Cuándo hay o no relación de 
subordinación? o ¿Cuál será la ma-
nera más motivante de manejar 
estos empleados o socios?

Por otra parte, las contradic-
ciones del capitalismo también se 
expresan en la existencia conflicti-
va de las concepciones teóricas de 
la dirección. Es imposible el surgi-
miento  de una  teoría  única. Hay 
un antagonismo esencial dirección 
– trabajo.

Por tanto es útil plantear una 
metodología de observación del 
devenir social que contemple la 
interacción entre quienes dirigen a 
la sociedad y a quienes correspon-
de cumplir las órdenes. Gramsci 
aporta a la comprensión dinámica 
de la ecuación dirigente – dirigido, 
el cual transforma tanto la visión li-
beral como la marxista tradicional, 
respecto a la política y la superes-
tructura, llevándonos a una rese-
mantización del término para ana-

lizarlo más eficientemente como 
estrategia, conduciendo a una 
mejor explicación de la conducta 
compleja de los actores sociales 
(Almeida, 2014).

El autor (De la Cruz, 2014), re-
fiere que para Almeida autor de 
Dirigentes y dirigidos, la clave 
hermenéutica principal para en-
tender la obra madura de Gram-
sci se encuentra en sus análisis 
sobre las relaciones de poder. En 
tal contexto"dirigir es inseparable 
de la política, en tanto dimensión 
constitutiva del quehacer humano, 
entendiéndola como ciencia que 
puede superar su carácter pura-
mente ideológico, de manera que 
se resignifique la noción de mando 
o poderío a la de"estrategia de cla-
se" (p.127).

La dinámica de dirigentes – di-
rigidos, expuesto por Gramsci, es 
una explicación sistemática de la 
conducta desplegada por estos 
actores sociales que apunta a una 
mejor comprensión de la interac-
ción entre quienes detentan el 
poder y a los que les corresponde 
ejecutar sus designios en la socie-
dad moderna. Pudiendo enmar-
carse dentro de la concepción de 
la estrategia que en determinado 
momento histórico lleva a cabo la 
clase dominante y por lo tanto, al 
ser capaz de calibrar el funciona-
miento del poder, se es compe-

tente para proponer estrategias 
de"contrapoder efectivo" en la so-
ciedad civil.

Las relaciones entre dirigen-
tes y dirigidos constituyen para 
Gramsci, por tanto, su preocu-
pación principal, la célula bási-
ca tras su teoría política. La tesis 
de separación entre dirigentes 
y dirigidos, parte de que existe 
una"Desconfianza Recíproca" en-
tre estos actores. El dirigente va 
a dudar acerca de si el dirigido 
lo"engaña", exagerando el carácter 
positivo de los datos que favore-
cen la acción del dirigente y por 
lo tanto complicando la ecuación 
que este debe tener en cuenta. 
Mientras, por su parte, el dirigido 
dudará de la energía y resolución 
del dirigente, por lo que tenderá 
inconscientemente a exagerarle 
los datos positivos y a ocultarle los 
negativos a este.

 
Tal engaño recíproco genera 

vacilaciones, manifestaciones de 
desconfianza y enfrentamientos 
que revelan, en la dinámica social, 
la existencia de: 1) crisis de coman-
dos en los dirigentes; 2) ineficien-
cia para desarrollar las tareas en 
los dirigidos y 3) falta del amal-
gamiento necesario en el bloque 
social debido a la falta de lealtad. 
Se trata pues de un modelo teó-
rico que brinda una explicación 
más acertada del comportamiento 
social de los actores políticos en 
nuestra realidad moderna.
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Siendo así la naturaleza de la 
dirección es compleja, debido a 
que cuando el  trabajo adquiere un 
carácter eminentemente social el 
trabajo de dirección alcanza otras 
complejidades al tener que rea-
lizar la producción teniendo que 
garantizar su efectividad global en 
beneficio de la sociedad.

El desafío de la dirección 
estratégica

La Dirección Estratégica  es 
un método de dirección mun-
dialmente reconocido que tiene 
como objetivo abrir al dirigente 
un compás de opciones científicas, 
facilitando nuevos enfoques en la 
forma de abordar y solucionar los 
problemas del Estado.

Si analizamos la dirección en 
la organización actual, debemos 
detenernos en 4 puntos básicos: la 
estrategia, la estructura, le cultura 
y la gente; teniendo un rol cen-
tral las personas y la cultura. Sin 
embargo todos estos factores son 
interdependientes, de modo que 
cualquier plan de cambio debe te-
ner en cuenta este dispositivo con 
sus"cuatro patas" en equilibrio.

Teniendo en cuenta la base 
ontológica del presente estudio, 
donde vemos la organización 

como una realidad social, que es 
el resultado de la construcción de 
personas mediante sus interaccio-
nes, y la autora, desde el punto de 
vista antropológico, se ubica como 
un sujeto histórico que investiga 
otros sujetos históricos y que como 
militante activa investiga actores 
sociopolíticos y desde la perspec-
tiva epistemológica utiliza la sub-
jetividad individual inductiva para 
informarse, cabe argüir el Análisis 
Hermenéutico como técnica en el 
método de interpretación cualita-
tiva de la realidad en su contexto. 

Así, de acuerdo con Gadamer 
(1988, p.23) la hermenéutica repre-
senta el comprender e interpretar 
comunicaciones, no solo en una 
instancia científica, sino como evi-
dencia de la experiencia humana 
en el mundo. De la misma manera 
Habermas (1984, p.2), expresa que 
la hermenéutica es una vía crítica al 
centro mismo del pensamiento en 
tanto naturaleza no reconciliada, 
siendo posible el acto de interpre-
tación de los códigos lingüísticos 
por una razón que viene"envuelta 
en la lengua" misma.

De este modo, se asume la 
Hermenéutica en el presente ar-
tículo como herramienta de aná-
lisis, respetando la rigurosidad 
científica y la replicabilidad que 
estos procesos de comprensión, 
interpretación y aplicación de-

mandan. A este efecto se adopta 
el "Círculo Hermenéutico" de Ga-
damer, tejiendo el discurso a par-
tir de la comprensión analítica de 
las fuentes, haciendo congruente 
el hilo discursivo, el razonamiento 
interpretativo y la aplicación de los 
contenidos a obtenerse.

La estrategia

El primer elemento para el aná-
lisis de la Dirección Estratégica (DE) 
es el mismo término "estrategia", 
surgido del campo económico y 
de la teoría de juegos de la mano 
de Von Neumann y Morgensten en 
1944. Para (Contreras, 2013), la pa-
labra estrategia tiene su origen en 
las palabras griegas "stratos", que 
se refiere a ejército. Refiere (Gan-
darilla, 2009) que las estrategias"… 
constituyen cursos de acción via-
bles a seguir para la consecución 
de los Objetivos y, en consecuen-
cia, para la concentración inten-
cional de los esfuerzos y recursos 
necesarios a tales fines". 

Iniciando el análisis hermenéu-
tico sobre la estrategia, se segui-
rá a Gadamer (1988, p.360), para 
quién el movimiento de la com-
prensión de un concepto va alter-
nativamente del todo a la parte. 
Así como Habermas (1984, p.178) 
señala que este proceso de com-
prensión surge de la explicación 
semántica que trasciende el senti-
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do superficial del texto.
De modo que en primer lugar debe plantearse la"interpretación literal" 

en la que tiene inicio el Circulo Hermenéutico de Gadamer: lo"estratégico" 
como"un plan para hacer, el dirigir y coordinar algo. 

Para luego proponer la"Sospecha Ideológica" que surge de su contexto 
histórico en 1944: la Segunda Guerra Mundial, el pensamiento de guerra; la 
idea de la competición contra el adversario para lograr unos objetivos deter-

Grafico Nro. 1. Círculo de Gadamer Aplicado

Fuente: Elaboración propia, (2021)

Luego este concepto origina-
rio del campo militar y llegado a la 
academia en época de guerra. Se-
gún  (Chandler, 2003), la estrategia 
es la determinación de las metas y 
objetivos de una empresa a largo 
plazo, las acciones a emprender y 
la asignación de recursos necesa-
rios para el logro de dichas metas, 
donde la interpretación es que se 
trata de la determinación conjunta 
de objetivos de la organización y 
de las líneas de acción para alcan-

zarlos. Eso significa planear lo que 
quiere hacer la organización en el 
futuro.

De manera que la estrategia 
organizacional debe entenderse 
como la dialéctica de la organiza-
ción con su entorno, porque impli-
ca llegar a una coherencia de las 
iniciativas y reacciones de la orga-
nización frente a los desafíos que 
plantea el medio. Así mismo, la 
estrategia debe verse como mul-

tidimensional, puesto que abarca 
todas las actividades críticas de la 
institución, otorgándole un senti-
do de unidad, dirección y propósi-
to; facilitando los cambios necesa-
rios para su reacción a la"ecología" 
de la organización.

Por consiguiente la estrategia 
es motor de las acciones; es decir, 
es la búsqueda activa de planes 
de acción para potenciar la com-
petencia vista ésta más allá del 



Observador del Conocimiento
Vol.6 N.°3 julio-septiembre 2021

Depósito legal: PP201402DC4456
ISSN: 2343-6212

159
Liderazgo del director estratégico

mercado, es una interpretación 
superadora, es señalar los objeti-
vos a alcanzar y por ello supone un 
compromiso de los actores de la 
institución así como una guía para 
su actuar diario.

Trascendiendo la naturaleza 
capitalista de competencia contra 
el adversario que marca su naci-
miento, la estrategia organizacio-
nal debe entenderse esencialmen-
te como el explicitar las opciones 
que orientaran las decisiones ins-
titucionales sobre las actividades 
y la misma estructura de ésta, fi-
jando un marco de referencia para 
inscribir todas las acciones que 
emprenderá durante un período 
de tiempo. Lo cual comporta un 
análisis racional de oportunidades 
y amenazas, fortalezas y debilida-
des; así como la selección de las 
mejores opciones.

El concepto de "planificación", 
unido al de "estrategia", representa 
un progreso importante en cuanto 
que presupone de suyo el análi-
sis sistemático del entorno, con el 
objeto de generar alternativas y la 
participación directa de la alta di-
rección en la formulación del cami-
no a seguir.

Dirección estratégica

Su interpretación literal alude 
a la toma de decisiones sobre los 

problemas más importantes que 
se le presentan a una organización. 
No obstante, al plantear la sospe-
cha ideológica de su adjetivo "es-
tratégica", necesariamente debe 
plantearse que se trata de formular 
una estrategia y ponerla en prácti-
ca, en ese orden temporal.

Por lo tanto "dirigir", que etimo-
lógicamente es "conducir con rec-
titud", es en la sospecha ideológica 
del Círculo de Gadamer algo muy 
diferente a "dirigir estratégicamen-
te" porque ontológicamente supo-
ne una entidad distinta donde el 
conducir está imbuido en el con-
dicionamiento estratégico y por lo 
tanto debe cumplir con los cuatro 
componentes que le son propios a 
toda estrategia:

1. El ámbito: la delimitación 
donde actúa la organización, por 
ejemplo ¿qué amplitud y carac-
terísticas tiene su producción res-
pecto al entorno?, o ¿en qué nego-
cios planea participar?. 

Ello impone una visión dinámi-
ca de la relación de su cartera de 
actividades en el mercado donde 
se va a desenvolver, la tecnología 
y las necesidades que va atender.

2. Las ventajas distintivas: 
eso significar cuantificar y desple-
gar los recursos físicos, financieros, 
humanos; así como el patrimonio 
del conocimiento en términos de 
habilidades, organización y direc-

ción. Se dice que las competencias 
institucionales se constituyen lon-
gitudinalmente en el tiempo en 
función de las características del 
personal, los métodos usados y las 
tecnologías aplicadas; así como la 
cultura y el sistema de valores.

3. Las ventajas competiti-
vas: se trata de las características 
que la empresa es capaz de desa-
rrollar para hacer su propuesta de 
valor atractiva respecto a quienes 
ofrecen el mismo producto. Se tra-
ta no solo de subsistir dentro del 
medio sino de plantearse hacerlo 
mejor. En otras palabras, es gene-
rar un potencial privilegiado como 
el acceso a la energía, a la materia 
prima, a equipos más eficientes o 
un personal experto.

4. La sinergia: el conjunto 
interrelacionado de actividades 
de la empresa que resultan en un 
empuje positivo a la organización, 
mayor a la simple suma de sus par-
tes. Y la cual debe ser resultado del 
equilibrio entre los otros elemen-
tos estratégicos ya mencionados: 
ámbito de actividad, ventajas dis-
tintivas y ventajas competitivas.

Debe señalarse que con la apa-
rición del concepto de estrategia 
irrumpió igualmente el de plani-
ficación estratégica, que fue una 
primera aproximación a la siste-
matización de las actividades or-
ganizacionales para reaccionar al 
medio y el escalón sobre el cual se 
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apoyó la teoría y praxis para llegar 
a la dirección estratégica.

No debe pues confundirse pla-
nificación y dirección estratégica, 
por cuanto aquella fue un intento 
parcial de solución del problema 
ya que comprendía en el análisis 
del entorno solo las variables eco-
nómicas y tecnológicas, sin con-
templar lo psicológico, lo social y 
lo político; en la dirección estraté-
gica la combinación de estos ele-
mentos adquiere una importancia 
cada vez mayor para el logro de los 
objetivos.

Por otra parte, la planificación 
estratégica analizaba el entorno 
bajo el precepto de que la estruc-
tura interna de la empresa perma-
necería incólume, sin plantearse 
los cambios necesarios que ocu-
rren incluso como consecuencia 
de aplicar la estrategia formulada, 
así como su ejecución y control.

Un aspecto a denotar es que 
internacionalmente se utilizan in-
distintamente los términos ges-
tión, planeación, administración y 
dirección estratégica para referirse 
al mismo proceso, lo cual es fuente  
de confusión, es por ello la impor-
tancia de precisar las diferencias 
entre la planeación y la dirección. 

 En suma, podemos definir la 
dirección estratégica como un pro-

ceso que integra la planificación 
estratégica, la implementación y 
el control, de donde queda claro 
que la planificación estratégica es 
solo un momento de un proceso 
completo que es la dirección estra-
tégica. 

El liderazgo estratégico

En este apartado se abordará el 
tema del Liderazgo y el impacto en 
el desempeño del director para el 
logro de los objetivos organizacio-
nales.

Los seres humanos en la bús-
queda de su evolución y desa-
rrollo deben aprender las for-
mas de producir, es decir, de 
trabajar de forma individual 
o grupal. Para (Rice, 1977), los 
individuos"experimentan las fuer-
zas que actúan sobre ellos cuan-
do asumen roles que los obligan 
a dirigir a otros y las fuerzas en la 
forma en que son percibidas por 
aquellos a quienes dirigen". 

El director es el líder político 
que conduce al equipo de manera 
derecha al logro. El liderazgo hu-
mano es necesariamente político 
porque en nosotros, a diferencia 
de los animales, no nos guía el ins-
tinto, la biología no nos dice que 
sigamos a tal líder, como pasa con 
los demás animales sociales. Noso-
tros los humanos"no estamos ya 

en el paraíso", el instinto, la biolo-
gía no nos indica las cosas como a 
los demás animales sociales, como 
por ejemplo quien es el jefe co-
lectivo y por lo tanto el liderazgo 
tiene que ver con la razón, con la 
persuasión y la confianza racional.

Menciona la Biblia (Reina Va-
lera, 1569, Salmo 23:1-6) sobre la 
guía de Dios:"Me conduces por ca-
minos rectos en honor a tu nom-
bre…".  En situaciones naturales las  
personas se organizan alrededor 
de líderes, obedecemos al grupo 
pero también somos capaces de 
rebelarnos. En situaciones socia-
les escogemos grupo y líderes, la 
palabra clave es la influencia, es 
decir, el efecto que una persona 
ejerce sobre otros y que modifica 
el comportamiento regular que 
estos tendrían en su ausencia.  Lo 
complejo del trabajo moderno es 
que  nos coloca en un grupo so-
cial no elegido, con  jefes ya deter-
minados, por eso el desafío para 
cualquier institución es que sus 
directores sean verdaderos líderes.

Existen innumerables listas de 
virtudes que debe tener un  líder 
y que  sería  difícil encontrarlas to-
das juntas en un ser humano. Por  
lo  tanto,  debemos  ir  a la inves-
tigación científica, a los estudiosos 
del liderazgo humano para saber 
verdaderamente cuales son las 
características del líder excelente. 
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Los países y en general las orga-
nizaciones, saben que los líderes 
pueden formarse cultivando el ta-
lento. Todo gran  líder decide en un 
momento de su vida prepararse de 
manera formal o informal. Hoy se 
sabe por ejemplo que el asumir 
responsabilidades, tomar decisio-
nes y solucionar problemas, cons-
truyen un líder. 

El teórico de la dirección Chris 
Argyris realizó una investigación 
en las empresas correlacionando 
las categorías Madurez- Inma-
durez, concluyendo que las em-
presas sin proponérselo, creaban 
patrones de inmadurez en los 
individuos, reduciendo su pro-
ductividad: ambientes donde se 
promueve el comportamiento pa-
sivo, la dependencia, los intereses 
superficiales y las visiones de corto 
plazo ¿Cómo entonces se le puede 
pedir a ese individuo que sea alta-
mente productivo?, si esta privado 
de un ambiente que cultive el ta-
lento. 

Según (Guadrom, 2011) citan-
do a Argyris, este modelo demues-
tra que "existe  una  incongruen-
cia  fundamental   entre lo  que  la  
empresa espera de su personal y 
las condiciones que realmente le  
plantea  en  la  relación  laboral" 
(p.39).  Las personas poseen nece-
sidades que pretenden satisfacer 
en el trabajo y que las llevan a ob-

tener mayor madurez, sin embar-
go la rigidez de los sistemas y con-
trol de las empresas promueven la 
inmadurez de sus empleados.

La actitud estratégica

El diseño y ejecución de las 
decisiones estratégicas requieren 
que el líder adopte una "actitud 
estratégica", entendida esta como 
el comportamiento que debe em-
plear el decisor al analizar interna 
y externamente a la institución, 
estudiar los cambios del entorno, 
visualizar el futuro para así poder 
tomar decisiones que le permitan 
adaptarse a las variaciones del me-
dio para lograr con eficiencia y efi-
cacia los objetivos propuestos.

Al respecto, señala Marina 
Menguzatto (1995, p.76) la nece-
sidad de un cambio de actitud de 
la dirección, el cual permita la rápi-
da adaptación de la empresa ante 
un entorno turbulento, donde la 
dirección  de la empresa se mue-
va a partir del ámbito interno y en 
función de lograr la eficacia como 
la eficiencia en las relaciones em-
presa – medio. Al hacer estrate-
gia se debe adoptar una actitud 
proactiva, transformadora, tanto 
con relación a las normas internas 
de la empresa como con las de la 
industria.  

El autor Peter Senge (2010 

p.164), en su libro la 5ta Disciplina 
plantea que el Líder debe tener 
vinculación política con el entor-
no, no puede ser un actor neutro y 
para ello debe preguntarse:

1ro  El Dominio: ¿Estoy aumen-
tando mis capacidades?, ¿que es-
toy haciendo hoy para lograrlo?

2do.   El patrón Mental: ¿Me he 
planteado como hacerlo de otra 
manera? o ¿me estoy restringien-
do a un solo esquema repetitivo; 

3ro. ¿He generado una visión 
compartida, común a distintos án-
gulos con mi equipo?, una visión 
común que deben tener los traba-
jadores de la base hasta los traba-
jadores que conforman el equipo 
directivo, y

4to. El aprendizaje colectivo, 
¿Sé cómo mi equipo aprende?, 
¿qué le cuesta más y qué le cues-
ta menos?, ¿cuál ha sido la expe-
riencia en ese sentido? El referido 
autor argumenta que para ser un 
líder estratégico, éste debe estar 
en la capacidad de responder las 
4 preguntas o "disciplinas", ya que 
no se debe ser solamente un buen 
director, sino que se debe ser un 
líder con la capacidad de  antici-
parse a los cambios de un mundo 
global.

Ahora bien, para responder a 
la 5ta pregunta o disciplina que se 
basa en el aprendizaje integrativo, 
es decir, como están integradas y 
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enlazadas los componentes de la 
organización se debe responder a 
¿qué hace el líder para el mundo y 
la sociedad? La respuesta se pue-
de encontrar en que el decisor, lí-
der o colaborador será un Director 
Estratégico si se hace una idea del 
mundo y se ubica dentro de éste.

Liderazgo Estratégico

E s t r a t e g i a  p r o v i e n e  d e l 
griego"conducir un ejército" y líder 
del inglés lead:"guía". El líder estra-
tégico es un guía del ejército. De 
lo que se trata es de realizar las ac-
ciones necesarias para "ganar una 
guerra" haciendo que las personas 
lo sigan. La organización puede 
superar a la competencia si su pro-
puesta de valor la diferencia de las 
demás y se mantiene en el tiempo. 
Por lo tanto, podemos decir que la 
esencia de liderar estratégicamen-
te se encuentra en decidir qué nos 
hará distinto de los demás.

     
Peter Drucker dice que el líder 

convierte problemas en oportuni-
dades (2012; p.). La crisis pandé-
mica nos pide cambiar proactiva-
mente, con dirección, el cambio 
simplemente reactivo nos convier-
te en rehén de la crisis.

El hacer prospectiva lleva a la 
pregunta ¿Cómo es y hacia dónde 
va la dirección del siglo 21? ¿Cuá-
les son los cambios en la dirección 

que nos han llevado a la realidad 
actual en materia de dirección? Pe-
ter Drucker (2002) en su libro sobre 
la gerencia de la sociedad futura, 
escrito en este siglo 21, señala que 
si el desafío en el siglo 20 fue hacer 
el trabajo productivo, en este nue-
vo siglo lo será el hacer de la direc-
ción el modelo ganador.

En su desarrollo dialéctico el 
conocimiento de dirección tiene 
la tendencia a replegarse hacia 
dentro de la empresa para luego 
cíclicamente ir hacia afuera. Así, 
en los años 50´s  del siglo 20, la di-
rección comenzó una revolución 
en la producción replegándose 
hacia dentro de la empresa. En esa 
época el factor clave fue la organi-
zación: la empresa en su interior y 
su funcionamiento, aplicaron los 
modelos de Taylor y Fayol, centra-
ron su preocupación en la manera 
en cómo se organiza el trabajo y la 
operación, es decir, la orientación 
era hacia la producción: cantidad y 
calidad.

En los 60’s y 70’s la tenden-
cia de la dirección se tornó hacia 
afuera, la preocupación ahora fue 
la estrategia, la manera en la cual 
los mercados eran conquistados. 
Las instituciones se concentraron 
en cómo acceder a los potenciales 
clientes. La planificación estratégi-
ca, el pensamiento de largo plazo 
se consolidó como uno de los ras-

gos  que necesariamente tendrá el 
director en el siglo por venir.

Igualmente, para esta época 
comienza a difundirse el conocido 
enfoque estratégico de la direc-
ción  sobre la base de los trabajos 
acometidos en relación con ello 
por  Chandler (1962). El cual se de-
finía como un proceso científico de 
exploración sistemática del futuro 
que permite establecer unos ob-
jetivos para lograr el cambio de la 
organización. Hace énfasis en que 
se trata de un proceso científico, 
estos es: sistemático, replicable, 
falible, cognoscible. No se trata de 
un quehacer intuitivo, encubierto, 
no transmisible.

 
Se puede inferir que por ser la 

dirección un conocimiento siste-
mático que surge de la dialéctica 
teórico – práctico, la configuración 
de la dirección del siglo 21 se vie-
ne realizando de acuerdo a lo que 
llama el autor Borrego "leyes" que 
se van descubriendo en el devenir 
gerencial.

Por lo que el conocimiento hu-
mano no retrocede, la dirección es 
un constructivismo que va dejan-
do firme lo acertado y descartan-
do lo ineficaz.  En los años 80 al 
pensamiento de largo plazo que 
ya tenía la dirección, se le unió una 
vuelta abrupta hacia adentro de la 
empresa con el tema de la Calidad 
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Total, donde el modelo ganador 
era el que lograra la calidad en los 
productos, los procesos, la gente 
y el estilo de dirección, para pos-
teriormente en los años 90 la di-
rección descubre la necesidad de 
hacer partícipe de las decisiones a 
los colaboradores y su empodera-
miento y en la primera década de 
los 2000, ir hacia afuera en la ac-
ción del director global sin fronte-
ras y dotado de competencias para 
un mundo donde las organizacio-
nes no son ya edificios sedes. Aquí 
se consolida otro elemento de lo 
que será la dirección del siglo 21, la 
complementariedad de estrategia 
de largo plazo y la calidad.

 El liderazgo estratégico del 
nuevo siglo es de alto impacto so-
cial porque al evitar que la organi-
zación sucumba en la competición 
global, y junto a ella su fuerza labo-
ral, se sostiene a la sociedad, me-
diante una adaptación sistemática 
e interactiva con el entorno  que le 
permita cumplir con el objeto por 
el cual la institución fue creada.

El director estratégico no se 
pretende tecnócrata, al contrario 
se precia de ser integral al ir aguas 
abajo en dirección al pueblo, en 
prospectiva psicosocial y política 
en su planificación; lo que le da 
una visión mucho más amplia que 
la visión tradicional. 

Por lo que se afirma que la di-

rección para ser estratégica debe 
ser social, por esta razón el direc-
tor estratégico se distingue por su 
carácter Integral además de tener 
en cuenta las referidas variables 
económicas, sociales, culturales, 
ambientales, tecnológicas y al ser 
humano como ser biopsicosocial, 
le agrega la formación y desarro-
llo de sus líderes, el fomento de 
la cultura de equipo (cooperativa 
e integrativa). Rebasa ese primer 
paso o momento que es la planea-
ción e incluye su implementación 
y control; puesto que aún la mejor 
estrategia puede fracasar por fallas 
al ponerla en práctica. 

Según (Acle, 1993), la planea-
ción es"un conjunto de acciones 
que deben ser desarrolladas para 
lograr los objetivos estratégicos, 
lo que implica definir y priorizar 
los problemas a resolver, plantear 
soluciones, determinar los respon-
sables para realizarlos, asignar re-
cursos para llevarlos a cabo y esta-
blecer la forma y periodicidad para 
medir los avances". 

Conclusiones

Siendo objetivo general de 
esta investigación el fundamentar 
la episteme para la más cabal com-
prensión y documentación de la 
dirección estratégica como tecno-
logía de gestión, asociándola a la 

praxis del líder. Se ha fundamenta-
do la idea subyacente al concepto 
de dirección, el conducir en línea 
recta de un punto a otro, lo que 
presupone la noción de la máxima 
eficacia y eficiencia en el manejo 
de los recursos humanos, materia-
les, administrativos, tecnológicos y 
financieros para el alcance de los 
objetivos, variando las funciones 
de la dirección de acuerdo al tipo 
de actividad humana que se lleva 
a cabo. 

Se ha revisado así la gnoseo-
logía de la dirección estratégica, 
cómo se enunció en el primer ob-
jetivo específico, encontrándose 
que  la función principal de la di-
rección es planificar, aunque no 
deben confundirse las nociones de 
planificación estratégica y direc-
ción estratégica, siendo la primera 
solo una parte de la última lo cual. 
Así mismo se encontró que desde 
el punto de vista socialista, la plani-
ficación trasciende lo meramente 
económico, considerándose como 
un atributo esencial del desarrollo 
social, en tanto planificar es hacer 
capaz al ser humano de programar 
el progreso tangible de las fuerzas 
productivas, modificando las rela-
ciones entre los individuos para el 
desarrollo pleno del ser humano.

Ahora bien, cuando se añade 
el adjetivo"estratégico", aparece 
ontológicamente la necesidad de 
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generar un nuevo concepto, por-
que ya no solo se trata de"conducir 
en línea recta" sino de adoptar un 
método para abordar y solucionar 
problemas en la trayectoria de esa 
conducción, cumpliendo las con-
diciones necesarias para"lograr los 
objetivos trazados" en ese mane-
jo desde el punto de partida y la 
meta que comporta la toma de de-
cisiones en función de los 4 com-
ponentes estratégicos: el ámbito, 
las ventajas distintivas, las ventajas 
competitivas y la sinergia. 

A los efectos de cumplir con el 
tercer objetivo específico se inte-
gró el liderazgo a la dirección es-
tratégica se halló que a ésta no se 
le puede desconectar del líder que 
la lleva a cabo y evalúa los resul-
tados, ni del colectivo que por él 
es conducido. La mejor estrategia 
puede fallar por los defectos en la 
implementación.

Imperioso es que ese líder sea 
un verdadero director estratégico 
que necesariamente cuente con 
una visión política de la realidad y 
de la integralidad del entorno para 
lograr la persuasión y la confianza 
racional de su equipo para diseñar 
y ejecutar decisiones en posesión 
de una"actitud estratégica" que 
implica el análisis de la realidad in-
terna y externa de la institución así 
como los cambios en la ecología 

de ésta, con una visión de futuro y 
foco en el alcance de los objetivos.

En éste análisis se introdujo la 
técnica cualitativa del Círculo Her-
menéutico de Gadamer, con el fin 
de contrastar dirección y dirección 
estratégica, como se planteó en el 
segundo objetivo específico del 
estudio.

No obstante, a la conducción 
estratégica no se le puede desco-
nectar del líder que la lleva a cabo 
y evalúa los resultados, ni del co-
lectivo que por él es conducido. La 
mejor estrategia puede fallar por 
los defectos en la implementación.

El desafío a enfrentar por el Di-
rector o Decisor por el crecimiento 
de la tecnología, comunicaciones 
y cambios políticos es el de aplicar 
las ciencia a las tecnologías de ges-
tión para hacerlas más humanas, 
éticas, técnicas y políticas.

Para finalizar debemos res-
ponder las siguientes preguntas 
¿Cómo es la dirección exitosa en 
el mundo de hoy?, ¿Cuál es la ten-
dencia? Al respecto debemos ir a lo 
que el conocimiento científico de 
dirección ha determinado, además 
de los ya examinado, que se fue 
consolidando en el siglo 20, y las 
dos décadas que van del siglo 21, 
es decir: Estrategia de largo plazo; 
filosofía de calidad en los servicios, 
productos y procesos, excelencia 

en la atención de los colaborado-
res internos y externos; competen-
cias directivas humanísticas, técni-
cas y de procesos, además de un 
alto manejo de la virtualidad en un 
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