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Prólogo

Jorge López González

Ricardo Virués
Salvador Escobar
Daniela Arboleya

Sheccid Acevedo

(Coordinadores de la publicación)

En esta publicación se presentan las actas del II Congreso Interna-
cional de Liderazgo que tuvo lugar los días 28 y 29 de noviembre 
de 2024 en la Universidad Anáhuac Querétaro, México. Este con-
greso se realiza en continuidad con el organizado previamente 
por la Universidad Anáhuac Cancún el 24 y 25 de noviembre de 
2022 en torno al liderazgo y el bien común. En ambos casos ha 
colaborado en su organización y en la revisión científica de los 
trabajos el grupo de investigación EDULID, de Educación en Li-
derazgo, con sede en la Universidad Francisco de Vitoria y que 
reúne a investigadores de España, México y Chile.

¿Por qué celebrar un congreso sobre la educación en lideraz-
go? Todos los años se organizan en diversos países numerosas 
jornadas y congresos en torno al liderazgo, en los que se puede 
abordar también este tema. Sin embargo, resulta importante un 
congreso específicamente dedicado a la educación en liderazgo 
por lo siguiente:

• Muchas universidades declaran en su misión, directa o indi-
rectamente, la importancia de educar a los estudiantes en el 
liderazgo. Por eso mismo, se requiere estudiar cómo traducir 
este objetivo en una propuesta educativa y evaluar su logro 
con instrumentos cuantitativos y cualitativos adecuados.

• Se requiere una mejor conceptualización del liderazgo que 
corresponda con la misión de las universidades, así como so-
bre la educación en liderazgo.

Prólogo
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• Se requiere investigar sobre las mejores estrategias educativas 
y buenas prácticas de educación en liderazgo que, aunque 
hoy se realizan, no se difunden en nuestro entorno.

• Se necesita conformar una comunidad de prácticas en la que 
los profesores se apoyen y construyan juntos su quehacer de 
educación en liderazgo.

• Conviene dar un alcance internacional a la educación en lide-
razgo, compartiendo hallazgos entre docentes de diversos 
países.

El II Congreso Internacional de Liderazgo responde a todo lo 
anterior. Pero, además, existe un interés particular por parte de 
los académicos de la Red Internacional de Universidades del 
Regnum Christi (RIU) por desarrollar la educación en liderazgo 
por tres razones:

• El desarrollo del liderazgo es una característica propia de nues-
tra identidad que no solo se expresa en la misión institucio-
nal, sino en el perfil de egreso de los estudiantes y en los pro-
gramas complementarios para estudiantes.

• En los planes de estudio se incluyen asignaturas en las que se 
enseña el liderazgo.

• Contamos con programas de doctorado cuya temática se cen-
tra en la educación o desarrollo del liderazgo.

Esperamos que, como fruto de este II Congreso, muchos pro-
fesores puedan orientarse en cuanto a su tarea de enseñar o in-
vestigar sobre liderazgo y no solo encontrar buenas ideas, sino 
otros profesores con los que trabajar en comunidad.

Como comité organizador y como coordinadores de esta pu-
blicación, damos las gracias a todos los que han hecho posible 
este encuentro. En primer lugar, a los conferencistas invitados 
que nos han compartido sus conocimientos: al Dr. Salvador Or-
tiz de Montellano, del grupo de investigación LID de Educación 
en Liderazgo y vicepresidente de la Junta de Dirección de la Red 
de Universidades Anáhuac, con la conferencia titulada: EDULID 
leadership framework; al Dr. Edward Brooks, de la Universidad de 
Oxford, con la conferencia titulada: Leading with character; a la 
Dra. Kathy Guthrie, de la Florida State University, con la confe-
rencia: Leadership education in the United States and cultural diffe-
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rences, y a la Dra. Elena Antonacopoulou, del Gnosis Institute, 
con la conferencia: Learning leadership for flourishing: the return to 
paideia.

También damos las gracias especialmente a los ponentes y 
asistentes para quienes hemos organizado el congreso que nos 
han honrado con su presencia. Ellos son quienes mostrarán con 
su labor cotidiana el fruto del II Congreso.

Por último, agradecemos a las autoridades de la Universidad 
Anáhuac Querétaro y a todo el personal de esta universidad que 
se ha implicado y ayudado en la organización del congreso. Ellos 
también nos enseñan una característica del liderazgo: el servicio. 
Juntos hemos aprendido que el liderazgo es guiar a otros hacia 
un bien común.
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Educación para la salud: transmisión 
de conocimientos, promoción 

de cambios de comportamiento 
y fomento de actitudes

Estefania Silva Mijangos

Universidad Anáhuac Oaxaca

Resumen
Este trabajo de investigación tiene como objetivo realizar una revisión concep-
tual sobre la educación para la salud, enfocándose en tres componentes clave: 
la transmisión de conocimientos, la promoción de cambios de comportamiento 
y el fomento de actitudes. Se analiza cómo diferentes instituciones e investi-
gadores han definido este concepto, reconociendo la diversidad de enfoques 
según el ámbito en el que se aplique, ya sea en educación o en salud.

El estudio se origina a partir de la necesidad de evaluar un programa de 
educación para la salud, dirigido a estudiantes de educación media superior en 
Oaxaca, con el propósito de mejorar tanto la salud personal como la comuni-
taria. Para ello, se llevó a cabo una revisión documental exhaustiva, que per-
mitió identificar la evolución histórica y conceptual del término.

Los resultados de la investigación destacan la importancia de un enfoque 
educativo integral que no solo se limite a la transmisión de información, sino 
que fomente el desarrollo de habilidades y actitudes necesarias para promover 
una vida saludable. Este trabajo concluye que a través de la educación para la 
salud es posible generar un impacto positivo en la calidad de vida de los estu-
diantes, promoviendo un cambio de hábitos que beneficie tanto a nivel indivi-
dual como social.

Finalmente, se propone una definición propia del concepto, basada en la 
literatura existente y adaptada al contexto educativo local, con el objetivo de 
guiar futuras intervenciones educativas en este campo.

Palabras clave: educación para la salud, calidad de vida, habilidades, actitudes.

Educación para la salud
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Introducción

Al iniciar un trabajo de investigación es fundamental que se ten-
ga una comprensión precisa del concepto a lo largo del proceso, 
de esta manera el trabajo tendrá una base teórica sólida. 

Al relatar una experiencia profesional, Carballos y Guelmes 
(2016, p. 140) señalaron que cuando se incursiona en el camino 
metodológico de la investigación inevitablemente es necesario: 

Referirse a la determinación de las variables. Este aspecto constituye 
una de las dificultades más significativas de los investigadores cuan-
do acometen un estudio y de la precisión con que se realice depen-
de el éxito de la investigación y el tránsito por el proceso que em-
prenden. 

La educación para la salud tiene diversas acepciones, pues se 
utiliza en dos ámbitos: el de la educación y el de la salud, y de-
pendiendo del interés y del campo de trabajo del investigador, el 
concepto tendrá sus peculiaridades y le resultarán relevantes as-
pectos distintos.

Este trabajo trata de caracterizar las diferentes visiones del tér-
mino educación para la salud, como respuesta a una de las prime-
ras necesidades que se tuvieron al evaluar un programa de edu-
cación para la salud en estudiantes de educación media superior 
en Oaxaca.

Marco teórico

Hablar de educación y de salud es hablar de algunos de los más 
grandes intereses de los organismos internacionales y guberna-
mentales; esta es una de las razones por las que muchas de las 
definiciones de educación para la salud provienen de este tipo 
de organizaciones.

Como, por ejemplo, el Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia (Unicef) nos dice que la educación para la salud combina 
diferentes experiencias de aprendizaje que ayudan tanto a las per-
sonas como a las comunidades a mejorar su salud, dándoles cono-
cimientos e influyendo en sus competencias y actitudes. Desde las 
aulas podemos sentar las bases del derecho a una vida saludable.
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En esta definición podemos observar que se habla de las au-
las, es decir, de un espacio físico, lo que va asociado a una edu-
cación mayormente formal si comparamos este concepto con el 
que nos da el Instituto Nacional de Rehabilitación (2022), que 
menciona que se trata de «un proceso de educación y de partici-
pación del individuo, paciente o familiar con el fin de que ad-
quiera los conocimientos, las actitudes y los hábitos básicos para 
la promoción y defensa de la salud individual y colectiva». El 
panorama se abre también a que la educación para la salud pue-
de ser una educación informal aplicable a todo tipo de personas. 

Para el profesor Senault, presidente general de las discusiones 
técnicas en la Asamblea General de la Salud de 1983 de la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS), la educación para la salud 
se presenta como «el medio por excelencia para ayudar y estimu-
lar a las colectividades a identificar los problemas de salud, a ele-
gir entre las posibles soluciones, a fijar objetivos y a traducirlos 
en metas sencillas y realistas cuya ejecución esté a su alcance». Es 
importante contemplar que en esa época la educación para la 
salud era considerada educación sanitaria.

Para Villaseñor (2004, p. 70):

Cuando hablamos de educación para la salud nos referimos al pro-
ceso social que implica transmisión, recreación, creación y apropia-
ción del conocimiento con la intención de fomentar y preservar la 
salud, así como la prevención de problemas y enfermedades que 
dificultan el desarrollo de una vida saludable y que incluso pueden 
llevarnos a la muerte en forma prematura.

Cabe resaltar que Villaseñor, al igual que Unicef, menciona 
vida saludable dentro de su concepto, lo que nos hace prestar 
especial atención a estas dos palabras.

En palabras de Cajina (2020, p. 170):

Educar para la salud es una estrategia útil para la promoción de la 
salud, ya que es un proceso de aprendizaje que informa, motiva y 
ayuda a la población y que tiene como meta, la adecuación del 
comportamiento humano y los estilos de vida para mantener y me-
jorar la salud. Etimológicamente, educación para la salud presenta 
diferentes connotaciones. En 1975 se definía como hábitos saluda-
bles a la población para adquirir conocimientos, modificar sus con-
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ductas, realizar cambios en el ambiente, mejorar los estilos de vida, 
y capacitar, responsabilizando a la propia comunidad. 

Cajina aborda en su artículo muchas situaciones de su con-
texto, Nicaragua, por lo que también revisamos conceptos he-
chos en otros países, como, por ejemplo, el siguiente conforma-
do de un trabajo colegiado desarrollado en España.

Para el Ministerio de Educación y el Ministerio de Sanidad y 
Política Social de España (2009, p. 5):

La educación para la salud es el conjunto de oportunidades de 
aprendizaje que suponen una forma de comunicación destinada a 
mejorar el conocimiento sobre la salud y promover el desarrollo de 
habilidades para la vida que pueden conducir tanto a la salud indi-
vidual como colectiva. 

Con todas estas definiciones podemos observar los diferentes 
enfoques que brindan los autores y las organizaciones, casi to-
dos hablan de procurar la salud no solo a nivel individual, sino 
también colectivo, de alcanzar la salud como un bien común. 
También coinciden en que en la educación para la salud no solo 
se enseñan conocimientos teóricos, también se busca desarro-
llar, en quienes aprenden, habilidades, conductas y actitudes 
propias para la vida.

Retomando esta reflexión, es importante revisar el concepto 
de Valadez, Villaseñor y Alfaro (2004) que dicen: 

La educación para la salud como término genérico se ha usado para 
describir casi cualquier esfuerzo de proporcionar información y co-
nocimientos relativos al mantenimiento y promoción de la salud, 
por tanto, esto implica que tiene aspectos formales e informales.

El concepto se puede relacionar con cosas tan simples como 
un consejo familiar o algo tan complejo como las enseñanzas de 
un especializado profesional de la salud; nosotros, como traba-
jadores de la educación y específicamente docentes, estamos en 
el punto medio, pues tenemos formación en ciencias sociales, 
ciencias naturales, matemáticas, y para el trabajo y el porcentaje 
de docentes con formación en el área de la salud en el contexto 
donde se desarrolla esta investigación es cero. Pero la actual la-



19Educación para la salud

bor docente exige cada día un poco más de experiencia y conoci-
mientos en estos temas, por ello la Secretaría de Educación Pú-
blica y diversas organizaciones ofertan cursos y diplomados en 
estas áreas.

Una institución educativa de nivel medio superior general-
mente maneja esta pluralidad de perfiles académicos en sus edu-
cadores, por ello especialistas en diversas áreas del conocimiento 
intervienen en el proceso de educación para la salud. 

En este sentido, en un documento generado por la Consejería 
de Sanidad y Consumo de Extremadura, España, Villa Andrada, 
Ruiz y Ferrer (2006, p. 33) se define la educación para la salud 
como:

Un proceso interdisciplinar, dinámico y multiprofesional, influen-
ciado por factores externos que conforman el entorno del indivi-
duo, dentro de la sociedad, tendentes a lograr un mayor nivel de 
salud mediante la adopción de hábitos y estilos de vida saludables. 

También es importante revisar conceptos como el de Riquel-
me (2012), que nos dice que la educación para la salud es «faci-
litar que las personas movilicen sus propios recursos y desarro-
llen capacidades que les permitan tomar decisiones conscientes 
y autónomas sobre su propia salud». Al analizar estas palabras 
nos damos cuenta de que este es un concepto más individualista 
y menos colectivo, como los revisados anteriormente

En el libro Investigar e intervenir en educación para la salud, Mo-
rón (2017) define la educación para la salud como «el ámbito de 
estudio y formación capaz de generar procesos de incidencia so-
cial referentes a la capacidad de las poblaciones para mejorar la 
calidad de su vida en su más amplia dimensión».

El mismo investigador junto con un equipo de trabajo dife-
rente hace otras aportaciones al concepto de educación para la 
salud como el que nos mencionan en el libro Educación para la 
Salud y prevención de riesgos psicosociales en adolescentes y jóvenes.

Morón, Pérez y Pedrero (2017, p. 137) nos mencionan lo si-
guiente:

La educación para la salud en el ámbito formal (escuelas, institutos, 
universidades), debería ser un trabajo emprendido en común por el 
profesorado (docentes y educadores), estudiantes, madres, padres y 



20 Educación en liderazgo

tutores de familia, técnicos/as de la salud y comunidad, destinado a 
asegurar la supervivencia de todos y cada uno y a mejorar la calidad 
de la existencia. 

Como podemos observar, este autor participó en diversas in-
vestigaciones sobre educación para la salud que ahora están 
plasmadas en libros.

Otra investigación es la realizada por Perea, quien en su libro 
Educación para la salud y calidad de vida (Perea, 2011, p. 421) nos 
comparte:

La educación para la salud tiene como principal finalidad la mejora 
cualitativa de la salud humana, centrándose no en conductas aisla-
das ya que estas suponen realidades segmentadas del comporta-
miento y por tanto complejas para su modificación, sino en el desa-
rrollo de actitudes y comportamientos positivos que configuran los 
estilos de vida saludable, por otra parte, el hombre en el uso de su 
libertad no es un ser determinado aunque si condicionado por una 
serie de factores ambientales y también por sus propios hábitos de 
conducta por lo que la acción educativa debe orientarse, no solo 
hacia el cambio de aquellos factores nocivos del contexto sino tam-
bién a los propios hábitos y tendencias. 

Esta definición podría ser la más compleja de las revisadas 
hasta ahora, pero coincide con el resto de las definiciones al con-
templar el comportamiento, la acción educativa y las actitudes.

Objetivos

El objetivo de este trabajo fue desarrollar una revisión de las 
propuestas conceptuales que han realizado distintas institucio-
nes e investigadores sobre el concepto de educación para la sa-
lud. Al efectuar la conjunción de ideas, resulta importante llevar 
a cabo un análisis de los tres componentes esenciales del con-
cepto: transmisión de conocimientos, promoción de cambios 
de comportamiento y fomento de actitudes. De esta manera, las 
siguientes líneas nos hablan de la experiencia de enseñanza- 
aprendizaje que busca mejorar la salud personal y de la comuni-
dad, así como el desarrollo de una vida saludable. Finalmente, 
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se construye una idea propia de Educación para la Salud basada 
en la literatura existente, en el contexto y en las necesidades de 
uso dentro del campo educativo en el que se efectúa esta investi-
gación.

Metodología

Se realizó un análisis documental en torno a los estudios de edu-
cación para la salud, dentro del marco de la investigación cuali-
tativa. El análisis documental consistió en buscar y seleccionar 
documentos que abordasen estos temas a partir de Google Aca-
démico. Luego estos documentos se analizaron y se determina-
ron sus ejes clave.

Resultados

Con base en lo anterior, de forma concisa se puede decir que la 
educación para la salud se define como un proceso (Instituto 
Nacional de Rehabilitación, 2022; Villaseñor, 2004; Cajina, 
2020; VillaAndrada, Ruiz y Ferrer, 2006; Morón, 2017) que tiene 
como finalidad mejorar la salud y la calidad de vida (Perea, 
2011; Morón, 2017; VillaAndrada, Ruiz y Ferrer, 2006; Valadez, 
Villaseñor y Alfaro, 2004; Ministerio de Educación y el Ministe-
rio de Sanidad y Política Social de España, 2009; Cajina, 2020; 
Villaseñor. 2004; Instituto Nacional de Rehabilitación, 2022; 
Unicef; Morón, Pérez y Pedrero, 2017) a través de la transmi-
sión/adquisición de conocimientos, el desarrollo de habilidades, 
hábitos, actitudes y cambios de comportamientos (Perea, 2011; 
Villa Andrada, Ruiz y Ferrer, 2006; Valadez, Villaseñor y Alfaro, 
2004; Ministerio de Educación y el Ministerio de Sanidad y Polí-
tica Social de España, 2009; Cajina, 2020; Instituto Nacional de 
Rehabilitación, 2022; Villaseñor, 2004; Unicef) en un entorno 
educativo formal o informal (Morón, Pérez y Pedrero, 2017; Va-
ladez, Villaseñor y Alfaro, 2004).

En la siguiente figura se presenta de manera sintética, organi-
zada y visual la definición de educación para la salud.
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Figura A. Educación para la salud. 
Nota: elaboración propia.

Tras esta revisión teórica y conocer cómo se ha desarrollado el 
concepto con los años y los investigadores, se define la educa-
ción para la salud como el proceso que busca mejorar la salud y 
la calidad de vida mediante la transmisión de conocimientos, la 
promoción de cambios de comportamientos y el fomento de ac-
titudes en un entorno educativo formal o informal.

Conclusiones

La educación para la salud ha preocupado a los gobiernos y a los 
organismos procuradores de la salud, pero no solo a ellos, tam-
bién a quienes trabajan con quienes necesitan estos conocimien-
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tos, quienes trabajan en las aulas y lideran instituciones educati-
vas, y se preocupan por cambiar e impactar positivamente en las 
vidas de sus alumnos.

Por eso la síntesis teórica que se elaboró pretende ser útil para 
que investigadores que comiencen a examinar el término educa-
ción para la salud tengan un cúmulo de definiciones de esta varia-
ble, y que el trabajo sea enriquecido por quienes busquen gene-
rar propuestas para lograr este impacto.
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El liderazgo y sus causas desde una 
perspectiva aristotélico-tomista
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Resumen
¿Qué es el liderazgo? Son muchas las definiciones y aproximaciones al concep-
to de liderazgo. Aplicando la metafísica aristotélica podemos afirmar que el 
liderazgo es un término analógico que puede referirse a cosas diferentes, aun-
que relacionadas entre sí (Aristóteles, 1994, 1003a): una ciencia, una técnica, 
una capacidad educable, un rasgo de personalidad, un acto humano. El analo-
gado principal del liderazgo, a nuestro entender, es el acto humano de guiar a 
otros hacia un bien común (López González, 2022). 

El concepto de liderazgo, cercano al de gobierno, se introduce con fuerza 
en el discurso de la filosofía política y sociología a partir de Max Weber y su 
discípulo Talcott Parsons. El concepto de liderazgo tiene elementos en común 
con el de gobierno estudiado desde la antigüedad griega; etimológicamente 
refiere a la labor del timonel de un barco. El gobierno político refiere al acto de 
mandar legalmente a otros, que tienen la obligación de obedecer, en orden a 
un bien común.

El liderazgo es un fenómeno más amplio o general que el gobierno político, 
siendo este una especie de liderazgo. La diferencia específica del gobierno po-
lítico respecto del liderazgo consiste en la relación que une al líder y los segui-
dores, fundada en una autoridad legítimamente constituida (una ley) que les 
vincula. Cabe mencionar que puede haber liderazgo sin que haya un vínculo 
legal. De hecho, son conocidos los liderazgos que no se fundan en una vincula-
ción primariamente legal – como el de los padres o profesores al educar–, in-
cluso sin un vínculo de obligatoriedad, como el que realiza un acompañante 
espiritual o educativo.

A partir de este concepto, aplicable al liderazgo de acción positiva, propo-
nemos profundizar en las causas del liderazgo, en particular el bien común 
como causa final del liderazgo. Posteriormente se ofrecen algunas aplicaciones 

El liderazgo y sus causas desde una perspectiva 
aristotélico-tomista



26 Educación en liderazgo

o consecuencias de cara a la educación en liderazgo. La metodología empleada 
consiste en un ensayo teórico interdisciplinar.

Palabras clave: liderazgo, Tomás de Aquino, Aristóteles, bien común.

Causas del liderazgo

La filosofía aristotélica nos ayuda a identificar las causas del lide-
razgo. La causa final del liderazgo es el bien común al que tien-
den líder y seguidores. La causa eficiente es el conjunto de accio-
nes ejecutadas por las que se guía – y sigue– a otro, poniendo en 
juego las capacidades o cualidades de las personas. La causa for-
mal es el vínculo (legal, espiritual, familiar, educativo, médico...) 
que une a la comunidad, al líder y seguidores, informando el tipo 
de comunidad y las obligaciones de quienes la conforman. La 
causa material son las personas (el líder y seguidores) que confor-
man un grupo o comunidad, con su cultura y prácticas. 

Según Tomás de Aquino (1990, STh I-II q90 a2), Dios es el 
bien común de la creación al cual se ordenan los otros bienes in-
termedios. La comunión de vida con Él y los demás es el fin últi-
mo o causa final de la acción humana, siendo el Espíritu Santo el 
agente principal con el cual colaboran libremente los seres huma-
nos (Nebel, 2023). Por ello la causa eficiente del bien común no 
es solo la libertad humana, sino la acción divina: para explicar el 
dinamismo de la acción humana en el ejercicio del liderazgo se 
requiere incluir al Espíritu Santo (López González, 2024).

El bien común, causa por excelencia del liderazgo, está reci-
biendo hoy una creciente atención en diversas disciplinas, como, 
por ejemplo, la economía (Tirole, 2017) y la sociología (Ostrom, 
1990), lo cual ofrece perspectivas interesantes para un acerca-
miento interdisciplinar al fenómeno del liderazgo. Según estas 
propuestas, la noción de bien común está implícita en toda ac-
ción pública común. Los bienes comunes más importantes son 
intangibles (libertad, conocimiento, justicia...), y al compartirlos 
no disminuyen los bienes, sino que crecen. Ciertamente hay ten-
siones entre los bienes particulares que cada individuo busca y 
que pueden ser diferentes y hasta enfrentados. Se requieren, por 
tanto, decisiones particulares para armonizar estos conflictos, 
aunque sea imperfectamente (Nebel, 2018; Nebel et al., 2022). 
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Consecuencias de cara a la educación en liderazgo

A la luz de lo anterior, podemos entender el fenómeno del lide-
razgo y cuestiones de actualidad que hoy se discuten: liderazgo y 
virtudes, liderazgo y florecimiento humano, liderazgo y poder, 
liderazgo y cultura...

En concreto, cabe destacar las siguientes consecuencias de 
cara a la educación en el liderazgo: 1) el fin último del liderazgo 
ha de conectarse con la vocación del ser humano a la comunión 
con Dios y con los demás; 2) las acciones de liderazgo han de 
considerar el ejercicio de las competencias y virtudes – que son 
libres y educables–, además de la acción divina; 3) el vínculo 
que informa la relación de liderazgo puede ser de muy diverso 
tipo (legal, religioso, familiar, educativo...), con implicaciones 
éticas diferentes según sea el caso; 4) la comunidad (con su cul-
tura y prácticas) es la que posibilita y condiciona los roles de li-
derazgo que asumen circunstancialmente las personas; 5) la legi-
timidad del liderazgo – y del ejercicio del poder– depende de su 
orientación al bien común; 6) el referente o modelo de ejercicio 
de liderazgo lo tenemos en Dios, que nos guía a la verdad plena.
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la experiencia universitaria en una 

escuela de liderazgo ante los desafíos 
digitales de las ciencias sociales
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Resumen
Este trabajo aborda la necesidad de transformar la experiencia universitaria en 
una escuela de liderazgo, especialmente en el contexto de las Ciencias Sociales, 
donde la integración de herramientas digitales es mínima. La falta de digitaliza-
ción en la enseñanza del liderazgo en estas disciplinas provoca un rezago profe-
sional en sus egresados, quienes no están preparados para los desafíos de un 
mundo altamente digitalizado. A través de un análisis crítico, este estudio iden-
tifica los retos específicos de la adopción de entornos digitales en las Ciencias 
Sociales y presenta propuestas para reformar el enfoque educativo, promovien-
do la integración tecnológica como un componente esencial en la formación de 
líderes. La metodología cualitativa incluye estudios de caso de universidades en 
América Latina que han implementado estrategias exitosas de digitalización. 

Los resultados sugieren la necesidad de un cambio estructural en los pro-
gramas educativos de Ciencias Sociales, proponiendo un modelo híbrido que 
combine competencias digitales con habilidades de liderazgo tradicionales.

Palabras clave: liderazgo digital, transformación educativa, ciencias sociales, 
digitalización, empleabilidad.

Introducción

La globalización y el avance de las tecnologías digitales han cam-
biado radicalmente la forma en que se ejerce el liderazgo en el 
mundo contemporáneo. Sin embargo, en el ámbito de las Cien-
cias Sociales, la enseñanza del liderazgo ha permanecido mayor-
mente anclada en métodos tradicionales, lo cual genera una falta 
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de preparación en los egresados para enfrentar los retos de un 
mundo digitalizado. Este estudio busca explorar los desafíos de 
la digitalización en las Ciencias Sociales y proponer estrategias 
para transformar la experiencia educativa en una escuela de lide-
razgo que prepare a los estudiantes para los retos de un entorno 
digital emergente.

Marco teórico

Este trabajo se sustenta en dos grandes enfoques teóricos: el lide-
razgo transformacional y el liderazgo situacional. El liderazgo 
transformacional, tal como lo describió Bass (1985), se centra en 
la capacidad del líder para inspirar y motivar a los seguidores 
hacia cambios positivos, mientras que el liderazgo situacional, 
según Hersey y Blanchard (1988), se adapta según las necesida-
des del entorno y las características de los seguidores. Estas teo-
rías afirman que el liderazgo no solo se enseña, sino que se mo-
dela a través de experiencias educativas inmersivas.

Además, la alfabetización digital y la adopción de tecnologías 
en la educación superior también son pilares clave en este estu-
dio. Diversos estudios demuestran que la integración de plata-
formas de aprendizaje digital, simulaciones y herramientas cola-
borativas mejora significativamente las competencias de lideraz-
go de los estudiantes (García-Peñalvo y Seoane-Pardo, 2019). 
Asimismo, se enfatiza el concepto de aprendizaje híbrido, que 
combina lo mejor de los métodos tradicionales con las nuevas 
tecnologías, como una estrategia necesaria para afrontar los de-
safíos del siglo xxi (Salas-Pilco y Backer, 2021).

Objetivos

El objetivo general es transformar la experiencia educativa univer-
sitaria en Ciencias Sociales mediante la integración de herramien-
tas digitales en la enseñanza del liderazgo, preparando a los estu-
diantes para enfrentar los desafíos del mundo contemporáneo.

Los objetivos específicos son:

• Analizar el estado actual de la integración tecnológica en la 
enseñanza del liderazgo en las Ciencias Sociales.
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• Identificar las barreras y desafíos específicos que enfrentan las 
universidades en América Latina en la digitalización de sus 
programas de Ciencias Sociales.

• Proponer un modelo educativo híbrido que combine compe-
tencias digitales con habilidades de liderazgo tradicionales.

• Evaluar el impacto potencial de la integración tecnológica en 
la empleabilidad y el desarrollo profesional de los graduados 
en Ciencias Sociales.

Metodología

Este estudio emplea una metodología cualitativa basada en estu-
dios de caso de universidades en América Latina que han imple-
mentado estrategias exitosas de digitalización en sus programas 
de Ciencias Sociales. Se utilizó un muestreo intencional para se-
leccionar cinco universidades de la región que se destacan por su 
adopción de tecnologías educativas. Los datos se recopilaron me-
diante entrevistas semiestructuradas con docentes, administrado-
res y estudiantes, y se complementaron con la revisión de docu-
mentos institucionales y planes de estudio. El análisis de conteni-
do permitió identificar patrones comunes, barreras y mejores 
prácticas en la integración de herramientas digitales. Además, se 
realizaron talleres participativos con académicos y profesionales 
para desarrollar recomendaciones concretas de política educativa.

Resultados

El análisis de los estudios de caso revela que las universidades 
que han adoptado un enfoque híbrido, combinando habilidades 
de liderazgo tradicionales con herramientas digitales como simu-
laciones, plataformas colaborativas en línea y análisis de datos 
han mejorado la preparación de sus estudiantes para el mercado 
laboral. Las barreras más comunes incluyen la falta de infraes-
tructura tecnológica, la resistencia al cambio por parte del cuerpo 
docente y la falta de competencias digitales entre los estudiantes 
(Jung y Gunawardena, 2021). Sin embargo, aquellas universida-
des que han superado estos desafíos reportan un aumento en la 
participación estudiantil, mayores tasas de empleabilidad y una 
mejor adaptación al entorno laboral contemporáneo.
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Conclusiones

Los hallazgos de esta investigación sugieren que es esencial 
transformar la experiencia educativa en Ciencias Sociales para 
abordar los desafíos digitales de manera efectiva. Las universida-
des deben adoptar un modelo educativo híbrido que integre ha-
bilidades de liderazgo con competencias digitales para preparar 
a los estudiantes de manera más integral. Futuros trabajos de in-
vestigación podrían centrarse en desarrollar políticas institucio-
nales que fomenten la adopción de tecnologías digitales y eva-
luar el impacto a largo plazo de estas políticas en el desarrollo 
profesional de los egresados. Este enfoque tiene potencial de 
aplicabilidad a otras disciplinas que también enfrentan desafíos 
en la adopción de tecnologías digitales, contribuyendo a una 
educación más inclusiva y adaptada a las realidades del siglo xxi. 
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Resumen
Actualmente, el éxito profesional se ve altamente impactado por las dinámicas 
sociales que se llevan a cabo en diversas plataformas digitales. A partir de la 
percepción que se construye con cada interacción, se generan, más o menos, 
mejores o peores oportunidades laborales. De aquí la importancia que tiene el 
que los profesionistas actuales cuenten con las herramientas necesarias para 
comunicar sus fortalezas y tener un mayor alcance para posicionarse dentro de 
un mercado. En esta coyuntura, el liderazgo auténtico y la marca personal se 
imponen como factores clave para el pleno desarrollo de líderes efectivos, por 
lo que la construcción de una identidad genuina y coherente en estos entornos 
digitales les permite inspirar confianza, influir éticamente y proyectar una 
imagen que resuene con sus valores y objetivos.

Este trabajo tiene como propósito analizar la relación entre liderazgo au-
téntico y la marca personal en el entorno digital, para proponer estrategias 
formativas que sensibilicen y preparen a líderes de acción positiva para en-
frentarse a los retos de hoy. 

Palabras clave: liderazgo auténtico, marca personal, entornos digitales, forma-
ción de líderes, autenticidad, congruencia.

Introducción

En un mundo donde la digitalización se posiciona cada día más 
como la norma, la formación de líderes requiere una adaptación 
constante a los nuevos entornos socioculturales y tecnológicos. 
El liderazgo en la actualidad no solo se define por la capacidad 
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de inspirar e influir en los demás, sino también por la habili-
dad de construir y mantener una marca personal sólida y autén-
tica en el ámbito digital. La marca personal se ha convertido en 
un componente esencial del liderazgo moderno, especialmente 
en entornos donde la percepción pública y la interacción en re-
des sociales desempeñan un papel crucial en la legitimidad y la 
influencia de un líder. Este texto pretende explorar cómo la au-
tenticidad y la gestión de la marca personal son elementos clave 
en la formación de liderazgo, y cómo estos elementos pueden 
influir en la efectividad y la resonancia de los líderes en el ámbi-
to digital.

Objetivos

El objetivo principal será analizar la importancia del liderazgo 
auténtico y la construcción de una marca personal coherente en 
entornos digitales, y cómo estos elementos pueden ser integra-
dos en los programas de formación de líderes en instituciones 
educativas y organizaciones. Se buscará responder a las pregun-
tas: ¿Qué relación tiene el liderazgo auténtico y la merca perso-
nal? ¿De qué manera la autenticidad influye en la percepción 
pública y la eficacia de un líder en el entorno digital? ¿Qué facto-
res son determinantes en la formación de líderes para que desa-
rrollen y mantengan una marca personal sólida y auténtica en 
un contexto digital, de visibilidad casi ineludible?

Metodología

En este documento se realizará una revisión exhaustiva de la lite-
ratura existente sobre el liderazgo auténtico, la marca personal y 
los entornos digitales. La metodología empleada incluye la iden-
tificación y análisis de las características clave del liderazgo au-
téntico según autores como William L. Gardner, y la aplicación 
de estas características en el contexto digital. Se incluirán ideas 
de refuerzo, hoy fundamentales y muy vigentes, de Umberto 
Eco, Guy Debord, Roland Barthes y Roland Breeur, entre otros.

Se analizará cómo la autenticidad y coherencia es un elemen-
to clave en el ejercicio del liderazgo, así como, ciertas prácticas 
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actuales podrían abonar a la identificación y desarrollo de méto-
dos y estrategias integrales para la enseñanza de estos conceptos.

Conclusiones

La marca personal actúa como un reflejo de la ética, las capaci-
dades y la credibilidad del líder, y es un componente clave para 
establecer una presencia fuerte y duradera en plataformas digita-
les. Es trascendental que los programas educativos y de desarro-
llo profesional incluyan el desarrollo de habilidades sobre la 
gestión de la marca personal en el entorno digital que aborden 
no solo las habilidades técnicas, como el aprovechamiento de 
las redes sociales, sino también aspectos más profundos como el 
autoconocimiento, la coherencia entre la estructura de valores 
personal y la comunicación pública, y el impacto de la marca 
personal en el ejercicio del liderazgo.

Los líderes del futuro no solo deben ser competentes en sus 
áreas de conocimiento, sino también expertos en gestionar su 
identidad digital de manera que refleje sus valores y fortalezca su 
liderazgo. La combinación de liderazgo auténtico y una gestión 
efectiva de la marca personal puede ser un diferenciador clave 
para los líderes que buscan tener un impacto significativo y du-
radero en el mundo digital.
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mentir en tiempos de la posverdad
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Resumen
En la planeación estratégica de la Universidad Anáhuac Oaxaca (en adelante 
UAO) aparece la noción de integridad académica como una noción que hay 
que mantener. Se trata de un asunto que ha saltado al público debido a escán-
dalos que incluyen personas que han cometido plagio en sus tesis. Es una rea-
lidad preocupante el hecho de que con la mayor ligereza se acepten las faltas 
a la integridad académica. La cultura de la posverdad ha hecho que las perso-
nas comiencen a no considerar como mentiras las acciones de este tipo. 

Mentir en los tiempos de la posverdad constituye una conducta que mere-
ce ser estudiada. En una universidad, que se define como comunidad de busca-
dores de la verdad y el bien, esta cuestión es inevitable. Por ello se han hecho 
esfuerzos como la aplicación de encuestas y entrevistas sobre integridad aca-
démica, así como la próxima instalación de un comité que se responsabilice de 
este asunto. En este artículo nos referiremos solo a la encuesta presentada 
ante FIMPES (Stephens, 2021)

El P. Gabriel von Wendt (2023) se pregunta cómo hablar de la verdad en el 
mundo posmoderno, cómo ser líderes culturales hoy, con la intención de esta-
blecer un diálogo con la cultura contemporánea. Estas preguntas guían la pre-
sente investigación.

Palabras clave: verdad, posverdad, integridad académica, mentira.

Introducción

El diagnóstico de la AMIS-S (2021) refleja importantes índices 
de deshonestidad académica en la UAO, por lo que urge encon-
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trar propuestas que logren cambiar esta tendencia. La urgencia 
radica en que la misión de la UAO se compromete en la forma-
ción de líderes de acción positiva y un sólido liderazgo debe re-
flejar altos índices de integridad académica.

El problema que nos ocupa es la falta de integridad académi-
ca como resultado de la normalización de la mentira en un con-
texto marcado por la posverdad. Una conjetura es que la mentira 
se ha trivializado por una cultura de posverdad.

Marco teórico

El concepto de integridad académica como la actuación respon-
sable y ética en los ámbitos académicos donde se confía en la 
evaluación justa y se reconoce el trabajo de los demás se debe al 
Dr. Donald L. McCabe, quien en 1992 funda el Internacional 
Center for Academic Integrity (ICAI, 2024). En oposición a di-
cho concepto se encuentra la deshonestidad académica, la cual 
es un modo de mentir; lo cual que debería preocupar, al menos 
por las razones que apunta McCabe (2012).

Mentir es el acto de decir lo opuesto a lo que se piensa, esto 
dicho por Tomás de Aquino en S.Th. II, IIae, q. 1101 (2023) y 
Martínez Selva (2024). 

Posverdad es un concepto que en el año 2016 el diccionario 
Oxford la eligió como palabra del año. Se produce cuando los 
hechos objetivos tienen menos influencia en definir la opinión 
pública que los que apelan a la emoción y a las creencias perso-
nales. En ella se ha perdido la exigencia de verdad y en eso se 
distingue del mero mentir. 

Objetivos

El objetivo general es investigar y analizar la relación entre la 
normalización de la mentira en la cultura de la posverdad y su 
impacto en la deshonestidad académica mediante la AMIS 
(Stephens, 2021) y la revisión de literatura correspondiente.

Los objetivos particulares son:

1. Es tradición citar así las obras de Tomás de Aquino, donde S.Th. significa Suma 
Theologiae, II,IIae significa la segunda parte de la segunda parte y la q. significa cuestión. 
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• Instruir a los estudiantes, profesores y administrativos sobre 
la importancia de la integridad académica y las consecuencias 
de su violación.

• Fomentar un ambiente en el que se valore y practique la ho-
nestidad, la justicia y el respeto a través de campañas, talleres 
y actividades de formación ética.

Para lograr lo anterior se establecerá el Comité de Integridad 
Académica en la UAO antes que termine el próximo semestre.

Metodología

Se realiza una investigación documental con enfoque filosófico 
donde se identificaron las nociones de posverdad, verdad y men-
tira. Posteriormente se confrontaron con los resultados de la en-
cuesta AMIS-S.

El AMIS-S (Stephens, 2021) mide la deshonestidad académi-
ca pidiendo a los estudiantes que indiquen con qué frecuencia y 
qué tipo de trampa realizan. 

La AMIS-S se aplicó a los estudiantes de la UAO en el año 2021. 
Después de dicha encuesta se ha aplicado otras tantas de alcance 
menor y todas ellas han confirmado los mismos resultados.

Resultados

La encuesta indica que la trampa citada con mayor frecuencia 
fue trabajar en un proyecto con otros cuando el instructor pidió 
trabajar individualmente; por el contrario, comprar un trabajo 
completo y presentarlo como propio fue la de menor incidencia. 

¿Qué factores personales y ambientales son los más impor-
tantes para explicar los niveles de participación de los estudian-
tes en la deshonestidad académica?

Los hallazgos de la encuesta sugieren que se debe ayudar a los 
estudiantes a comprender por qué la deshonestidad académica 
es moralmente incorrecta y ayudarlos a sentirse obligados a no 
hacer trampa. 

Se concluye que la conducta tramposa tiene un fuerte influjo 
social, ya que no suelen hacer mentir si su grupo de amigos tam-
poco lo hace. Por esto se sugiere una intervención dirigida a tra-
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bajar con grupos de amigos cercanos que tengan una sólida for-
mación moral, una recta conciencia y la aceptación de una mejor 
noción de verdad.

Conclusiones

Se concluye que debe impulsarse la integridad académica nece-
saria para la confianza, la justicia y el respeto, asegurando que el 
conocimiento y los logros se basen en un esfuerzo honesto y me-
ritorio. 

La posverdad es más una postura que una definición; en ese 
sentido, está más ligada a una elección motivada. Por lo tanto, 
presentar la verdad más que un acto de imposición teorética 
debe ser uno de convencimiento libre; se debe mostrar de mane-
ra ejemplar

La solución es el diálogo, el acompañamiento y la ejemplari-
dad, de un liderazgo que otorgue una respuesta cultural concre-
ta; el enfoque debe estar en aquello que lleve a los estudiantes a 
la felicidad y a la plenitud, como lo presenta el P. von Wendt a 
lo largo de su obra (2023).
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Resumen
El objetivo de este artículo es evaluar el ranking order de medias del cuestio-
nario LID-s y su validez convergente con la escala de liderazgo socialmente 
responsable (SRLS) en una muestra de estudiantes universitarios. La metodolo-
gía fue cuantitativa con enfoque correlacional, aplicando el cuestionario LID a 
una muestra de 2777 estudiantes universitarios de México y 484 estudiantes 
de España para el análisis del ranking order de medias. En relación con la vali-
dez convergente, se aplicó el cuestionario LID y la SRLS a 171 estudiantes 
universitarios de México. Las variables de análisis que se consideraron fueron 
las medias de los tres ámbitos y sus respectivos ejes del cuestionario LID y de 
la SRLS. El análisis de los datos se realizó por medio del software SSPS, a partir 
de estadística correlacional. 

Los resultados indican, en relación con el ranking order de medias, que 
existen diferencias significativas en las medias de México y España (en gene-
ral, los alumnos mexicanos tienen medias superiores). En cuanto a la validez 
convergente, se demuestra una alta correlación SRLS y LID. Este estudio con-
tribuye al estudio de la validez de constructo de cuestionarios para la educa-
ción en liderazgo. 

Palabras clave: liderazgo, virtudes, educación superior, validez convergente.
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Introducción

El liderazgo en estudiantes universitarios es un fenómeno com-
plejo influenciado por múltiples factores que incluyen caracte-
rísticas individuales, competencias y virtudes, así como el entor-
no y las oportunidades que los rodean. Todos estos elementos 
interactúan dinámicamente dando forma a las habilidades y 
perspectivas de liderazgo de cada estudiante (Lee y Chan, 2023). 
Asimismo, los programas de aprendizaje experiencial y las activi-
dades extracurriculares han demostrado ser herramientas valio-
sas para educar el liderazgo de los estudiantes (Nuzzo et., 2022).

No obstante, existe una limitación en cuanto a la disponibili-
dad y validez de instrumentos de evaluación del liderazgo estu-
diantil que permitan medirlo (Assefa et al., 2024). 

Marco teórico

El modelo de educación en liderazgo LID consta de tres ámbitos, 
cada uno con tres ejes educables: comprensión de la realidad 
(que incluye las competencias de mirada, deliberación, visión de 
cambio), relación con otros (inspiración, armonización, acom-
pañamiento) y dedicación a la tarea (compromiso, resiliencia, 
autodominio). El modelo parte de un paradigma que concibe al 
liderazgo como el acto de guiar a otros hacia un bien común 
(López González y Ortiz de Montellano, 2021; López González 
et al., 2023; López González et al., 2024). 

El modelo LID se diseñó a modo de un metamodelo que in-
corpora los postulados del liderazgo situacional, de servicio, éti-
co, transformacional y auténtico. Asimismo, asume que el buen 
liderazgo requiere virtud y competencia.

Objetivos

• Analizar el ranking order de medias del cuestionario de lide-
razgo basado en virtudes (LID) en estudiantes de México y 
España.

• Evaluar la validez convergente del cuestionario LID con la es-
cala de liderazgo socialmente responsable (SRLS). 
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Metodología

La metodología fue cuantitativa con enfoque correlacional. En 
relación con la validez convergente, se aplicó el cuestionario LID 
y la escala de liderazgo socialmente responsable (SRLS) en línea 
a 171 estudiantes universitarios de México. En el caso del análi-
sis de ranking order de medias, se realizó la aplicación del cues-
tionario LID en línea con una muestra de 2777 estudiantes uni-
versitarios de México y 484 estudiantes de España.

El instrumento de LID consta de 45 reactivos, que mide tres 
ámbitos con sus respectivos ejes educativos. La escala de lideraz-
go socialmente responsable (Dugan, 2015) consta de 34 ítems, 
que miden 6 dimensiones: conciencia de sí misma, congruencia, 
compromiso, colaboración, controversia civilizada y ciudadanía. 
Se efectuaron durante 2024 tres aplicaciones del instrumento 
LID en muestras de México y España: dos para fines de evalua-
ción de medias y uno para evaluar la validez convergente respec-
to del SRLS

El análisis de los datos se realizó por medio del software SSPS 
SPSS V 29.0.1.0, a partir de estadística correlacional. 

Resultados

En primer lugar, los resultados obtenidos muestran que, aunque 
hay diferencias significativas entre las medias de México y Espa-
ña (en general los alumnos mexicanos tienen medias superio-
res), el ranking order de medias es similar, es decir la posición re-
lativa de los ejes educativos en México es muy parecida. Los ám-
bitos de comprensión de la realidad y relación con otros ocupan 
las posiciones superiores, mientras que la dedicación a la tarea 
ocupa, por mucho, el tercer lugar. Esta similitud del orden de 
medias entre países pudiera explicarse por la existencia de una 
naturaleza o condición humana común, lo cual es consistente 
con otros estudios sobre virtudes o sobre la felicidad (Park et al., 
2012; Veenhoven, 2012). 

En segundo lugar, la alta correlación entre SRL y LID muestra 
validez convergente de ambos instrumentos de educación en li-
derazgo.
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Conclusiones

Esta investigación aporta evidencia sobre la validez de construc-
to de LID como un instrumento fiable y aplicable a estudiantes 
de diversas culturas para la educación en liderazgo, y útil para la 
medición de la efectividad de intervenciones educativas. 

Se recomienda realizar estudios longitudinales para la evalua-
ción de la educación en liderazgo en diversos países, triangulan-
do la información con mediciones cualitativas, y analizar los fac-
tores que pueden ayudar a su efectividad. 
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Hiperconexión, IA y dones humanos: 
redescubriendo la libertad

Angela María Serna Londoño
Universidad Anáhuac Querétaro

Resumen
Nos encontramos frente a una paradoja cotidiana: la ilusión de encontrar sen-
tido a la vida, conectar de manera real y sentirnos más plenos; por otro lado, la 
ansiedad por obtener satisfacciones inmediatas, por actividades que nos dispa-
ren la dopamina y por requerir poco esfuerzo para obtener lo que queremos. En 
definitiva, son realidades incompatibles, pero con las que nos enfrentamos día 
a día, y de las cuales nuestros jóvenes con frecuencia optan por la segunda. 
Vivir en búsqueda de satisfacciones inmediatas y donde la reflexión personal 
brilla por su ausencia es un camino seguro al desconocimiento de uno mismo, 
de sus talentos, de sus sueños y por ende de la posibilidad de que ellos le cata-
pulten al desarrollo de su liderazgo en pro del mejoramiento del entorno que le 
reclama. Lastimosamente, es la arena movediza en la que nos estamos sumer-
giendo al estar hiperconectados y demandando a la IA que realice cada vez 
más tareas por nosotros. Es un círculo vicioso, en el que, en la medida que más 
lo utilicemos, menos desarrollaremos nuestras habilidades de pensamiento, re-
flexión y criterio, propios de la mente humana y de la búsqueda de sentido en 
la vida. En esta reflexión se pretende identificar de qué manera ayuda el aisla-
miento de ciertas conexiones digitales en un grupo de alumnos que estén dis-
puestos a tener más tiempos de interacción real que les permitan reconocer 
cómo sus dones pueden ser puestos al servicio de los demás en espacios de 
reflexión y conexiones reales. 

Palabras clave: neurociencia, proceso de aprendizaje, IA generativa, liderazgo, 
hiperconexión.
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Introducción

Desde su aparición en noviembre de 2022, empezó a ser muy 
frecuente encontrar en las entregas de mis alumnos estilos refi-
nados de redacción, cuando sus discursos solían ser muy infor-
males y casuales, por lo que era fácil percibir que no eran de su 
autoría. Es verdad que la IA generativa es una gran herramienta 
para condensar búsquedas de diferentes fuentes, por ejemplo, y 
ahorrar tiempo en buscarlas manualmente, pero encontré que, 
aunque el ejercicio propuesto se tratara de expresar su opinión o 
experiencia frente a un tema, de igual forma recurrían a la IA 
para agilizar la labor, dando poco valor al ejercicio de reflexio-
nar por ellos mismos. En ese momento me di cuenta de que 
quería conocer más sobre el efecto de la hiperconexión en la que 
vivimos y las consecuencias negativas que podría tener en la ca-
pacidad de crear un criterio propio, de analizar nuestro entorno 
y, por tanto, de conocer las maneras en las que nuestros talentos 
y dones pueden convertirse en acciones de liderazgo hacia la 
transformación positiva del entorno.

Marco teórico

Existe una relación directa entre el interés por asumir el lideraz-
go y la capacidad de percibir problemas y necesidades en nuestro 
entorno que requieren un liderazgo auténtico con el que estén 
capacitados para poner sus habilidades, conocimientos y actitu-
des al servicio de los demás. Según López González (2024), la 
comprensión de la realidad es clave para el liderazgo basado en 
virtudes, que incluye inteligencia, prudencia y pensamiento críti-
co. Otro elemento es la relación con los demás, que implica la 
voluntad de acompañar, armonizar e inspirar. El desarrollo de 
la voluntad y el reconocimiento de la libertad permiten identifi-
car las acciones de liderazgo posibles, así como las limitaciones 
que las rodean (Manzano, 2024).

Basado en estos principios, los espacios de reflexión permi-
ten al líder reconocer sus fortalezas y talentos para ponerlos al 
servicio de su comunidad. Sin embargo, en la actualidad, la hi-
perconexión afecta negativamente a esta reflexión. La inmediatez, 
potenciada por la modificación del sistema de recompensa ha 
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hecho menos atractivo emprender proyectos para generar cam-
bios significativos y paulatinos en una sociedad en necesidad 
(Rojas, 2019).

La IA generativa ha llevado esta tendencia a la inmediatez, 
sustituyendo procesos de investigación y reflexión crítica. Ello 
afecta el desarrollo del pensamiento crítico, un componente 
esencial del liderazgo, ya que es una competencia que se fortale-
ce con la práctica. El uso excesivo de IA en el aprendizaje debilita 
la capacidad de afrontar retos reales, y la integración de esta se 
da de maneras diversas, dependiendo de varios factores, de 
modo que no es recomendable cuando el proceso de aprendiza-
je está iniciándose (Pujol, 2024).

Por último, Zavala (2024) argumenta que varios factores, 
como la edad, la frecuencia y el contexto, son determinantes 
para el impacto de la tecnología en el aprendizaje. Tomar distan-
cia consciente de ciertas herramientas modernas ayudará a pro-
piciar el bienestar, al proceso cognitivo y a la realización integral 
de la persona humana. 

Objetivos

El objetivo general es analizar el impacto de la hiperconexión en 
la capacidad de reflexión, atención plena y desarrollo de habili-
dades personales en jóvenes.

Los objetivos específicos son: 

• Indagar sobre la frecuencia con la que los alumnos ceden a la 
IA generativa, ejercicios de reflexión personal y pensamiento 
crítico.

• Plantear estrategias que ayuden a balancear el uso de la inteli-
gencia artificial generativa con procesos de aprendizaje y desa-
rrollo de habilidades académicas y profesionales en jóvenes.

• Proponer acciones a alumnos que se quieran unir al estudio 
que fomenten la disminución del tiempo de conexión, se in-
volucren en procesos para el desarrollo de virtudes y talentos, 
y vivan experiencias de relaciones interpersonales reales para 
un liderazgo auténtico y significativo.
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Metodología

En una primera fase se hará un análisis documental; posterior-
mente, un estudio exploratorio con metodología de investiga-
ción cualitativa y cuantitativa, de manera que se puedan medir 
los cambios que experimentan los alumnos al modificar hábitos 
de hiperconexión y uso de IA generativa en los procesos de aná-
lisis y pensamiento crítico. 

Resultados

Se espera con este estudio exploratorio identificar mejoras en los 
ámbitos mencionados al inicio de esta reflexión que son esencia-
les para el desarrollo del liderazgo. De este modo se espera que 
los alumnos que participan en el estudio: 

• Disminuyan su ansiedad y mejoren su capacidad de concen-
tración.

• Identifiquen espacios de conexiones reales que les produje-
ron efectos positivos para sus relaciones interpersonales.

• Identifiquen fortalezas y talentos personales que pueden po-
ner al servicio de la solución de algún problema que identifi-
quen. 

• Mejoren su reflexión personal y pensamiento crítico.

Conclusiones

Al revelarnos los efectos que tiene la hiperconexión en nuestra 
persona, en el desarrollo del liderazgo y en nuestra capacidad 
para vivir conexiones reales que den plenitud a la vida, el enfo-
que de este planteamiento nos permite, en primer lugar, tomar 
conciencia de la necesidad urgente en la sociedad de realizar 
pausas reflexivas para usar nuestra libertad en aras de un bien 
mayor. Proponer la mejora de habilidades como el autoconoci-
miento, las relaciones interpersonales y el análisis crítico de la 
realidad a través de prácticas de conciencia plena y la reducción 
de factores de estrés inducidos por la hiperconexión abre la puer-
ta hacia un uso más consciente de las tecnologías actuales. Al 
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mismo tiempo, esto contribuye al florecimiento integral de nues-
tro liderazgo en la medida en que reconozcamos en la experien-
cia nuestros dones y logremos ponerlos al servicio de los demás. 

A largo plazo, se espera que este trabajo ofrezca resultados 
concretos, tanto cuantitativos como cualitativos, que sirvan de 
motivación para que más jóvenes comprendan la importancia 
de cultivar virtudes a través de pequeños cambios. Estos cam-
bios, enfocados en el desarrollo de sus dones personales, pueden 
potenciar su capacidad de liderazgo y su compromiso con la co-
munidad.
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Resumen
Esta investigación evaluó la relación entre la inteligencia emocional (IE) y el 
liderazgo de estudiantes de las universidades Finis Terrae (Chile), Francisco de 
Vitoria (España) y Anáhuac (México). Se realizaron dos análisis: uno sobre la 
relación entre IE y liderazgo auténtico, y otro entre IE y liderazgo virtuoso, 
utilizando un enfoque cuantitativo. Se aplicaron el cuestionario WLEIS de 
Wong y Law (2002) para medir IE, el ALQ de Walumbwa et al. (2008) para lide-
razgo auténtico y una versión del cuestionario LID (López González et al., 
2023) para liderazgo virtuoso.

Los resultados revelaron una correlación positiva entre IE y liderazgo. Los 
estudiantes encuestados mostraron mayores habilidades en la interacción ex-
terna, y menores en la exploración interna. Además, se observó que la IE y el 
liderazgo no están determinados por el sexo ni el área disciplinar, pues varían 
según el país. Estos hallazgos son significativos para la educación en liderazgo 
de universitarios.

Palabras clave: liderazgo, inteligencia emocional, estudiantes universitarios, 
educación en liderazgo.

Introducción

La relación entre la IE y el LA ha sido objeto de estudio en investi-
gaciones llevadas a cabo principalmente en en el ámbito laboral 
y escasamente con estudiantes universitarios, a pesar de su reco-
nocida importancia en el proceso de la formación integral. Hasta 

Inteligencia emocional y liderazgo de estudiantes 
universitarios
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el momento no se han alcanzado resultados concluyentes. Ello 
ha generado un vacío teórico en cuanto a la viabilidad de desa-
rrollar ambas habilidades conjuntamente para potenciar su im-
pacto en el contexto académico de cara al ejercicio profesional.

En esta línea es fundamental avanzar en el estudio de la rela-
ción entre la IE y el liderazgo en universitarios a fin de estable-
cer las bases que favorezcan la educación en liderazgo y pro-
muevan el desarrollo óptimo de estas habilidades en el ámbito 
académico.

Marco teórico

El concepto de IE fue desarrollado por Salovey y Mayer (1990), 
basado en estudios sobre inteligencias múltiples de Gardner, lo-
grando una conceptualización, un modelo y un instrumento de 
evaluación. Su popularidad creció con el libro de Goleman y con 
la publicación del término cociente emocional por Bar-On. Poste-
riormente se identificaron los aspectos predictores del rendi-
miento laboral y se desarrolló un instrumento de medición.

Respecto al liderazgo, este ha sido estudiado desde tiempos 
antiguos, aunque su definición sigue siendo debatida. Con el 
surgimiento de la psicología positiva, se han realizado aportes 
desde las fortalezas, las virtudes y el bienestar laboral. Modelos 
como el liderazgo auténtico (LA) destacan la importancia de la 
autenticidad, las competencias éticas del líder y se desarrollan 
un instrumento para medirlo. Recientemente, han surgido pro-
puestas de liderazgo basadas en virtudes y competencias, como 
el modelo LID (López González et al., 2023), que comparten el 
interés por la dimensión ética del liderazgo (López-González 
et al., 2024; Newstead et al., 2021).

Objetivos

El objetivo principal es dar a conocer los resultados de dos inves-
tigaciones cuyo propósito fue evaluar la relación entre la IE y el 
liderazgo de estudiantes de las universidades Finis Terrae de Chi-
le (UFT), Francisco de Vitoria de España (UFV) y Anáhuac de 
México (UAM). La primera relaciona IE con liderazgo auténtico 
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(LA). La segunda, IE con competencias de liderazgo virtuoso se-
gún el modelo LID.

Metodología

La investigación se enmarcó en la metodología cuantitativa, no 
experimental, transversal, exploratoria, descriptiva, inferencial y 
correlacional. Formaron parte de este estudio 1139 estudiantes 
de las carreras de Administración y Dirección de Empresas, Edu-
cación y Psicología de las universidades UFT, UFV y UAM, sien-
do una muestra por conveniencia.

Se aplicó la escala WLEIS para medir la IE, la escala ALQ para 
el LA y la escala LID para el liderazgo virtuoso. Incluyó el análisis 
de confiabilidad de las escalas, el cálculo de los promedios de 
cada dimensión, así como el análisis de diferencia de medias y 
de correlaciones bivariadas. Los resultados del estudio sobre IE  
y LA han sido publicados como tesis doctoral (Lomboy, 2023) y 
los del estudio sobre IE y liderazgo virtuoso, como artículo de 
investigación (López González et al., 2023). 

Resultados

Se demostró la existencia de una correlación entre la IE y el lide-
razgo, lo cual sugiere que un mayor desarrollo de habilidades 
emocionales puede influir positivamente en el ejercicio de un li-
derazgo. 

Las dimensiones con las puntuaciones medias más bajas corres-
pondieron a los aspectos intrapersonales; mientras que las puntua-
ciones más altas estuvieron relacionadas con aspectos interperso-
nales. Esto sugiere que los encuestados mostraron una mayor ha-
bilidad para interactuar con su entorno externo y una menor 
habilidad para explorar y gestionar su mundo interno.

Al comparar los resultados entre países, se observaron dife-
rencias significativas entre México y España. Los estudiantes 
mexicanos mostraron niveles más elevados tanto en IE como en 
liderazgo.

En cuanto a las diferencias entre hombres y mujeres, no se 
encontraron pruebas concluyentes que respalden una correla-
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ción entre la IE y el sexo; tampoco se encontraron diferencias es-
tadísticamente significativas entre carreras por país respecto a la 
IE y el LA de estudiantes.

Estos resultados reafirman y amplían el conocimiento de es-
tudios anteriores en el contexto universitario y proporcionana 
las bases para establecer un modelo que integre la IE y la educa-
ción en liderazgo, enriqueciendo así su aplicación práctica.

Conclusiones

Estos hallazgos subrayan la importancia de educar la afectividad 
– especialmente, la educación de la regulación emocional y del 
conocimiento intrapersonal de los estudiantes– como medio 
para desarrollar el liderazgo. Los resultados de esta investigación 
adquieren una gran relevancia en el campo de la formación y 
desarrollo de líderes en entornos educativos, al señalar que el 
fortalecimiento de la IE puede ser un camino efectivo para edu-
car en el liderazgo, subrayando la importancia de emplear estra-
tegias adaptadas a las particularidades de cada país, sin distincio-
nes de sexo o área de estudio.

Este estudio sienta las bases para guiar a futuras investigacio-
nes en la exploración de estrategias de intervención en el desa-
rrollo del liderazgo en contextos educativos. 
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Resumen
«Conócete a ti mismo» fue la idea que hace varios siglos la sabiduría clásica 
griega nos transmitió. El sistema educativo de finales del siglo pasado ha sido 
severamente cuestionado, pues el modelo de educación implementado desde 
el siglo xviii hasta el siglo xx fue impuesto desde una visión racionalista y mo-
dernista y estaba basado en preparar a los estudiantes para el individualismo y 
la competencia. La degradación ambiental, la desigualdad económica, la vio-
lencia, la inseguridad, la falta de oportunidades, los altos porcentajes de per-
sonas con estrés, ansiedad y depresión son el reflejo de una sociedad que du-
rante tres siglos desarrolló un modelo de educación similar a una fábrica. De-
bido a ello, en varios países han surgido proyectos que buscan devolver a la 
educación un carácter humanista y social. Dentro de estas propuestas, destaca 
la educación para la interioridad, un modelo que desde el silencio y la reflexión 
promueve la autoconciencia, el autoconocimiento y el compromiso personal y 
comunitario. 

En este trabajo se comparte una síntesis de la tesis doctoral: Modelo de 
tutoría educativa social humanista basada en el silencio, donde se describen 
los resultados de la investigación que cimentó esta propuesta, se comparten 
resultados del taller «Conociendo y viviendo tu interioridad» y finalmente se 
propone continuar con la investigación de la tesis ya mencionada en el nivel 
licenciatura para indagar si los hallazgos de la primera investigación se asimi-
lan a los encontrados en los estudiantes universitarios.

Palabras clave: silencio, autoconocimiento, reflexión, dignidad, servicio.

Liderazgo desde el silencio y el autoconocimien-
to
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Introducción

En este siglo se ha descubierto que un alto porcentaje de empresas 
no sobreviven más de cinco años (Millán, 2013). Sin embargo, a 
lo largo de la historia ciertas congregaciones religiosas han logra-
do nacer, permanecer y crecer durante más de tres siglos. Un fac-
tor esencial han sido sus fundadores y su estilo de liderazgo. Al 
analizar la vida de los creadores de estas «empresas» destaca en 
ellos su capacidad para enfrentarse a la vida con una inmensa paz 
y serenidad, fruto de una interioridad sólida (Ibídem). En octubre 
pasado se presentó en la Universidad Anáhuac Querétaro la tesis 
doctoral ya mencionada (Campos, 2023). En este trabajo se des-
cribió cómo la ansiedad y el estrés se han convertido en un foco 
rojo que cada año crece en el nivel educativo de media superior 
(SEDEQ, 2024). De acuerdo con la UNAM, esta problemática 
también está presente en el nivel superior, ya que en México 9 de 
cada 10 jóvenes tiene problemas de salud mental (Medina, 2022).

Marco teórico

Los estudios mencionados demuestran que en esta época los jó-
venes tienen altos índices de estrés, ansiedad, depresión y anhe-
donia (González, 2024). Es necesario, desde la educación, (Mo-
rín, 2015) comenzar a promover prácticas y procesos que coad-
yuven a formar habilidades que fortalezcan mentalmente a 
nuestros alumnos. En este sentido, buscando formar estudiantes 
más conscientes y con mejores habilidades socioemocionales, se 
propone un modelo de liderazgo que favorezca el silencio, el au-
toconocimiento y la comprensión de nuestras capacidades inter-
nas (Campos, 2023). La educación para la interioridad puede 
coadyuvar a fomentar un liderazgo enfocado en la comprensión 
del otro y la empatía. 

La Unesco propone cuatro pilares básicos para la educación 
actual: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a convivir 
y aprender a ser (Delors, 1996). Estos pilares siguen siendo hoy 
en día pertinentes para rescatar la dignidad humana que el mo-
delo económico actual ha dejado a un lado, y que no solo ha 
provocado catástrofes, ecológicas y sociales, sino también men-
tales (Han, 2022).



61Liderazgo desde el silencio y el autoconocimiento

No hay ninguna región o grupo lingüístico o país donde no 
se haya dado una disminución en bienestar mental en las gene-
raciones sucesivamente más jóvenes. Esto se traduce en un incre-
mento dramático en el porcentaje de cada generación más joven 
que está mentalmente angustiada o luchando, problema que po-
demos calificar como de naturaleza clínica o que requiere asis-
tencia profesional (Newson, 2023 p. 18).

Objetivos

El objetivo general es proponer una investigación interdiscipli-
naria en la Universidad Anáhuac que indague acerca de cómo el 
trabajo de interioridad puede propiciar un liderazgo integral.

Los objetivos específicos son:

• Presentar resultados de la tesis doctoral Modelo de tutoría edu-
cativa social humanista basada en el silencio para explicar la perti-
nencia de trabajar el tema de interioridad en los jóvenes hoy.

• Compartir hallazgos de entrevistas y grupos focales del taller 
«Conoce y vive tu interioridad» impartido en la Universidad 
Anáhuac.

Metodología

Se pretende continuar con el trabajo exploratorio que retome el 
análisis de la tesis doctoral ya citada y lo traslade a nivel supe-
rior. 

La investigación propuesta se realizará en un universo de 25 
estudiantes que integran el taller «Conoce y vive tu interioridad» 
en el presente semestre. Este grupo presenta las siguientes carac-
terísticas: son jóvenes de varias licenciaturas de la universidad, 
cuyas edades van de los 18 a los 22 años. Se realizarán cuestio-
narios en Google Forms al 100 % de los estudiantes y posterior-
mente se organizarán tres grupos focales de cinco personas que 
respondan a tópicos a través de esta pregunta: ¿Cómo abordas el 
estrés y la ansiedad en tu vida estudiantil? 
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Resultados

Se presentará un análisis de la información obtenida y una re-
flexión del autor en relación con la teoría que da marco a la in-
vestigación o proyecto de aplicación. Posteriormente se analiza-
rán los resultados de los cuestionarios y los grupos focales para 
verificar si los hallazgos coinciden con la hipótesis desarrollada 
en la tesis ya mencionada

Conclusiones

En el campo de la investigación educativa, se ha indagado acerca 
de proyectos educativos que buscan trabajar la integración cuer-
po-mente, la satisfacción con la vida, mediante el cultivo de un 
estado mental de quietud, tranquilidad y silencio (Lería, 2021) 
mostrando al área educativa hallazgos acerca de los efectos neu-
rofisiológicos y psicosociales desarrollados en estos proyectos, 
así como las metodologías y técnicas requeridas para lograrlos. 
Hoy es pertinente continuar desarrollando procesos de autoco-
nocimiento y reflexión interna que favorezcan la comprensión y 
la empatía para formar en el ser: actitudes esenciales en un líder 
de acción positiva. 
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Resumen
Para la formación de líderes de acción positiva es fundamental el desarrollo de 
habilidades de liderazgo no solo desde un enfoque teórico, sino también prác-
tico, que les permita explorar, en un contexto adecuado, el autoconocimiento 
y los tipos de liderazgos que les son más afines para convertirse en verdaderos 
agentes de cambio. Con esto en mente, se desarrolló el Encuentro de Liderazgo 
y Arte en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México, el cual ofrece una 
plataforma única para alcanzar estos objetivos, permitiendo a los estudiantes 
resolver desafíos a partir de la creatividad, la colaboración y el aprendizaje 
experiencial, así como aplicar teorías de liderazgo a situaciones reales. 

Mediante las distintas actividades que se ofrecen a lo largo del evento, los 
alumnos son capaces de integrar los conocimientos de manera significativa y 
de tener una comprensión más profunda del liderazgo. Este documento re-
flexiona a partir de los resultados y aprendizajes observados, así como sus im-
plicaciones en la formación de nuestros estudiantes universitarios. 

Palabras clave: educación en liderazgo, aprendizaje experiencial, interdiscipli-
nariedad, formación integral.

Introducción

La educación en liderazgo dentro de las instituciones de educa-
ción superior desempeña un papel fundamental en el desarrollo 
de competencias que no solo permitan a los estudiantes destacar 
académicamente, sino también convertirse en agentes de cambio 
en sus comunidades y profesiones. En la Universidad Anáhuac 

Innovación y creatividad en la formación de líde-
res de acción positiva
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México hemos implementado diversas iniciativas innovadoras 
en este ámbito, dentro del marco del Encuentro de Liderazgo y 
Arte que se ha llevado a cabo en el Museo de Arte Moderno. Este 
evento ofrece una plataforma única para el desarrollo integral de 
los estudiantes. En el presente documento se busca exponer al-
gunas de las experiencias y aprendizajes de buenas prácticas en 
la formación integral y educación en liderazgo basadas en dichos 
eventos.

Objetivos

• Analizar las experiencias de los estudiantes en los Encuentros 
de Liderazgo y Arte organizados para la Universidad Anáhuac 
en el Museo de Arte Moderno.

• Exponer algunas de las buenas prácticas observadas de estas 
experiencias que puedan ser replicadas en otras instituciones 
de educación superior.

• Proponer un marco metodológico para la implementación de 
programas integrales de liderazgo en el contexto universitario.

Metodología

La metodología empleada para este análisis incluye una revisión 
cualitativa de las experiencias de los estudiantes y organizadores 
del Encuentro de Liderazgo y Arte. Se llevaron a cabo entrevistas 
semiestructuradas con participantes, así como una revisión de 
los materiales y reportes generados durante el evento. Además, 
se analizó la estructura y contenido de las actividades desarrolla-
das durante las jornadas.

Las entrevistas semiestructuradas y evidencias permitieron 
obtener una visión detallada de las percepciones de los estudian-
tes sobre el impacto de estas actividades en su desarrollo del li-
derazgo.

Al día de hoy, se han realizado dos ediciones del Encuentro 
de Liderazgo y Arte. Se estima que estos eventos tuvieron una 
participación total de aproximadamente dos mil alumnos de la 
materia de liderazgo pertenecientes a los campus México Sur y 
México Norte.
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Resultados

El análisis de las experiencias de los estudiantes en el Encuentro 
de Liderazgo y Arte reveló varios elementos clave que contribu-
yen a una formación integral en liderazgo:

La integración de arte y liderazgo permitió a los estudiantes 
apreciar la importancia de la creatividad y la innovación en el li-
derazgo. Esto sugiere que la interdisciplinariedad y el contexto 
cultural pueden enriquecer significativamente los programas de 
educación en liderazgo.

Las actividades de los eventos fomentaron el aprendizaje ex-
periencial y transversal, Este enfoque práctico refuerza la impor-
tancia del aprendizaje experiencial en la educación en lideraz-
go, destacando la necesidad de incluir actividades que permitan 
a los estudiantes aplicar teorías de liderazgo en situaciones 
prácticas.

El rally en el jardín escultórico subrayó la importancia de la 
colaboración y el trabajo en equipo, al mejorar las habilidades 
de liderazgo de los participantes, y fomentó un sentido de co-
munidad.

La combinación de actividades artísticas y de liderazgo pro-
movió la reflexión y el autoconocimiento entre los estudiantes, 
elementos fundamentales en el liderazgo de acción positiva.

Conclusiones

Finalmente, las experiencias del Encuentro de Liderazgo y Arte 
en la Universidad Anáhuac demuestran que la integración de 
arte y prácticas colaborativas puede enriquecer significativa-
mente la formación en liderazgo. Las instituciones de educación 
superior deben considerar la adopción de estas buenas prácti- 
cas para preparar a los estudiantes como líderes integrales y 
efectivos.
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Resumen
La maestría en Derecho Laboral desarrollada por Anáhuac Online, en colabora-
ción con Anáhuac Veracruz, se enfoca en la formación de líderes de acción po-
sitiva que puedan enfrentarse a los desafíos del ámbito laboral actual. La nece-
sidad de profesionales que interpreten las leyes éticamente, promoviendo la 
justicia y el equilibrio entre las necesidades de trabajadores y empleadores, es 
más relevante que nunca. Este programa se basa en el análisis de casos y pro-
mueve el desarrollo de competencias clave: pensamientos crítico, relacional, 
innovador y ético. La metodología y el enfoque del liderazgo de acción positiva 
alinean el currículo con principios de liderazgo servicial y retador, y preparan a 
los egresados para ser agentes de cambio comprometidos con el bien común.

Palabras clave: derecho laboral, líderes de acción positiva, innovación para 
transformar, metodología de casos.

Introducción

En un contexto marcado por las constantes transformaciones en 
las relaciones laborales y desafíos legales complejos, se vuelve 
imprescindible contar con profesionales que comprendan las le-
yes que rigen el mundo del trabajo y que posean la capacidad de 
interpretarlas con un enfoque ético y humano. El ejercicio del 
derecho laboral implica enfrentar situaciones donde se ponen en 
juego derechos fundamentales y se busca el equilibrio entre las 

Revolucionando la enseñanza del derecho labo-
ral
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necesidades de trabajadores y empleadores. Esto evidencia la ne-
cesidad de formar líderes que dominen el ámbito jurídico y es-
tén comprometidos con el bien común y la promoción de la dig-
nidad de la persona.

El liderazgo de acción positiva se perfila como una opción 
sólida para formar a este tipo de profesionales. Inspirado en los 
valores del humanismo y fundamentado en la vocación de servi-
cio, este liderazgo trasciende la adquisición de conocimientos 
para abarcar una formación integral. El líder de acción positiva 
no solo conoce y aplica las leyes con un sentido de justicia, tam-
bién promueve un enfoque holístico orientado al servicio y la 
transformación positiva del entorno laboral. Afronta retos con 
creatividad, inspira a otros y se convierte en un agente de cambio 
dentro del complejo mundo del derecho laboral. Pero ¿cómo 
pueden el derecho laboral y el liderazgo de acción positiva unir-
se como aliados en la formación de personas?

Marco teórico

En Anáhuac Online, en colaboración con Anáhuac Veracruz, he-
mos desarrollado la maestría en Derecho Laboral basada en el 
enfoque curricular de Minerva Project University. Este modelo se 
centra en el desarrollo de cuatro competencias esenciales: pensa-
mientoscrítico, relacional, innovador y moral y ético, donde la 
metodología de análisis de casos se convierte en el eje conductor 
del diseño curricular y de la experiencia de aprendizaje, estructu-
rando las materias en torno a las fases de este enfoque (hechos, 
análisis y solución) para garantizar la integración de los aprendi-
zajes con una perspectiva global del derecho laboral.

Esta maestría toma como base en la definición del documen-
to Formación integral Anáhuac. Documento de trabajo (2020), don-
de el liderazgo de acción positiva consiste en «influir con sus ac-
ciones en las personas que le rodean para sembrar el mayor bien 
posible y dejar su impronta como quien dedicó toda su capaci-
dad de inventiva para vencer el mal con el bien» (López, Picazo y 
Martínez, 2023, p. 19), y considera los cuatro elementos de este 
tipo de liderazgo1 para contribuir al desarrollo de líderes com-

1- Es una acción humana que tiene como efecto incidir en las personas cercanas; 
está orientado, intencionalmente, a un bien (el mayor bien posible), es propositivo, 
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prometidos con el bien y la verdad, conscientes del entorno, que 
ejerzan su vocación de servicio inspirando y transformando a 
otras personas, con una visión trascendente en pro del bien co-
mún (Universidad Anáhuac México, 2020, p. 43; en López, Pica-
zo y Martínez, 2023, p. 19), contribuyendo al desarrollo de líde-
res comprometidos con la verdad y conscientes de su entorno. Al 
mismo tiempo, al centrar el diseño y desarrollo de cada materia 
en los estudios de caso, la maestría en Derecho Laboral vincula 
sus cuatro competencias con las dimensiones del liderazgo servi-
cial de Greenleaf y el liderazgo retador de Kouzes y Posner.

El pensamiento crítico se relaciona con la toma de decisiones 
justas y equilibradas, alineándose con el enfoque holístico y el 
servicio a los demás en el liderazgo servicial. Además, fomenta el 
cuestionamiento constante del proceso, un aspecto del liderazgo 
retador que impulsa a los estudiantes a desafiar las prácticas tra-
dicionales y buscar mejoras innovadoras en el ámbito laboral. El 
pensamiento relacional refuerza la importancia de la toma de 
decisiones compartidas y la colaboración, características del lide-
razgo servicial. Promueve el diálogo y la cooperación, preparan-
do a los estudiantes para convertirse en líderes que inspiran a 
otros, como se describe en las dimensiones de «alentar al cora-
zón» e «inspiración» del liderazgo retador. Asimismo, el pensa-
miento innovador se conecta con la transformación del entorno 
en el liderazgo servicial, al buscar soluciones creativas a proble-
mas complejos, y se alinea con la inspiración y la posibilidad de 
acción del liderazgo retador, ya que fomenta la capacidad de an-
ticiparse a los problemas.

El pensamiento moral y ético se ubica en el centro del lideraz-
go servicial, destacando el compromiso con la justicia y el servi-
cio a los demás. Esta competencia guía a los estudiantes a actuar 
con integridad, lo que se manifiesta en la dimensión de «mode-
lar el camino» en el liderazgo retador. Los líderes que desarro-
llan un pensamiento ético se convierten en referentes de conduc-
ta, inspirando a otros a actuar con responsabilidad y rectitud.

Desde la perspectiva del metamodelo humanista de educa-
ción en liderazgo, estas cuatro competencias también se integran 

propone soluciones a problemas a partir de la realidad que vive; es trascendente y rela-
cional en cuanto que busca salir de sí para abrirse a otros y a otro (López, Picazo y 
Martínez, 2023, p. 19).



72 Educación en liderazgo

efectivamente. El pensamiento crítico se relaciona con la «com-
prensión de la realidad», permitiendo al líder observar y analizar 
situaciones con sensatez de juicio, alineándose con los ejes edu-
cables de «mirada», «deliberación», y «acción de cambio». De 
manera similar, el pensamiento innovador fomenta la capacidad 
de imaginar nuevas posibilidades y provocar cambios significati-
vos. El pensamiento relacional se vincula con el ámbito de la 
«relación con otros», promoviendo la justicia y el servicio me-
diante «inspiración», «armonización» y «acompañamiento». Fi-
nalmente, el pensamiento moral y ético se relaciona con la «de-
dicación a la tarea», donde las virtudes de fortaleza y templanza 
se manifiestan a través del «compromiso», la «resiliencia», y el 
«autodominio».

Objetivos

El objetivo principal es desarrollar una maestría en Derecho La-
boral que forme líderes de acción positiva, capaces de analizar e 
interpretar la legislación laboral ética y equilibradamente, usan-
do una metodología de análisis de casos para afrontar los retos 
actuales.

Metodología

El proyecto se estructura en varias fases que aseguran una inter-
vención educativa innovadora:

• Diseño curricular basado en competencias: se identificaron 
competencias clave. 

• Implementación del análisis de casos: los estudios de caso se 
estructuraron en tres fases (hechos, análisis y solución) y se 
integraron en la enseñanza digital mediante herramientas in-
teractivas como debates y simulaciones.

Resultados

Hasta el momento se han ofertado tres materias en las que el es-
tudio de caso como eje rector del proceso de aprendizaje ha sido 



73Revolucionando la enseñanza del derecho laboral

valorado positivamente por los estudiantes. Estas tres materias 
impactan en el desarrollo del liderazgo positivo al abordar te-
mas como el cumplimiento laboral, los derechos humanos labo-
rales y la evolución y prospectiva del derecho laboral.

La experiencia de la maestría valida la relevancia de combinar 
teoría y práctica a través del liderazgo de acción positiva. Este 
enfoque permite a los estudiantes conocer la normativa laboral e 
interpretarla con una visión orientada al bien común. La teoría 
del liderazgo humanista demuestra ser un marco adecuado para 
la formación de profesionales en derecho laboral, contribuyen-
do a un entorno más justo y equitativo.

Conclusiones

Desde este análisis, se concluye que la maestría forma expertos 
en derecho laboral y prepara líderes que integran los principios 
del servicio y el reto, actuando como agentes de cambio, éticos, 
creativos y comprometidos con el bien común. Los egresados 
adquieren la capacidad de comprender la realidad con sensatez, 
relacionarse con otros a través del servicio y la inspiración, y de-
dicarse a la tarea con compromiso y autodominio. Este enfoque 
holístico garantiza que los líderes formados sean competentes 
en el ámbito técnico-jurídico y encarnen virtudes que les permi-
tan transformar positivamente el entorno laboral y promover el 
bien común.
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Resumen
La ponencia explora el contraste entre el modelo de liderazgo promovido por la 
Universidad Anáhuac Puebla, conocido como «liderazgo de acción positiva», y 
la concepción de liderazgo que tienen sus estudiantes. Con una metodología 
mixta que incluye grupos focales y encuesta, se analizaron las percepciones de 
liderazgo tanto desde la perspectiva del profesorado como del estudiantado. El 
marco teórico se basa en las ideas de Goleman sobre el liderazgo como un fe-
nómeno emocional y en el liderazgo transformacional, que resalta el carisma y 
la influencia profunda sobre los seguidores. Los resultados de la investigación 
revelan diferencias significativas entre las concepciones de los estudiantes y el 
modelo universitario. Mientras que los estudiantes asocian el liderazgo con 
aspectos relacionados con su cosmovisión y estilo de vida, el liderazgo de ac-
ción positiva se enfoca en principios éticos, empatía y compromiso con el 
bienestar social. 

La investigación destaca que, aunque no hay un reflejo total entre las per-
cepciones de los estudiantes y el modelo institucional, existe una convergencia 
gradual a medida que los estudiantes pasan más tiempo en la universidad. Fi-
nalmente, se concluye que, si bien los estudiantes no internalizan completa-
mente los valores del liderazgo de acción positiva al principio de su formación, 
con el tiempo desarrollan una mayor afinidad con estos principios, lo que su-
giere un impacto positivo del modelo educativo en su concepción de liderazgo.

Palabras clave: liderazgo, estudiantes, rasgos, percepción. 

Modelo institucional vs. constructo real
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Introducción

Esta ponencia examina el contraste entre la propuesta de lideraz-
go de la Universidad Anáhuac Puebla y la concepción de lideraz-
go en sus estudiantes. Con fundamentos teóricos y una metodo-
logía de investigación mixta, se identifican diferencias y similitu-
des en las percepciones de liderazgo, lo que proporciona una 
comprensión de cómo los estudiantes internalizan y practican 
los conceptos promovidos institucionalmente.

Marco teórico

Goleman (2013) describe el liderazgo como el resultado de un 
ejercicio de inteligencia emocional suscitado en quien ejerce una 
influencia y vinculado en quienes siguen tal influencia. Dice que 
es una relación entre el reconocimiento de las emociones pro-
pias y la gestión del estado cerebral de los demás. Esta concep-
ción golemaniana sirve como punto de partida en este análisis. 

El contagio emocional se produce siempre que la gente inte-
ractúa, ya sea en pareja, en grupo o en una organización. Es más 
evidente en un acontecimiento deportivo o una representación 
teatral, donde la multitud experimenta idénticas emociones al 
mismo tiempo (Goleman, 2013, p. 114).

Por otro lado, el liderazgo transformacional exige conductas 
que «permitan reconfigurar procesos, estrategias y acciones den-
tro de una organización, en la búsqueda de cambios profundos 
para todos los integrantes. En este tipo de liderazgo, existe un 
carisma que provoca la identificación y la decisión de seguir y 
emular» (Villafán, 2022).

De acuerdo con la Red de Universidades Anáhuac, liderazgo 
de acción positiva (LAP) significa «influir con sus acciones en las 
personas que le rodean para sembrar el mayor bien posible y 
dejar su impronta como quien dedicó toda su capacidad de in-
ventiva para vencer el mal con el bien» (UAM, 2020, p. 16). Esta 
definición permite construir una visión formativa del estudiante 
al centro del modelo educativo descrito también por López, Pi-
cazo y Adrián (2023).
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Objetivos

El objetivo principal es describir el contraste entre el modelo de 
liderazgo universitario y la concepción de liderazgo que tienen 
los estudiantes.

Metodología

Esta investigación surge del cuestionamiento: ¿Cuál es la diferen-
cia entre el concepto de liderazgo que tienen los alumnos frente 
al concepto que la universidad promueve en ellos? 

Esta investigación fue diseñada con enfoque mixto, con dos 
focus group como técnica cualitativa y una encuesta como técnica 
cuantitativa (Hernández-Sampieri, Fernández y Baptista, 2014). 
El objetivo de la investigación es obtener una perspectiva de lo 
que los alumnos consideran como «liderazgo», frente al concep-
to que fomenta la universidad. El alcance es descriptivo, ya que 
busca obtener información que responda a la pregunta detonan-
te y ayude a comprender las perspectivas del fenómeno mediante 
la integración de datos obtenidos en las técnicas consideradas; y 
se limita a la población estudiantil de la Universidad Anáhuac 
Puebla.

Un focus group se realizó a profesores y otro, a alumnos. A los 
profesores se les preguntó sobre los rasgos de liderazgo que la 
institución promueve, es decir, los rasgos del LAP. A los alumnos 
se les preguntó sobre los rasgos de liderazgo que los propios 
alumnos perciben en ellos. Surgieron diecinueve rasgos: ocho 
definidos por los profesores y once definidos por los alumnos.

La encuesta consideró los 3500 alumnos de la universidad, 
con una muestra de 67, un margen de error del 10 % y un nivel 
de confianza del 90 %. El cuestionario tuvo cinco reactivos: dos 
demográficos, uno declarativo y dos de elección de rasgos.

Resultados

Entre los resultados del perfil demográfico de los estudiantes, se 
tiene que el 54,5 % son mujeres y el 45,5 % son hombres, como 
se aprecia en la figura B.
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Figura B. Género de los alumnos.
Nota: elaboración propia con información obtenida en la encuesta.

Al respecto de la distribución etaria, la encuesta arroja un ran-
go de edades de 18 a 21 años, según se muestra en la figura C.

Figura C. Distribución de edades de los alumnos.
Nota: elaboración propia con información obtenida en la encuesta.
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En cuanto a la declaración de conocimiento del modelo edu-
cativo de la universidad, que incluye el LAP, el 90,9 % respondió 
que sí (figura D). Sobre este reactivo, se detectó una correlación 
positiva entre la edad del alumno y su declaratoria de conoci-
miento. Los de 18 años y algunos de 19 declararon no conocer el 
modelo, mientras que otros de 19 y los de 20 y 21 declararon sí 
conocer el modelo universitario que incluye el LAP.

Figura D. ¿Conoces el modelo del «liderazgo de acción positiva»?
Nota: elaboración propia con información obtenida en la encuesta.

En los resultados sobre los rasgos que los alumnos asignan a 
su concepto frente a los rasgos derivados del LAP, se encontró 
una separación con ligeras coincidencias. En general, existe un 
contraste entre lo que los alumnos conciben como liderazgo 
frente al concepto promovido por el modelo de la universidad. 
Para los alumnos, los rasgos de liderazgo están más asociados a 
su cosmovisión y estilo de vida; mientras que el LAP se centra 
más en principios de ética, empatía y compromiso con el desa-
rrollo social.
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Figura E. Perspectivas sobre el concepto de liderazgo en los alumnos.
Nota: elaboración propia con información obtenida en la encuesta..

Los rasgos, que fueron definidos en los dos focus groups se en-
listan en la tabla A, en la que se recopila la frecuencia con que 
cada rasgo fue elegido por cada alumno encuestado.

Tabla A. Rasgos reconocidos por los estudiantes vs. rasgos promovidos por 
la universidad

N.º Rasgo Menciones en: 
¿Qué rasgos 
reconoces en  
un estudiante  
con liderazgo?

Menciones en: 
¿Qué rasgos 
debería tener  
un estudiante  
con liderazgo?

1 Pasión y humanismo 0 49

2 Influencia con impacto social 0 56

3 Inquietud por generar cambios positivos 2 58

4 Mentalidad creativa ante problemáticas 4 33

5 Perfil con formación integral 0 21

6 Compromiso con el desarrollo 8 55
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7 Empatía hacia los demás 3 21

8 Ética en el desempeño universitario 4 29

9 Participación en equipos deportivos 59 5

10 Realización de ejercicio o actividad física 47 18

11 Personalidad social fluida 52 0

12 Presencia influyente en redes sociales 67 0

13 Capacidad de comunicación de ideas 62 9

14 Capacidad de conexión con los demás 63 6

15 Convivencia con carisma 41 4

16 Opinión influyente en los demás 39 2

17 Gestión inteligente de las relaciones sociales 57 0

18 Seguridad frente al futuro laboral 50 5

19 Agilidad mental 51 3

Nota: elaboración propia.

Conclusiones

A partir de la diferencia de rasgos de liderazgo detectada entre lo 
que conciben los alumnos y el modelo promovido por la univer-
sidad, se concluye que, si bien no hay un total reflejo de la ense-
ñanza con la concepción, tampoco existe una exclusión. Las grá-
ficas muestran que los alumnos asignan con mayor frecuencia 
rasgos de liderazgo a aspectos que no necesariamente son carac-
terísticas del LAP; sin embargo, conforme más tiempo pasan en 
la universidad, más afinidad tienen con el modelo institucional. 

Para describir el contraste entre el modelo del LAP y la con-
cepción de liderazgo que tienen los estudiantes, se concluye que, 
al inicio de su fase universitaria, los alumnos reconocen más ras-
gos propios de su cosmovisión y de su estilo de vida; sin embar-
go, conforme evoluciona su fase universitaria, asimilan la pro-
puesta del LAP. Lo anterior responde a los programas institucio-
nales de formación y coincide con la teoría de Goleman.
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Los desafíos del liderazgo en 
directores en el marco de la NEM

Diego Andrés Ramírez Gómez
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Resumen
En el contexto de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), los directores enfrentan 
desafíos que ponen a prueba sus habilidades de liderazgo. La NEM busca trans-
formar el sistema educativo hacia la inclusión, equidad y desarrollo integral, lo 
que implica cambios en la administración y en las prácticas pedagógicas. Esta 
investigación describe el perfil del directivo frente a la NEM, realizada con un 
enfoque cualitativo, revela que los directores afrontan desafíos como la resis-
tencia al cambio, la apatía y la falta de interés. 

Destacan la importancia de un liderazgo inclusivo, que fomente la colabo-
ración y el acompañamiento docente, además de la necesidad de gestionar la 
resistencia al cambio mediante comunicación asertiva y motivación. La actua-
lización continua y la reflexión sobre el impacto de las decisiones son funda-
mentales para un liderazgo efectivo. Las conclusiones subrayan que un lide-
razgo transformador, centrado en la mejora continua y la gestión eficiente de 
recursos, es clave para afrontar los desafíos del sistema educativo y promover 
un ambiente colaborativo que beneficie a toda la comunidad escolar.

Palabras claves: liderazgo, NEM, directivo, calidad. 

Introducción

En la Nueva Escuela Mexicana (NEM), los directores de escuelas 
se enfrentan a desafíos significativos que ponen a prueba sus ha-
bilidades de liderazgo. La NEM busca transformar el sistema 
educativo hacia la inclusión, la equidad y el desarrollo integral. 
Ello implica cambios curriculares, metodológicos y una reconfi-

Los desafíos del liderazgo en directores en el 
marco de la NEM
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guración de la administración. Los directores, como líderes, de-
ben navegar por una complejidad de demandas, desde la adap-
tación curricular, la capacitación, la gestión y la promoción de 
innovación. 

Objetivos

• Describir el perfil actual del directivo frente a la NEM para el 
desarrollo del liderazgo académico, profesional, personal y 
comunitario en educación básica.

• Proponer estrategias de liderazgo como apoyo al fortaleci-
miento del perfil directivo en la dinámica escolar NEM.

Marco teórico

La NEM es una reforma educativa cuyo objetivo es transformar 
el sistema hacia uno más inclusivo, equitativo y orientado al de-
sarrollo integral de los estudiantes (SEP, 2019). Promueve la for-
mación de ciudadanos críticos, responsables, comprometidos 
con la sociedad, basándose en principios humanistas y democrá-
ticos que priorizan el bienestar, los valores, la solidaridad, el res-
peto y la justicia (López, 2020).

Su esencia radica en garantizar una educación de calidad con 
conocimientos y habilidades para la vida. Este enfoque humanis-
ta busca estudiantes capaces de enfrentarse a los retos del mundo 
moderno con enfoque crítico y creativo (González, 2022).

El modelo aspiracional del directivo se caracteriza por ser un 
líder transformacional, capaz de inspirar y guiar hacia objetivos 
con innovación, colaboración y una administración eficiente 
que motive a docentes y estudiantes en su desarrollo y creci-
miento. Así, el liderazgo requiere influir en un grupo para alcan-
zar sus metas (Martínez, 2021).

En la NEM, el liderazgo adquiere una dimensión particular. 
Los líderes deben ser agentes de cambio, impulsar la implemen-
tación de la reforma educativa y promover una cultura de inno-
vación y mejora continua (Rodríguez, 2020). Se requiere movili-
zar a la comunidad escolar hacia la construcción de una escuela 
que refleje sus valores.
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Metodología

El desarrollo de la metodología se llevó a cabo con enfoque cua-
litativo, con la técnica de la entrevista presencial a diez directores 
de escuelas primarias pertenecientes a la zona escolar 071, que 
abarca la región Puebla Poniente y Cholula, e incluye los muni-
cipios de Puebla de Zaragoza y de Cholula de Rivadavia, ambos 
pertenecientes al Estado de Puebla.

Las respuestas de las entrevistas arrojaron diversos cuestiona-
mientos mostrados en la tabla B:

Tabla B. Concentración de la respuesta de directores

Director Resp. a preg. 1 Resp. a preg. 2 Resp. a preg. 3 Resp. a preg. 4 Resp. a preg. 5

1 Comunidad en 
inclusión y 
equidad para la 
excelencia.

Ejercer la auto-
ridad que con-
fiere el puesto.

No la puedo 
manejar aún.

Persona atenta, 
organizativa, 
analítica y re-
ceptiva.

Predicar con el 
ejemplo.

2 Liderazgo com-
partido.

Compartir ex-
periencias.

Proporcionar 
elementos para 
la docencia.

Acompaña-
miento y forta-
leciendo apren-
dizajes.

Fortaleciendo 
el trabajo do-
cente.

3 Ser integral 
que combina 
habilidades.

Asegurar que 
las reformas se 
implementen.

Implementa-
ción de un pro-
grama de ac-
ción en varios 
ámbitos.

Construcción 
de relaciones y 
formación pro-
fesional.

Realizar ajustes 
y mejoras con-
tinuas.

4 Orientar y 
acompañar a 
los docentes.

El desafío de lo 
disruptivo.

Fomento de la 
comunicación 
asertiva.

Actualización 
constante en el 
bien escolar.

Reflexiones in-
dividuales y co-
lectivas.

5 Ser figura de 
acompaña-
miento.

El desafío es la 
apatía de do-
centes.

Reinventar lo 
nuevo.

Acompaña-
miento en este 
nuevo desafío.

Valorar el bien 
mayor frente a 
un bien menor.

6 Responsabili-
dad, conoci-
miento, forma-
ción y autofor-
mación 
docente.

Establecer me-
tas en común.

Motivación, fo-
mento de valo-
res en el am-
biente escolar y 
laboral.

El tiempo a la 
autoformación 
para conocer 
más de la fun-
ción directiva.

Análisis del 
trabajo escolar 
y comunitario.

7 Habilidades 
personales, ad-
ministrativas y 
escolares.

La falta de de-
cisión.

Mediante la 
comunicación y 
el trabajo en 
equipo.

La empatía ha-
cia los demás.

Logro de obje-
tivos y metas 
escolares.
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8 Liderazgo 
proactivo, 
acompaña-
miento y ase-
soría.

Conocer forta-
lezas y oportu-
nidades del 
contexto.

Motivar, orien-
tar y escuchar 
las necesidades 
para colaborar.

Capacitación 
constante.

Comentarios 
mediante en-
cuestas.

9 Ser un líder 
que apoye y 
aliente a su 
personal.

Ejercer la auto-
ridad sin auto-
ritarismo.

Ofreciendo el 
acompaña-
miento docen-
te.

Estableciendo 
metas en con-
junto.

En la forma y 
resultados que 
se obtienen.

10 Compañía, li-
derazgo y vi-
sión de pro-
greso.

Desapego y fal-
ta de interés de 
algunos.

Evitar la nega-
tividad en el 
ambiente labo-
ral.

Trabajo y apoyo 
constante ha-
cia los demás.

Decisiones re-
conocidas con 
errores y 
aprendizajes.

Nota: elaboración propia

Resultados

El análisis categórico de estas respuestas se sintetiza a continua-
ción: 

• ¿Cuál es la imagen que usted tiene de la función de «director» en el 
marco de la NEM? El liderazgo educativo inclusivo y equitati-
vo fomenta la excelencia escolar mediante la orientación y 
acompañamiento de los docentes en la implementación del 
nuevo modelo educativo. Este liderazgo integral combina ha-
bilidades pedagógicas, administrativas y comunitarias, pro-
moviendo el desarrollo docente, la autoformación y un en-
torno colaborativo que impulsa el progreso educativo.

• ¿Cuáles son los principales desafíos de liderazgo que enfrenta un 
director en el contexto de la NEM? El ejercicio de la autoridad 
en un liderazgo efectivo implica compartir experiencias y 
afrontar desafíos como la apatía y la falta de interés. Estable-
cer metas comunes, conocer el contexto educativo y fomentar 
el compromiso permite implementar reformas disruptivas sin 
caer en el autoritarismo, así como promover un ambiente de 
colaboración.

• Como director/a, ¿cómo maneja usted la resistencia al cambio en 
su ámbito escolar? El liderazgo efectivo se basa en la imple-
mentación de un programa de acción que fomente la comu-
nicación asertiva, el trabajo en equipo y la motivación. A tra-
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vés del acompañamiento docente, se promueven valores y se 
apoya el cambio, evitando la negatividad en el ambiente la-
boral y facilitando el desarrollo del personal.

• ¿Cómo fortalece usted su liderazgo dentro de su función directiva? 
Un liderazgo efectivo se basa en la atención, organización y 
empatía, ofreciendo acompañamiento y construyendo rela-
ciones sólidas. La actualización y autoformación continua 
son clave para fortalecer el aprendizaje y apoyar a los demás. 
Mediante la capacitación y el trabajo en equipo se establecen 
metas conjuntas para afrontar desafíos.

• ¿Cómo evalúa el impacto de las decisiones que toma como director 
de su escuela? Un liderazgo humanista y asertivo fortalece el 
trabajo docente mediante la reflexión continua y la retroali-
mentación. Evaluar el progreso escolar requiere introspección 
individual y colectiva, valorando el bien mayor. El análisis de 
la respuesta de la comunidad y el logro de metas permiten 
ajustar decisiones y aprender de los errores.

Conclusiones

Los directores escolares en el marco de la NEM se enfrentan a 
desafíos complejos que demandan un enfoque crítico e integral. 
Estos retos abarcan áreas diversas como la formación docente, el 
alumnado, y las particularidades culturales y comunitarias del 
contexto educativo. Para abordarlos, se requiere un liderazgo 
transformador, transaccional y adaptable, que promueva la me-
jora continua y el desarrollo de prácticas pedagógicas inclusivas. 
Además, los directores deben ser capaces de gestionar recursos 
de manera eficiente, optimizando su uso para lograr los objeti-
vos institucionales. La clave de su éxito radica en mantener una 
comunicación constante y fluida con todos los actores educati-
vos, fomentando un ambiente colaborativo y participativo. De 
esta manera, los directores no solo responden a las exigencias 
del sistema educativo, sino que también impulsan una cultura 
de innovación, equidad y calidad, que beneficia a toda la comu-
nidad escolar y fortalece el proceso educativo.
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Del fundamento filosófico aristotélico 
de formación integral y liderazgo en 

la Red de Universidades Anáhuac
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Resumen
La formación integral en la Red de Universidades Anáhuac busca el desarrollo 
armónico de la persona, fundamentándose en la vida moral virtuosa. Aristóte-
les afirma que el desarrollo armónico implica cultivar la virtud, lo que estable-
ce un vínculo entre su filosofía y la formación integral de la comunidad uni-
versitaria. Es importante resaltar que esta comprensión de formación integral 
no se alinea unívocamente con la propuesta aristotélica, sino que se interpreta 
de forma análoga, es decir, en parte igual, en parte diferente. Esta filosofía 
enriquece la formación integral de los estudiantes y promueve un enfoque in-
tegral que responde a las necesidades y contextos contemporáneos. Así, la Red 
de Universidades Anáhuac no solo contribuye a la adquisición de conocimien-
tos, sino también al desarrollo armónico de sus alumnos, ofreciendo una for-
mación que trasciende lo académico y potencia el crecimiento de líderes de 
acción positiva.

Palabras clave: modelo educativo, formación integral, liderazgo, desarrollo ar-
mónico, virtud.

Introducción

La Red de Universidades Anáhuac con base en su misión institu-
cional se distingue por contribuir a la formación integral de líde-
res de acción positiva, los cuales promueven el auténtico desa-
rrollo de la persona y de la sociedad, inspirados en los valores 
del humanismo cristiano. La concepción de formación integral 
forma parte de una tradición humanista que encuentra una vi-

Del fundamento filosófico aristotélico de forma-
ción integral y liderazgo en la Red...
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sión análoga con la propuesta de virtud que Aristóteles expone 
en Ética a Nicómaco. Aristóteles argumenta que el desarrollo ar-
mónico del individuo se alcanza a través de la vida moral virtuo-
sa. En este análisis discursivo se retoman los fundamentos filo-
sóficos de la propuesta de formación integral de la Red de Uni-
versidades Anáhuac para que con la filosofía Aristotélica se 
pueda enriquecer y fortalecer el modelo educativo.

Marco teórico

Contamos con dos fuentes fundamentales para comprender qué 
implica la formación integral y el liderazgo de acción positiva. 
La primera fuente es el Estatuto General de la Red de Universidades 
Anáhuac (RUA). El artículo 16 refiere a la «identidad y misión» y 
describe lo que se busca y entiende como identidad la cual se 
fundamenta en: «la verdad y el bien», y comparten el «modelo 
educativo Anáhuac de formación integral» (RUA, 2024).

En el artículo 17, se hace referencia a la misión: «contribuir a 
la formación integral de líderes de acción positiva y promover 
institucionalmente el desarrollo de las personas y de la sociedad, 
inspirados en los valores del humanismo cristiano» (RUA, 2024).

En el artículo 19 mencionan que existen diez ejes que inspi-
ran a los integrantes de la universidad (RUA, 2024). Su modelo 
educativo procura «el desarrollo armónico» de los estudiantes 
(RUA, 2024, pt. IV, art. 20). De tal manera que, el liderazgo de 
acción positiva implica la «recta formación de la inteligencia, la 
conciencia y la voluntad» alcanzando la plenitud en la ejecución 
de un proyecto de vida (RUA, 2024, pt. IV, art. 21). 

En Ética a Nicómaco (Aristóteles, 2019), el hombre virtuoso 
«evita el exceso y el defecto y busca el término medio y lo prefie-
re; pero no el término medio de la cosa, sino el relativo a noso-
tros» (1106b5). Ahora bien, «ninguna de las virtudes éticas se 
produce en nosotros por naturaleza, puesto que ninguna cosa 
que existe por naturaleza se modifica por costumbre» (1103a20).

Objetivos

El objetivo general es analizar el fundamento filosófico de la 
concepción de la formación integral en la Red de Universidades 
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Anáhuac con base en la propuesta aristotélica de virtud, en el Li-
bro II, de Ética a Nicómaco.

Los objetivos específicos son: 

• Reflexionar sobre qué entiende la Universidad Anáhuac por 
formación integral con base en su modelo educativo. 

• Analizar la concepción de desarrollo armónico en la filosofía 
de Aristóteles. 

• Identificar y analizar el concepto de virtud en Aristóteles y su 
integración en el modelo Educativo de la Red de Universida-
des Anáhuac.

Metodología

Se utilizará un enfoque cualitativo con base en el análisis filosó-
fico y documental. En primer lugar, realizaremos el análisis del 
Estatuto General de la Red de Universidades Anáhuac para com-
prender la propuesta de formación integral. En segundo lugar, 
analizaremos la propuesta del Libro II, de la Ética a Nicómaco de 
Aristóteles para extraer la concepción de desarrollo armónico. En 
tercer lugar lo compararemos con el Estatuto General de la Red de 
Universidades Anáhuac, con la perspectiva aristotélica de desarro-
llo armónico con base en la concepción de virtud aristotélica, de 
tal manera que, identifiquemos convergencias y fundamentos 
análogos de la propuesta objetiva que implica la formación inte-
gral en el Modelo Educativo Anáhuac.

Resultados

El fundamento filosófico aristotélico de la formación integral y 
el liderazgo en la Red de Universidades Anáhuac se concreta en 
la búsqueda del equilibrio y la virtud. Para Aristóteles, la perso-
na virtuosa actúa en el término medio, lo que resuena con la 
misión de la RUA de contribuir al desarrollo integral que pro-
mueva el bien común. La concepción de formación integral se 
alinea con la idea aristotélica de que la virtud no es innata, sino 
que se cultiva a través de la acción y la educación. Los diez ejes 
formativos de la universidad dan cuenta de la intención de desa-
rrollar la inteligencia, la conciencia y la voluntad de los estu-
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diantes, elementos fundamentales para alcanzar la plenitud en 
sus proyectos de vida. Así, la RUA integra el humanismo cristia-
no con el pensamiento aristotélico, promoviendo un liderazgo 
de acción positiva que busca alcanzar una vida moral virtuosa.

Conclusiones

La formación integral, tal como se entiende en la Red de Univer-
sidades Anáhuac, busca el desarrollo armónico de la persona. La 
concepción de desarrollo armónico propuesto por Aristóteles 
implica la formación en las virtudes; por tanto, la concepción de 
formación integral de la Red de Universidades Anáhuac encuen-
tra uno de sus fundamentos filosóficos en la virtud según la con-
cepción aristotélica de desarrollo armónico. Esto no quiere decir 
que formar integralmente dentro de la Red de Universidades 
Anáhuac se entienda en sentido univoco en cuanto a la propues-
ta aristotélica, sino que se entiende en sentido análogo, en parte 
igual, en parte diferente al filósofo, tan estimado por el patrono 
de las universidades católicas Santo Tomás de Aquino. 

Referencias
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Un liderazgo con credibilidad: 
camino para construir comunidad

Dr. Ricardo Virués Macías

Universidad Anáhuac Querétaro

Resumen
Uno de los desafíos más importantes para los líderes en las instituciones edu-
cativas es guiar a sus organizaciones hacia el cumplimiento de su misión a 
través del verdadero involucramiento y compromiso de todos sus miembros. 
Para lograrlo es esencial generar un sentido de comunidad, algo que puede al-
canzarse mediante un liderazgo con credibilidad. Este trabajo busca identificar 
las características clave de ese liderazgo y las acciones concretas que los rec-
tores pueden implementar para fomentarlo.

La investigación se basa en un análisis documental complementado con 
una entrevista en profundidad a un rector, cuyo liderazgo se ha destacado por 
su enfoque en la construcción de un sentido de comunidad.

Palabras clave: liderazgo, comunidad, credibilidad, misión, relaciones.

Introducción

El tipo de liderazgo en una organización influye directamente en 
las relaciones que se desarrollan en su interior. Por ello resulta 
esencial evaluar si el estilo de liderazgo promovido fomenta re-
laciones saludables y un verdadero sentido de comunidad. Ser 
comunidad implica compartir un propósito significativo que 
esté alineado con los anhelos individuales de sus integrantes, re-
forzar esa misión compartida es una de las principales responsa-
bilidades del líder.

Cuando se vive un sentido de comunidad se cultiva el respeto 
mutuo, la colaboración y el compromiso con la misión común. 

Un liderazgo con credibilidad
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Esto no solo ayudará a una mayor cohesión entre sus miembros, 
sino a convertirse en un ambiente propicio para una formación 
en liderazgo, donde se pueda ver esto en la teoría y realmente 
percibirlo en la práctica, con testigos que buscan encarnar estas 
virtudes.

Marco teórico

El liderazgo adecuado es uno de los cuatro pilares fundamenta-
les para construir una comunidad, junto con una misión común, 
buena comunicación y un clima de confianza (González, 2023). 

El estudio del liderazgo ha evolucionado hacia enfoques mul-
tidimensionales que dan gran relevancia al aspecto moral. Con-
ceptos como la integridad, la ética, la congruencia, la búsqueda de 
virtudes, el servicio y un genuino interés por los demás son carac-
terísticos de las teorías contemporáneas de liderazgo. La propues-
ta educativa de la Red de Universidades del Regnum Christi se 
basa en los principios de dignidad y bienestar de la persona, lo 
que ayuda a que cada miembro alcance su plenitud personal a 
través del cumplimiento de la misión colectiva, una visión que se 
alinea con el liderazgo de acción positiva (López y Ortiz, 2023).

La credibilidad de un líder es un componente esencial para 
cumplir sus objetivos, y solo puede lograrse mediante una visión 
integral del liderazgo. Según Jansen y Dale (2004), los líderes 
deben desarrollar siete características clave: un carácter fuerte, 
competencia, compromiso, preocupación por los demás, capaci-
dad para generar confianza y ser buenos comunicadores y con-
sistentes. Estos autores destacan que el éxito de un líder no resi-
de únicamente en los resultados obtenidos, sino en el impacto 
positivo que tiene en las personas.

Objetivos

Esta investigación pretende profundizar en los aspectos funda-
mentales que un rector debe aplicar en su liderazgo para generar 
convincentemente un sentido de comunidad en su organización. 
Además, busca explorar cómo se alinean estos aspectos con la 
propuesta de formación en liderazgo de la Red de Universidades 
del Regnum Christi.
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Metodología

El estudio se realizó mediante una investigación documental 
centrada en el concepto de comunidad y en los elementos clave 
del liderazgo de acción positiva. Para obtener una comprensión 
más profunda, se realizó una entrevista a un rector de la RIU, 
quien considera el sentido comunitario como uno de los pilares 
fundamentales de su institución. El análisis de la entrevista se 
llevó a cabo utilizando la teoría fundamentada (grounded theory), 
aplicando una codificación abierta para identificar las principa-
les ideas y conceptos que emergieron durante la conversación.

Resultados

El análisis de la investigación documental y la entrevista permi-
tió identificar dos categorías principales:

• Aspectos clave que el rector debe reforzar en la comunidad, 
como:
– Comunicación y reforzamiento del propósito común.
– Fomentar un ambiente en el que todos se sientan incluidos.
– Promover la participación de todos.
– Inspirar coherencia con la misión.
– Fomentar la escucha activa.
– Cultivar relaciones basadas en la confianza.

• Acciones concretas para fortalecer estos aspectos, entre las 
cuales se destacan:
– Mejorar los programas de inducción.
– Promover una comunicación clara y abierta desde el pri-

mer día.
– Implementar programas de “embajadores” por área.
– Realizar encuentros comunitarios periódicos.

Conclusiones

El rector, a través de su liderazgo, tiene la responsabilidad de 
crear un entorno en el que cada miembro de la comunidad se 
sienta valorado, escuchado y motivado a contribuir al bien co-
mún. Los comentarios del rector coinciden con lo revisado en el 
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marco teórico, que destaca cuatro elementos esenciales para ge-
nerar comunidad: una misión común, buena comunicación, un 
clima de confianza y un liderazgo adecuado.

Mediante una comunicación efectiva, el apoyo al desarrollo 
personal y profesional, la promoción de la colaboración y un li-
derazgo basado en la credibilidad, el rector puede transformar la 
universidad en una comunidad vibrante y cohesionada. En este 
contexto, cada miembro trabaja hacia con sentido de pertenen-
cia. Como señala Barahona (2021), asumir la relacionalidad 
como paradigma pedagógico fundamental es clave para conver-
tir la universidad en una auténtica comunidad.
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Relación entre las pruebas de 
admisión al grado de Administración 
y Dirección de Empresas (ADE) y su 

relación con el liderazgo, las virtudes 
y los resultados durante el grado

Luis Expósito Sáez
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Resumen
El estudio analiza la relación entre los requisitos exigidos en las pruebas de ad-
misión para los alumnos del grado en ADE de la Universidad Francisco de Vitoria 
y los resultados obtenidos por los estudiantes admitidos al finalizar el primer 
curso tanto académicos como de desarrollo personal (liderazgo y virtudes) 

Palabras claves: pruebas de admisión, liderazgo, virtudes, competencias profe-
sionales.

Introducción

En el documento misión de la UFV decimos: «La Universidad Fran-
cisco de Vitoria aspira a aportar a la sociedad hombres y mujeres 
que sean algo más que buenos profesionales, personas que, junto a 
su buen hacer profesional, vivan en una continua búsqueda de la 
verdad, de tal forma que contribuyan al bien común en sus empre-
sas, sus familias y la sociedad». Por lo tanto, necesitamos formar a 
los alumnos de una manera excelente en las distintas disciplinas, 
pero siendo líderes virtuosos que contribuyan a mejorar el mundo 
en las empresas, en las familias y en la sociedad en general.

Actualmente, la formación en liderazgo virtuoso es un ele-
mento esencial en la educación universitaria, particularmente en 
áreas como Administración y Dirección de Empresas (ADE).

Relación entre las pruebas de admisión al grado 
de Administración y Dirección de Empresas...
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Las pruebas de admisión al grado ADE son cruciales para se-
leccionar a los estudiantes que cumplan con las competencias, la 
vocación y la nota de corte que están definidas en el perfil de in-
greso. Sin embargo, ¿cómo se relacionan estas pruebas con la 
evolución de los conocimientos de las distintas disciplinas en el 
liderazgo y en las virtudes durante su carrera universitaria? 

Marco teórico

Autores como Robbins, Coulter y DeCenzo (2017) señalan que 
estas pruebas deben evaluar habilidades cognitivas, aptitudes 
analíticas y competencias que valoren habilidades como la capa-
cidad analítica, el pensamiento crítico y la comunicación efectiva.

Una alta nota de entrada suele ser un requisito para acceder a 
las universidades más prestigiosas (Astin, 1993) y se puede en-
tender que una baja nota se asocia a universidades poco presti-
giosas. 

Brown y Treviño (2014) han encontrado que los estudiantes 
que demuestran un alto nivel de competencia académica en las 
pruebas de admisión tienden a tener un mejor desempeño aca-
démico a lo largo de su carrera universitaria. Por otro lado, una 
buena nota de entrada puede reflejar habilidades como la disci-
plina, la capacidad de análisis y la aptitud para enfrentar desa-
fíos académicos (Zimmerman, 2002).

Aunque la nota de entrada es relevante se observa que existen 
otros factores que también son importantes para un aprovecha-
miento integral de los estudios universitarios: motivación Intrín-
seca (Deci y Ryan, 2000) (Locke y Latham, 2002), capacidad 
para adaptarse (Pulakos et al., 2000), equilibrio entre estudio y 
vida personal (Ryff y Singer, 2008) y capacidad de autorregula-
ción (Zimmerman, 2002).

El liderazgo no solo implica habilidades de gestión efectivas, 
sino también valores éticos sólidos que guíen las acciones de los 
líderes hacia el bien común y el servicio a los demás. Según Nor-
thouse (2018), el liderazgo se basa en principios como la integri-
dad, la empatía y la justicia, y es fundamental para promover 
una cultura organizacional ética y responsable.

En el mundo universitario, la formación en liderazgo prepara 
a los estudiantes de ADE para enfrentarse a los desafíos éticos y 
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sociales en el mundo empresarial. Autores como Kouzes y Pos-
ner (2017) destacan la importancia de cultivar líderes que inspi-
ren confianza, fomenten la colaboración y promuevan el bien-
estar común. Además de las habilidades académicas, se espera 
que los estudiantes de ADE demuestren aptitudes para el lide-
razgo y el trabajo en equipo. Yukl (2013) señala que los líderes 
efectivos son capaces de influir en otros de manera positiva, 
promoviendo la colaboración y el compromiso con los objeti-
vos organizacionales.

La universidad es una etapa de desarrollo personal y profesio-
nal donde los estudiantes tienen la oportunidad de cultivar ha-
bilidades de liderazgo y virtudes éticas. Según Northouse (2018), 
el liderazgo puede ser aprendido y desarrollado a lo largo de este 
tiempo a través de experiencias y de una formación conceptual. 
La exposición a diferentes perspectivas y valores éticos en el en-
torno académico puede influir en el desarrollo de virtudes como 
la integridad, la responsabilidad y la empatía (Kouzes y Posner, 
2017). Según Brown y Treviño (2014), los programas de forma-
ción en liderazgo virtuoso están asociados con mayores niveles 
de autoconciencia, empatía y compromiso cívico.

Además, los estudiantes que muestran habilidades de lideraz-
go y virtudes éticas sólidas tienden a destacarse en roles de lide-
razgo estudiantil, proyectos de equipo y en actividades extracu-
rriculares. Esta participación no solo enriquece su experiencia 
universitaria, sino que también puede influir positivamente en 
su preparación integral para el mundo laboral. 

Por todo ello, el objetivo de este estudio es analizar la impor-
tancia que tienen las competencias en el periodo de selección y 
la nota en bachillerato sobre el rendimiento académico y su vin-
culación con el desarrollo en el liderazgo y las virtudes. Con este 
objetivo se plantean las siguientes hipótesis. 1) la transición de 
bachillerato al primer curso de grado genera una reducción sig-
nificativa en la nota media obtenida; 2) existe relación entre la 
nota de bachillerato con el rendimiento académico; 3) el rendi-
miento académico está relacionado con las competencias de se-
lección; 4) el rendimiento académico está relacionado con el li-
derazgo; 5) existen relaciones entre las competencias de acceso y 
el liderazgo.

Además, se ha realizado un análisis descriptivo y comparativo 
del cuestionario de competencias y virtudes (QCV) de la primera 
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medición realizada al inicio del primer curso universitario. Se 
pretende ver su evolución a lo largo de los cursos siguientes.

Metodología

La muestra está formada por 95 alumnos de primer curso de 
ADE: 57 hombres (61,29 %) y 36 mujeres (38,71 %), con una 
edad media de 18,41 ± 1,12 años. 

Se analizaron las tres dimensiones de liderazgo; comprensión 
de la realidad, relación con otros y dedicación a la tarea. Tam-
bién las cuatro dimensiones de competencias de acceso: intra-
personal, interpersonal, desarrollo de tareas, entorno y gerencial. 
Y mediante el cuestionario de competencias y virtudes QCV, se 
midieron las dimensiones de competencias (trabajo en equipo, 
toma de decisiones, proactividad, pensamiento crítico, resilien-
cia, gestión emocional y autodominio) y virtudes (justicia, pru-
dencia, fortaleza y templanza). También se obtuvo la nota de 
acceso de bachillerato y la nota final del primer curso de ADE.

Técnicas de análisis estadístico: para analizar la diferencia 
entre la nota de acceso y la nota final del primer curso se utilizó 
la prueba de la t de student para dos muestras relacionadas. Para 
analizar la relación entre la nota final y la nota de acceso, y las 
dimensiones de liderazgo y virtudes analizadas por los diferen-
tes cuestionarios se utilizó el coeficiente de correlación de Pear-
son. Para el análisis de las dimensiones de competencias y virtu-
des en este primer momento de medida se realizó un análisis 
descriptivo y comparativo con las puntuaciones obtenidas. 

Resultados

En cuanto a la relación entre la nota de entrada y el rendimien-
to académico (hipótesis 1 y 2), se observó una diferencia esta-
dísticamente significativa (t = 8,658; P < 0.001) con una dismi-
nución de la nota en 1,369 puntos entre la nota de entrada 
(M = 6,958; DT = 0.773) y la nota de primer final del primer 
curso (M = 5,589; DT = 1,501). 

Por otro lado, se analizó la relación entre ambas notas, obte-
niéndose una relación estadísticamente significativa (r = 0.557; 
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p < 0.001). Este resultado indica que la nota final del curso que-
daría explicada por la nota de acceso en un 31 %.

En cuanto a la relación entre el rendimiento académico con 
las dimensiones de liderazgo (hipótesis 3), no se encontró rela-
ción entre la nota final del primer curso, con ninguna de las dimen-
siones de liderazgo ni con compresión de la realidad (r = -0,135; 
p = 0.418) ni con relación con otros (r = -0.081; p = 0.627), tam-
poco con dedicación a la tarea (r = -0.247; p = 0.134).

En cuanto a la relación entre el rendimiento académico y 
las competencias de selección (hipótesis 4), no se encontraron 
correlaciones estadísticamente significativas entre la nota final 
del curso, con ninguna de las dimensiones de selección. 

En cuanto a la relación entre las dimensiones de liderazgo y 
las competencias de selección (hipótesis 5), como se puede ob-
servar en la tabla C se encontraron correlaciones estadísticamen-
te significativas entre la dimensión de liderazgo de comprensión 
de la realidad con las dimensiones de competencias interperso-
nal (r = 0,412; p = 0.041) y con el entorno (r = 0,487; p = 0.013). 
También entre la dimensión de liderazgo de relación con otros 
con respecto a lo intrapersonal (r = 0,471; p = 0.018), con lo in-
terpersonal (r = 0,524; p = 0,007) y también con el entorno 
(r = 0,593; p=0,002). No se encontraron correlaciones significa-
tivas con la tercera demisión de liderazgo de dedicación a la ta-
rea con ninguna de las dimensiones de competencias. 

Tabla C. Análisis de correlación de las dimensiones de liderazgo con las 
competencias

Correlaciones   Intrapersonal Interpersonal Desarrollo 
tareas

Entorno Gerencial

Comprensión rea-
lidad

r 0,377 ,412* 0,171 ,487* 0,118

p 0,063 0,041 0,413 0,013 0,573

Relación con 
otros

r ,471* ,524** 0,363 ,593** 0,205

p 0,018 0,007 0,074 0,002 0,326

Dedicación tarea r 0,010 0,324 0,327 0,343 -0,043

p 0,962 0,114 0,111 0,093 0,839
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En la relación entre las competencias y virtudes con respec-
to a la importancia de actividades en clase (hipótesis 6), se en-
contraron correlaciones estadísticamente significativas entre las 
competencias y virtudes de los alumnos con respecto a la impor-
tancia que daban a la realización de actividades en clase de lide-
razgo y a los programas extracurriculares.

Tabla D. Análisis de correlación de competencias y virtudes con activida-
des en clase

Correlaciones   Importancia actividad  
clases liderazgo

Importancia actividad 
programas extracurriculares

Competencias r ,281* ,268*

p 0,027 0,035

Virtudes r ,281* ,268*

p 0,027 0,035

La formación y actividades universitarias pueden influir sobre 
las competencias y virtudes de los alumnos.

Así, los resultados del cuestionario de competencias y virtu-
des (QCV) indican que la competencia en la que los alumnos 
presentan, de media, puntuaciones más altas es el trabajo en 
equipo (5,11 sobre un máximo de 6 puntos), seguida de la toma 
de decisiones y la proactividad. Por otro lado, las competencias 
con peores resultados son el autodominio, la gestión emocional 
y la resiliencia. En relación con las virtudes, la justicia y la pru-
dencia aparecen con las puntuaciones medias más elevadas, 
siendo la virtud de la templanza la que muestra puntuaciones 
medias más bajas.
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Gráficos 1 y 2. Promedios en las competencias y virtudes del QCV.

Para realizar la comparativa nacional e internacional, se han 
tomado datos nacionales (Universidad Francisco de Vitoria, 
N = 250) e internacionales de Chile (Universidad Finis Terrae, 
N = 703) y México (Anahuac Querétaro, N = 1500; Anahuac Ma-
yab, N = 296).
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Gráfico 3. Comparativa nacional e internacional de las competencias del QCV.

En general, el grado en Administración y Dirección de Em-
presas obtiene puntuaciones en línea con el resto de las univer-
sidades de la red. Destaca la puntuación «autodominio», por 
encima de las medias obtenidas tanto en la UFV como en otras 
universidades. En el resto de las competencias, «trabajo en equi-
po», «pensamiento crítico» y «liderazgo de servicio», son aque-
llas en las que el grado en Administración y Dirección de Em-
presas está más distanciado (dos décimas por debajo) de la me-
dia UFV. 
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En relación con las virtudes, en grado en Administración y 
Dirección de Empresas destaca en templanza (arrastrando el 
efecto de la competencia «autodominio») y presenta áreas de 
mejora en «prudencia» y «justicia».

Conclusiones

El análisis determina una disminución de la nota de 1,369 pun-
tos entre la nota de bachiller y la nota media final del primer 
curso del grado. Esto nos abre una posible línea de investigación 
futura sobre las causas que llevan a ello.

No se encontró relación entre la nota final del primer curso y 
las dimensiones de liderazgo, compresión de la realidad, rela-
ción con otros; tampoco con dedicación a la tarea. Y no se en-
contraron correlaciones estadísticamente significativas entre la 
nota final del curso con ninguna de las dimensiones de selec-
ción. 

Se apreciaron correlaciones estadísticamente significativas en-
tre todas las dimensiones de liderazgo y las dimensiones de 
competencias de acceso, destacando las correlaciones entre la 
comprensión de la realidad con el factor interpersonal y con el 
entorno y también entre relación con otros e intrapersonal, in-
terpersonal y con entorno.

La competencia en la que los alumnos presentan, de media, 
puntuaciones más altas es el trabajo en equipo, seguida de la 
toma de decisiones y la proactividad. Por otro lado, las compe-
tencias con peores resultados son el autodominio, la gestión 
emocional y la resiliencia. En relación con las virtudes, la justicia 
y la prudencia aparecen con las puntuaciones medias más eleva-
das, siendo la virtud de la templanza la que muestra puntuacio-
nes medias más bajas.
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Resumen
La gran mayoría de las pruebas para evaluar la capacidad y el estilo de lideraz-
go han sido diseñadas para el contexto profesional y utilizan cuestionarios es-
tandarizados con respuestas cortas o cerradas. Estas pruebas no son adecua-
das para valorar un liderazgo en estudiantes de educación superior y están li-
mitadas por aspectos como la validez, la producción y la complejidad. Para 
evaluar constructos complejos como el liderazgo se necesitan pruebas mucho 
más amplias, que puedan convertirse en instrumentos de diagnóstico y pro-
nóstico para la formación de líderes. El objetivo de este estudio es explorar el 
método de tareas de desempeño para evaluar el liderazgo en alumnos univer-
sitarios. Con este fin, se llevó a cabo una prueba piloto con tres tareas de des-
empeño, que requirió poner en práctica habilidades complejas y se aplicaron a 
una muestra de 30 estudiantes de una universidad en España y 24 alumnos de 
una universidad en México.

Aunque más ardua y costosa, la propuesta de la valoración del liderazgo 
mediante tareas de desempeño representa un avance para solucionar algunos 
de los principales problemas para evaluar este constructo, es útil para realizar 
una evaluación formativa a los examinados y permite brindarles una educa-
ción personalizada más acertada.

Palabras clave: formación del liderazgo, evaluación del liderazgo, tareas de 
desempeño, virtudes, estudiantes universitarios.

Formación del liderazgo en estudiantes universi-
tarios
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Introducción

Dada la enorme necesidad de contar con líderes efectivos en el 
contexto actual, es imperativo disponer de pruebas efectivas que 
se conviertan en instrumentos de diagnóstico y pronóstico en la 
formación de líderes en las universidades. Para ello, es impor-
tante partir de una conceptualización clara del liderazgo y deter-
minar cómo se debe medir. 

Marco teórico

Hasta ahora no existe un consenso sobre lo que es el liderazgo, 
por lo que este estudio toma la definición del modelo de educa-
ción en el liderazgo (LID) de López y Ortiz de Montellano: «El 
liderazgo es el acto de guiar a otros hacia el bien común» (2021a, 
p. 875). Esta concepción, cimentada en la antropología, se refie-
re al acto humano que involucra a la inteligencia, la voluntad, la 
afectividad, y depende de las virtudes, que son disposiciones in-
teriores estables de la persona que facilitan determinados com-
portamientos y se encuentran desarrolladas en algún grado 
(López, Fernández y Ortiz de Montellano, 2023).

Existen innumerables pruebas para medir la capacidad y de-
terminar el estilo de liderazgo, la mayoría a través de cuestiona-
rios comúnmente basados en el método del autorreporte. Los 
cuestionarios son instrumentos generalmente estandarizados y 
con preguntas cortas o respuestas cerradas, enfocados en varia-
bles como el comportamiento, la personalidad y la capacidad de 
influir en otros. La proliferación de este tipo de evaluaciones 
obedece a que los resultados se pueden obtener de forma rápida 
y económica (Nieto y Saiz, 2008); sin embargo, aspectos que 
afectan a la validez (el grado en que un instrumento mide la va-
riable que se pretende valorar), la producción (la elaboración 
del pensamiento, y no solo el requerir una comprensión de la 
tarea) y la complejidad (la reflexión sobre situaciones hipotéti-
cas, que se parezcan a los problemas cotidianos) limitan este 
método de evaluación. Por tanto, estas valoraciones necesitan 
revisión (Saiz y Rivas, 2008). 

Una alternativa a los cuestionarios son las tareas de desempe-
ño, que algunos han utilizado principalmente para evaluar el 
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pensamiento crítico (Kleemola, Hyytinen y Toom, 2022). Las ta-
reas de desempeño son evaluaciones complejas de actuaciones 
similares a la realidad (Davey et al., 2015). Estas evaluaciones, al 
emplear respuestas abiertas, proporcionan un mejor entendi-
miento del constructo que se pretende valorar en los examina-
dos, porque permiten que justifiquen sus decisiones y juicios. 

Objetivos

El objetivo de la investigación es proponer una forma de evalua-
ción del liderazgo, basada en el modelo LID, que emplee tareas 
de desempeño para atender los problemas más importantes que 
poseen la mayoría de los instrumentos existentes.

Metodología

Se aplicó una prueba piloto en dos universidades, una de Méxi-
co y otra de España, para probar tres tareas de desempeño para 
la evaluación del liderazgo. Las muestras fueron pequeñas: 24 y 
30 alumnos, respectivamente, para lograr una adecuada obser-
vación y valoración del desempeño de los estudiantes. En Méxi-
co, el 54 % fueron hombres y el 46 % mujeres; mientras que, en 
España, el 83 % fueron mujeres y el 17 % hombres. Debido a 
que el liderazgo es un constructo interdisciplinario, y para apro-
vechar el perfil y experiencia de los profesores evaluadores, en 
México la muestra estuvo integrada por estudiantes de las licen-
ciaturas en Dirección Financiera, Economía y Actuaría; en Espa-
ña, todos fueron de las licenciaturas en Educación. Los alumnos 
no eran de primer ingreso ni estaban a punto de concluir sus 
estudios. 

Se construyeron casos para dos de los tres ámbitos educables 
del modelo LID: la comprensión de la realidad (caso: tratamien-
to de desechos y basura) y la relación con otros (caso: conflicto 
en equipo deportivo).

Para el ámbito de dedicación a la tarea, se utilizó el juego XY 
(estrategia en equipo de tres personas) para evidenciar la diná-
mica de participación, colaboración y recuperación del estu-
diante. 
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Los casos se conceptualizaron y estructuraron siguiendo las 
recomendaciones de Johnson, Penny y Gordon (2009). Se utili-
zó el formato de la prueba CLA+ (Wolf, Zahner, y Benjamin, 
2015) y se instalaron en las plataformas BrightSpace para los es-
tudiantes de la universidad mexicana y CANVAS para los de la 
universidad española. Además, se programó la sesión presencial 
para la actividad de dedicación a la tarea (juego XY). En ambas 
universidades se seleccionaron a los profesores que evaluarían 
los entregables y presenciarían la dinámica del juego XY. 

El entregable del caso de comprensión de la realidad fue una 
presentación de 10 diapositivas en PowerPoint, que cada estu-
diante debía diseñar y exponer en la reunión de condóminos. 
Para al caso de relación con otros, el entregable fue un vídeo, de 
máximo tres minutos, que se presentaría a los jugadores de fut-
bol en conflicto. La actividad de dedicación a la tarea se llevó a 
cabo en el salón de clases, por lo que no requirió un entregable. 
Tanto los casos como la actividad incluían una encuesta final 
con preguntas cerradas (escala tipo Likert), que recoge los princi-
pales aprendizajes para el alumno. Todas las aplicaciones se lle-
varon a cabo entre los meses de junio y septiembre del 2023.

Para la evaluación se construyeron rúbricas que no solo re-
quirieron que los evaluadores observaran y valoraran comporta-
mientos de los alumnos en los entregables, sino que intuyeran 
las virtudes que los sustentaban.

Resultados

La media del grupo piloto fue de 19 en una escala de 25 puntos, 
por ámbito educativo, y de 57 de una escala de 75, para los tres 
ámbitos en conjunto. Este puntaje refleja que el liderazgo de los 
estudiantes se encuentra en proceso de formación, con un avan-
ce del 76 % de promedio (cuadro 1). 
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Cuadro 1

Universidad Grupo Comprensión 
de la realidad

Relación 
con otros

Dedicación 
a la tarea

Puntuación total

Media Media Media Promedio Total
puntos

Total
%

México Uno 20.0
15.4
19.4
17.1

20.8
16.2
19.2
18.2

21.8
20.0
20.2
19.7

20.9 62.6 83.8

Dos 17.2 51.6 68.8

España Uno 19.6 58.8 78.4

Dos 18.3 55.0 73.3

Promedio 18.0 18.6 20.4 19.0 57.0 76.0

Nota: elaboración propia

Sobre esta base, la comparación de las medias entre universi-
dades y entre sus propios grupos parecería mostrar un liderazgo 
más desarrollado en los alumnos del grupo uno de la universi-
dad mexicana, con relación al grupo dos de la misma universi-
dad, y a ambos grupos de la universidad española. Adicional-
mente, estos descriptores evidencian que los estudiantes del gru-
po uno de la universidad española tienen un liderazgo más 
desarrollado que los alumnos del grupo dos. En cuanto a la 
comparación de medias por ámbito, los datos muestran un me-
jor resultado en la dedicación a la tarea (juego XY), seguido por 
el de relación con otros y, en tercer lugar, por el de comprensión 
de la realidad, en todos los casos (excepto el grupo uno de la 
universidad de España, que en el ámbito de la comprensión de 
la realidad registró una media ligeramente mayor que en el de la 
relación con otros). 

Al obtener los reportes individuales, la prueba verificó la rele-
vancia de contar con rúbricas completas y precisas para enfocar 
la evaluación en los rasgos que el constructo del liderazgo exige 
y para valorar los distintos comportamientos observables. La in-
clusión de las virtudes que sustentan los comportamientos fue 
determinante, pues, aunque no se valoran por medio de la esca-
la, guían el proceso de observación. 

El involucramiento personal del profesor en el proceso de 
evaluación mediante la observación del desempeño del estu-
diante amplió el diálogo educativo entre el docente y cada alum-
no, abriendo nuevas posibilidades para su formación.
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Tanto en México como en España, los profesores evaluadores 
coincidieron en que la ejecución de los casos y la actividad les 
descubrió rasgos y capacidades de sus estudiantes, que les ha-
bían pasado totalmente desapercibidos en el aula. 

Las encuestas finales reportaron que los alumnos ampliaron 
su comprensión de los problemas, lograron reconocer la impor-
tancia de la relación con los otros y la necesidad de dedicarse a la 
tarea. La gran mayoría de los estudiantes destacó, como conclu-
siones: la conveniencia y el deber que tienen de involucrarse 
para analizar y buscar alternativas de solución a los problemas 
que se presentan en su comunidad, independientemente de que 
al final se logre o no el objetivo, así como la importancia de tra-
bajar en equipo para el logro del bien común, lo que requiere 
comunicación y que las personas se sientan valoradas, compren-
didas y motivadas. Este resultado permite verificar el valor for-
mativo de la prueba.

Conclusiones

La propuesta de la evaluación del liderazgo mediante tareas de 
desempeño evalúa el liderazgo de manera integral y en ejecu-
ción. Aunque más ardua y costosa que las evaluaciones cerradas, 
esta forma de evaluar el liderazgo presenta un avance para solu-
cionar algunos de los problemas de evaluación de este construc-
to y es útil para realizar una evaluación formativa a los examina-
dos. Además, el conocimiento más amplio que se obtiene de los 
alumnos a nivel individual y de grupo permite a los docentes 
saber más de sus estudiantes y ofrecerles una educación persona-
lizada más acertada. Se confirmó que la evaluación es, en sí mis-
ma, una experiencia de aprendizaje altamente significativa para 
los estudiantes si está bien realizada. 

El liderazgo es un fenómeno que implica madurez (Wallace, 
Torres y Zaccaro, 2021), por lo que se puede decir que nunca se 
termina de desarrollar y que, para formarlo, es imprescindible el 
diálogo entre el profesor y el estudiante. Por ello, la comunica-
ción con el alumno, la observación de su desempeño y la utiliza-
ción adecuada de las rúbricas son elementos clave para lograr 
concretar el potencial de metodología de evaluación. Entre las 
futuras líneas de investigación está diseñar un programa de capa-
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citación práctico, para los profesores que deseen utilizar esta me-
todología de evaluación, que abarque estos tres elementos. Así, 
la evaluación podrá ser más eficaz y se reducirían los sesgos por 
la interpretación, al emplear a distintos evaluadores.

Es necesario elaborar más casos y actividades para emplearlos 
como tareas de desempeño y profundizar en la investigación de 
esta metodología de evaluación mediante estudios de regresión 
para identificar variables asociadas con el desempeño de un lide-
razgo efectivo.
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Resumen
La vinculación entre universidades y mercado laboral es clave para el desarro-
llo de competencias transversales en los estudiantes, especialmente la del lide-
razgo. La presente investigación presenta un estudio comparativo de las acti-
vidades de vinculación entre las instituciones de educación superior (IES) y el 
mercado laboral que se realizan en México y España. Se llevaron a cabo 51 
entrevistas a profesionales con amplio conocimiento y experiencia, incluidos 
rectores, directores y expertos en estrategias de vinculación.

Los resultados exponen y evalúan las diversas actividades de vinculación 
en ambos países y su impacto en el desarrollo de competencias transversales. 
En México, la vinculación es insuficiente y desarticulada; España, por su parte, 
obtiene mejores resultados debido a su gestión educativa, aunque persisten 
áreas de mejora. Las competencias transversales más requeridas por el ámbito 
laboral en ambos contextos incluyen liderazgo, trabajo en equipo, comunica-
ción, gestión emocional, competencias digitales, ética, adaptabilidad, aprendi-
zaje autónomo, razonamiento crítico, creatividad, sostenibilidad y multicultu-
ralidad.

El análisis subraya que, en la era digital, la cooperación efectiva entre uni-
versidades y el mercado laboral es crucial para potenciar el desarrollo de com-
petencias y responder a las demandas laborales actuales.

Palabras clave: liderazgo, vinculación, competencias, universidad, mercado la-
boral.

Vinculación universidad-mercado laboral
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Introducción

La incorporación de los estudiantes universitarios al mercado la-
boral es un reto global, donde las competencias transversales, en 
particular el liderazgo, desempeñan un papel crucial. En un en-
torno laboral cambiante, la relación entre las universidades y el 
mercado laboral se convierte en un factor determinante para la 
formación de profesionales que puedan adaptarse y sobresalir 
en sus respectivas áreas. 

De acuerdo con el Foro Económico Mundial (2023), se esti-
ma una pérdida neta de 14 millones de empleos, equivalente al 
2 % del empleo actual. Un estudio de McKinsey y Company 
(2021) revela que el 87 % de las empresas en todo el mundo 
afrontan un déficit de cualificaciones, resaltando la importancia 
de certificaciones de competencia sobre las credenciales acadé-
micas. El liderazgo, como competencia transversal, destaca como 
esencial para la empleabilidad en un mercado donde las tenden-
cias medioambientales, tecnológicas y económicas transforman 
continuamente el panorama laboral. 

Marco teórico

La vinculación entre las instituciones de educación superior 
(IES) y el mercado laboral es crucial para fomentar la innova-
ción, las competencias transversales y el desarrollo socioeco-
nómico. Una relación sólida entre estos actores beneficia tanto 
a las IES y al sector productivo como a la sociedad en su con-
junto. Gould (2002) define la vinculación como un proceso 
integral que articula docencia, investigación y extensión, facili-
tando una interacción eficaz con el entorno socioeconómico y 
fortaleciendo la generación y aplicación práctica del conoci-
miento.

El modelo de la «triple hélice» de Etzkowitz y Leydesdorff 
(1996) resalta la interacción entre academia, industria y gobier-
no como impulso para la innovación. Este enfoque se amplía 
con el de «cuádruple hélice», que incorpora a la sociedad civil 
(Carayannis y Grigoroudis, 2016), y el de «quíntuple hélice», 
que añade el medioambiente como pilar de la innovación soste-
nible (Carayannis y Campbell, 2012).
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En este contexto, el desarrollo de competencias transversales 
es fundamental. La OCDE las define como la capacidad de mo-
vilizar conocimientos, habilidades, valores y actitudes para res-
ponder a demandas complejas (OCDE, 2012). Estas competen-
cias favorecen la inserción laboral de los egresados y contribuyen 
a una sociedad más competitiva y sostenible.

Objetivos

• Comparar y analizar las mejores prácticas de vinculación en-
tre universidades y el mercado laboral para el desarrollo de 
competencias transversales en los estudiantes. 

• Identificar las principales competencias requeridas por el 
mercado laboral en relación con las desarrolladas por los 
egresados universitarios a través de un análisis comparativo 
entre México y España.

Metodología

El presente estudio empleó un enfoque cualitativo con un dise-
ño no experimental y transversal. De tipo descriptivo y aplicado, 
se recolectaron datos mediante entrevistas. La muestra fue no 
probabilística, con 51 entrevistas realizadas entre 2021 y 2023 a 
rectores, docentes, directivos universitarios y empleadores.

Resultados

En México, la vinculación entre instituciones de educación supe-
rior (IES) y el mercado laboral es fundamental, pero insuficiente 
y fragmentada. La autonomía universitaria y la ausencia de una 
estrategia nacional generan esfuerzos desarticulados. El lideraz-
go institucional es crucial: sin una valoración adecuada de la vin-
culación, su fortalecimiento es improbable. Además, los emplea-
dores se enfrentan a dificultades para encontrar egresados con 
las competencias requeridas, complicadas por condiciones labo-
rales poco atractivas. 

En España, la vinculación está guiada por estrategias de la 
Unión Europea y sus grandes retos se enfocan en el desarrollo de 
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competencias transversales como el liderazgo, el trabajo en equi-
po, la comunicación y la gestión emocional. Aunque la relación 
universidad-mercado laboral es positiva, se percibe distante. Las 
entrevistas revelan que, si bien ambos países coinciden en la re-
levancia de esta relación, difieren en su implementación. España 
ha logrado mejores avances debido a una estrategia mejor im-
plementada. Por su parte, México requiere una propuesta nacio-
nal que integre universidades y mercado laboral, enfocada en 
desarrollar competencias necesarias para la sociedad y el merca-
do laboral.

Conclusiones

La implementación de actividades de vinculación eficientes en-
tre las IES y el mercado laboral es fundamental para el desarrollo 
de competencias transversales. La sociedad, en general, y el am-
biente laboral, en particular, requieren un mejor desarrollo de 
habilidades como liderazgo, trabajo en equipo, comunicación y 
gestión emocional, por lo que es fundamental considerar una 
vinculación eficiente como herramienta clave.

En México, la relación universidad-mercado laboral es insufi-
ciente y desarticulada, debido, entre otras cosas, a la falta de una 
estrategia nacional. El liderazgo institucional es esencial para 
mejorar esta vinculación, ya que su ausencia limita el proceso. 
En España, las estrategias impulsadas por la Unión Europea 
brindan un enfoque más sólido. No obstante, persisten desafíos 
en el desarrollo de competencias transversales, como el trabajo 
en equipo y el liderazgo. Aunque la vinculación es positiva, 
afronta limitaciones económicas y requiere un fortalecimiento 
en la relación con los egresados.

Ambos contextos muestran la necesidad de generar estrategias 
efectivas para desarrollar mejores actividades de vinculación y 
con ello impactar en un mejor desarrollo de competencias trans-
versales.
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Resumen
El artículo analiza la situación de los jóvenes recién egresados de la universi-
dad, que en su mayoría se enfrentan a dificultades para encontrar empleo de-
bido a la falta de experiencia y habilidades específicas. Este problema es espe-
cialmente crítico en América Latina. Según Max de Pree, la escasez de las habi-
lidades de liderazgo se atribuye a la falta de compromiso en valores y la 
insuficiente habilidad para influir positivamente por parte de quienes ostentan 
puestos de liderazgo, así como a la limitada capacidad para implementar cam-
bios organizacionales por parte de los líderes, según John Kotter. Estos líderes 
requieren destacarse por su conducta ejemplar, ser buenos jugadores de equipo 
y presentar asertividad en la comunicación, ética y un firme compromiso social. 
En América Latina, la necesidad de líderes capaces se manifiesta en diferentes 
sectores de la sociedad. Es fundamental que las universidades incluyan la for-
mación en habilidades de liderazgo como parte de su oferta educativa.

Palabras clave: autoeficacia, liderazgo, universitarios, habilidades, educación 
en liderazgo.

Introducción

La dificultad de los jóvenes recién egresados para encontrar em-
pleo es especialmente crítica en América Latina (Manpower 
Group, 2022). Existe una brecha significativa entre las compe-
tencias de los jóvenes en busca de trabajo y las que requieren las 
empresas (García et al., 2024). Una de estas competencias esca-

Diferencia significativa en la capacidad de lide-
razgo de los jóvenes que estudian...
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sas y requeridas es el liderazgo (Bennis, 2009; Kotter, 2012). Esta 
escasez se atribuye a la falta de compromiso (De Pree, 1989), la 
insuficiente habilidad para influir positivamente (Gastélum 
et al., 2012) y la limitada capacidad para implementar cambios 
organizacionales. Kouzes y Posner (2017) se centran en la falta 
de los líderes en la sociedad y proponen que se requiere inspirar 
a los jóvenes para lograr que ellos también sean líderes. 

Es fundamental que las universidades incluyan la formación 
en habilidades de liderazgo como parte de su oferta educativa 
Las universidades tienen un papel crucial en el desarrollo del li-
derazgo entre los jóvenes. Programas específicos de liderazgo 
pueden aumentar tanto la percepción de autoeficacia en lideraz-
go como la frecuencia con la que los estudiantes practican accio-
nes de liderazgo.

Marco teórico

Albert Bandura (1969, 1977) desarrolló el concepto de autoefi-
cacia en los años sesenta del siglo pasado. La autoeficacia se re-
fiere a la creencia de una persona en su capacidad para realizar 
una tarea, lo cual influye en su esfuerzo y persistencia. Bandura 
demostró que la autoeficacia puede mejorar a través de experien-
cias de éxito, observación de modelos exitosos, persuasión ver-
bal positiva y control de emociones negativas. Un mayor nivel 
de autoeficacia resulta en mayor motivación, rendimiento y sa-
tisfacción personal.

Paglis (2019) define el concepto de autoeficacia en liderazgo 
(leadership self-efficacy o LSE) como la confianza de un individuo 
en su capacidad de liderar a otros y alcanzar los objetivos pro-
puestos en la organización humana. Asimismo, el método más 
común para evaluar la LSE ha sido identificar comportamientos 
relacionados con las tareas del liderazgo. Para este estudio se eli-
gió aplicar una escala conductual, capturando la LSE como jui-
cio de la capacidad de una persona para identificar habilidades y 
luego llevarlos a cabo como comportamientos. 
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Objetivos

El estudio plantea dos principales preguntas de investigación:

• ¿La capacidad de ser líder es mayor que la frecuencia con la 
que los jóvenes ejercen acciones de liderazgo en diferentes 
campos de actuación?

• ¿La participación en programas de liderazgo universitarios in-
crementa la capacidad y la frecuencia de liderazgo entre los 
estudiantes?

Para abordar estas preguntas, se plantearon dos hipótesis 
principales:

• H1: Los estudiantes tienen una mayor capacidad de liderazgo 
en comparación con la frecuencia declarada de ejercer el lide-
razgo.

• H2: La participación en programas de liderazgo universitarios 
incrementa tanto la capacidad como la frecuencia de ejercer 
liderazgo en los estudiantes.

Metodología

Se utilizó un cuestionario de 48 ítems para evaluar la percepción 
de los estudiantes sobre su capacidad de liderazgo y la frecuencia 
con la que ejercen estas capacidades en seis campos: ética, huma-
nismo, compromiso social, trabajo en equipo, comunicación y 
autogestión. La muestra incluyó a 390 estudiantes de diversas ca-
rreras en la Universidad Anáhuac Cancún, divididos en diferentes 
etapas de su carrera universitaria y todos ellos participantes en los 
diferentes programas de liderazgo que oferta la universidad.

Resultados

El estudio encontró que, de promedio, la autoeficacia en lideraz-
go es mayor que la frecuencia con la que los estudiantes ejercen 
liderazgo. Este patrón se repite en todos los campos de actua-
ción. Además, se observó un aumento significativo en la capaci-
dad y la frecuencia de liderazgo a medida que los estudiantes 
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progresan en su carrera universitaria y participan en programas 
de liderazgo.

Conclusiones

El artículo concluye que los programas de liderazgo universita-
rios son efectivos para mejorar tanto la capacidad como la fre-
cuencia de liderazgo entre los estudiantes. Sin embargo, hay una 
brecha entre la autoeficacia percibida y la práctica real del lide-
razgo. Esto sugiere la necesidad de estrategias adicionales para 
fomentar la aplicación práctica de las habilidades de liderazgo 
entre los jóvenes.

A partir del estudio se puede identificar con toda seguridad 
que la capacidad de liderazgo de los alumnos que pasan por la 
universidad está íntimamente relacionada con la frecuencia de 
sus acciones de liderazgo, y esta capacidad sirve para proyectar 
sus acciones. 

Otro de los hallazgos relevantes del estudio es que las muje-
res tienen una mayor capacidad de liderazgo y frecuencia de ac-
ciones de liderazgo reportada que los hombres. 

Sin embargo, los alumnos varones declaran que tienen una 
mayor capacidad de liderazgo y de la frecuencia con la que la 
aplican tanto en lo general como en los seis campos específicos 
del liderazgo estudiados: ética, humanismo, compromiso social, 
trabajo en equipo, comunicación y autogestión. 

Por otra parte, al realizar cortes de la muestra por alumnos de 
primer ingreso, de media carrera, y en proceso de titulación, se 
pudo demostrar que tanto en la capacidad como en la frecuencia 
de acciones se presenta un incremento, por lo que los estudian-
tes que participan en algún programa de liderazgo en la universi-
dad crecen en su capacidad de liderazgo atribuida y su ejercicio 
de liderazgo. Esto coincide con autores como Sánchez y Pulido 
(2022) y García et al. (2024).

Ahora bien, este crecimiento no se da con la misma velocidad 
en los seis campos de actuación. Se pudieron identificar cuatro 
grupos de comportamiento:

• En cuanto a equipo y humanismo, parece que en la primera 
mitad de la carrera se observa un incremento en la capacidad 
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de liderazgo, para que después, en la segunda mitad de la ca-
rrera, se vean reflejados sus frutos en una mayor frecuencia de 
aplicación de acciones de liderazgo.

• En comunicación y autogestión, en la primera mitad de la ca-
rrera se presenta un incremento en la capacidad, pero el creci-
miento en la frecuencia de aplicación de acciones de lideraz-
go en estos temas se va incrementando desde el inicio y du-
rante toda la carrera.

• En cuanto a compromiso social, la capacidad de liderazgo tie-
ne un crecimiento permanente durante toda la carrera, en la 
primera mitad y en la segunda, como una especie de conti-
nuum, para que después, en la segunda mitad de la carrera, se 
vean reflejados sus frutos en una mayor frecuencia de aplica-
ción de acciones de liderazgo social.

• En ética aparece algo diferente, pues la capacidad de liderazgo 
ético se ve incrementada en la primera mitad de la carrera, y 
ya no en la segunda. Pero la frecuencia en las acciones de li-
derazgo ético no tienen un crecimiento estadístico detectado 
durante toda la carrera.
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Resumen
Los cambios acelerados, impulsados por la tecnología y el desarrollo económi-
co, están transformando todos los ámbitos, incluida la educación. Las institu-
ciones educativas requieren un liderazgo alineado con estos cambios, donde 
los docentes tienen un rol fundamental.

Corresponde a los directivos y coordinadores promover un entorno que fa-
vorezca la cohesión y sinergia, facilitando la implementación de proyectos in-
novadores y el desarrollo continuo del liderazgo docente. 

En la Coordinación Académica de Formación Integral de la Universidad 
Anáhuac Querétaro, el estudio realizado analiza las condiciones que promue-
ven la cohesión y sinergia en la Academia de la Ruta de Liderazgo, así como el 
nivel de apropiación del modelo de liderazgo propuesto por López González y 
Ortiz de Montellano (2021). Se propone un sistema de estrategias de desarro-
llo de cohesión, sinergia y liderazgo docente.

Palabras clave: liderazgo docente, cohesión, sinergia, educación superior, in-
novación educativa.

Introducción

En la Academia de la Ruta de Liderazgo de la Coordinación Aca-
démica de Formación Integral (CAFI) de la Universidad Anáhuac 
Querétaro, en los últimos semestres se han implementado diver-
sas estrategias dirigidas a facilitar y fortalecer la labor docente. 
Estas buscan mejorar la calidad académica y, simultáneamente 

Sinergia en el liderazgo docente
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promover el desarrollo del liderazgo docente. Surge ahora la ne-
cesidad de evaluar si estas estrategias han sido efectivas. Nos pre-
guntamos: ¿Existe cohesión y sinergia entre los docentes? ¿Qué 
nivel de liderazgo se ha logrado desarrollar? Este estudio explo-
ratorio busca ofrecer respuestas a estos interrogantes, brindando 
un análisis del impacto y las oportunidades de mejora.

Marco teórico

El liderazgo, entendido como la capacidad de guiar a otros hacia 
un objetivo común, es una competencia esencial en el ámbito 
educativo. Según López González y Ortiz de Montellano (2021), 
el liderazgo es un acto que se vincula al desarrollo de capacida-
des personales, manifestándose en un proceso relacional entre 
personas. Esta concepción del liderazgo no solo implica la habi-
lidad de dirigir, también la de reconocer y responder a las necesi-
dades y potencialidades de los demás, orientado hacia el bien 
común.

La cohesión en el ámbito educativo se refiere a la creación de 
lazos entre estudiantes y docentes para fomentar la participación 
y colaboración. Por su parte, la sinergia implica un esfuerzo con-
junto donde el trabajo colaborativo se convierte en un proceso 
eficiente y productivo, promoviendo proyectos compartidos y 
empoderamiento (Sena Sánchez y Sena Sánchez, 2022). 

El modelo de liderazgo propuesto por López González y Or-
tiz de Montellano (2021) articula tres ámbitos esenciales: com-
prensión de la realidad, relación con otros y dedicación a la ta-
rea. Estos ámbitos se relacionan con virtudes como la prudencia, 
la justicia, la fortaleza y la templanza, que permiten al líder edu-
car y guiar con una visión holística y ética. Este modelo ofrece 
una base sólida para la formación de líderes que no solo se cen-
tran en sus habilidades, sino en el desarrollo y bienestar del 
equipo, alineado con los valores educativos y sociales. Las virtu-
des son cualidades que permiten al individuo actuar en busca 
del bien común, desarrollándose plenamente como ser humano. 
Estas pueden ser aprendidas a través de procesos educativos for-
males (Rumayor, Fernández Espinosa y Haddad, 2024).
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Objetivos

• Evaluar las estrategias implementadas en la Academia de la 
Ruta de Liderazgo para determinar su efectividad en fomentar 
la cohesión, sinergia y liderazgo docente.

• Analizar el nivel de desarrollo del liderazgo docente con base 
en el modelo de López González y Ortiz de Montellano (2021).

• Proponer estrategias con el fin de fortalecer la cohesión, la si-
nergia y el desarrollo del liderazgo docente.

Metodología

El presente estudio utilizó una metodología mixta, combinando 
análisis cuantitativo y cualitativo para explorar la percepción de 
cohesión y sinergia, además de la efectividad de las estrategias 
implementadas hasta el momento.

Para evaluar el nivel de liderazgo según el modelo de López 
González y Ortiz de Montellano (2021), se empleó ChatGPT-4 
para generar reactivos tipo caso, que fueron revisados, contex-
tualizados y ajustados a las características de los docentes partici-
pantes.

Resultados

El estudio revela que más del 80 % de los docentes perciben una 
alta o muy alta cohesión entre colegas, lo que refleja un entorno 
de confianza y apoyo mutuo. En cuanto a la sinergia, el 56 % de 
los docentes considera que existe un buen nivel, lo que sugiere 
oportunidades para proyectos colaborativos y la adopción de 
buenas prácticas.

Las prácticas exitosas de la coordinación de la Ruta de Lide-
razgo incluyen retroalimentación personalizada, unificación de 
criterios de evaluación, disponibilidad de materiales y creación 
de espacios de integración.

Respecto a la secuencia didáctica, el 75 % de los docentes afir-
ma que les ha sido de gran utilidad, aunque se identifican áreas 
de mejora como la revisión del contenido, el equilibrio entre 
teoría y práctica, y la claridad en la conexión entre materias. Las 
evaluaciones homologadas son percibidas como exitosas por el 
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87,5 % de los docentes, sugiriéndose mayor flexibilidad, no res-
tringiendo la libertad de cátedra y alineándose con la secuencia 
didáctica.

En cuanto al liderazgo docente, según el modelo de López 
González y Ortiz de Montellano (2021), los resultados muestran 
un desarrollo promedio del 75,7 % destacando el ámbito de «de-
dicación a la tarea» con un 82,6 %. El área con mayor oportuni-
dad de mejora es la «relación con otros», con un 70,8 %, mien-
tras que «comprensión de la realidad» alcanzó un 73,6 %. Estos 
resultados evidencian un sólido compromiso docente, pero se-
ñalan la necesidad de fortalecer las relaciones interpersonales 
dentro de la comunidad educativa.

Conclusiones

Este estudio ha permitido identificar el estado actual del lideraz-
go docente en la Academia de la Ruta de Liderazgo. Como parte 
de las estrategias propuestas, se recomienda formalizar la revi-
sión, actualización y evaluación periódica y sistematizada de la 
secuencia didáctica y de las evaluaciones homologadas. Además 
de generar espacios de trabajo colaborativo entre docentes para 
que puedan proponer actividades y proyectos orientados a facili-
tar la comprensión de los contenidos, mejorar la efectividad en 
el aula y el desarrollo de su propio liderazgo. Este es solo un pri-
mer ejercicio exploratorio para, posteriormente, revisar, ajustar y 
validar el instrumento utilizado, y generalizar su aplicación a 
docentes de otras áreas del conocimiento y universidades, pro-
moviendo, así, un liderazgo educativo integral. 
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Resumen
La incorporación de la inteligencia artificial (IA) y el software de diseño en la 
educación superior están transformando la forma en que se enseña y se apren-
de en diversas disciplinas, y la educación, tal como la conocemos, se enfrenta 
desafíos críticos. En un mundo cada vez más globalizado, digitalizado y en 
constante transformación, la enseñanza tradicional está luchando por adap-
tarse (Villafán, 2024). Este estudio se centra en las experiencias y propuestas 
para integrar la IA y el software de SketchUp en la formación integral y la 
educación en liderazgo de acción positiva dentro de la licenciatura de Arqui-
tectura en la Universidad Anáhuac, Campus Puebla.

La importancia de integrar la IA en la formación integral radica en el vín-
culo con el liderazgo de acción positiva que nosotros tenemos en nuestra filo-
sofía institucional, ya que uno de los mayores obstáculos para los docentes es 
la falta de personalización en el aprendizaje (Villafán, 2024), por lo que enten-
der las necesidades de las personas que interactúan con nosotros en un entor-
no académico en la licenciatura de Arquitectura en Puebla permite ofrecer re-
comendaciones concretas para lograr este objetivo, pues, a pesar de los mejo-
res esfuerzos, muchos estudiantes se quedan rezagados o, por el contrario, no 
son suficientemente desafiados. 

En todos los niveles educativos se experimenta la necesidad de un nuevo 
paradigma educativo que responda con calidad, con actualidad y sobre todo 
con pertinencia a las realidades de la sociedad del siglo xxi (Villafán, 2024).

Uso didáctico de la IA para desarrollar la capaci-
dad de espacialidad mediante el liderazgo...
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Palabras clave: inteligencia artificial, formación integral, liderazgo, educación, 
arquitectura.

Introducción

Los estudiantes de arquitectura en su gran mayoría no encuen-
tran sentido a la aplicaciones de la geometría descriptiva en la 
vida profesional, por lo que como toda área de la Matemática, 
esta genera desinterés al no enfocarla hacia un propósito concre-
to. La importancia de adaptar la educación en arquitectura a los 
avances tecnológicos, especialmente en un contexto donde la IA 
está ganando relevancia en múltiples campos profesionales, per-
mite conectar el contexto de las nuevas generaciones con los 
aprendizajes significativos en el área de la Geometría Descripti-
va, preparando a los estudiantes no solo en competencias técni-
cas, sino también en habilidades blandas como el liderazgo, la 
comunicación y la resolución de problemas. Aunque para algu-
nos puede sonar como una tendencia pasajera o un atentado 
contra la esencia humanista de la educación, la IA está cambian-
do la forma en que los docentes – y, en general, todos los profe-
sionales de la educación: directivos, administrativos, investiga-
dores, diseñadores, etc.– abordan los procesos educativos desde 
herramientas, plataformas, aplicaciones y sobre todo desde es-
trategias, conocimiento y ética (Villafán, 2024).

La relevancia de este tema tiene implicaciones prácticas en 
cuanto a cómo nuestros estudiantes generan aprendizajes signi-
ficativos, siendo esta la clave para superar los desafíos educativos 
actuales (Villafán, 2024), preparando integralmente a los futu-
ros arquitectos/as sin deshumanizar el proceso educativo formal.

Marco teórico

La educación en arquitectura es un campo donde la creatividad, 
la innovación y la visión del futuro convergen para dar forma a 
entornos físicos que influyen directamente en la calidad de vida 
de las personas (Anderson y Dill, 2000), el uso de la inteligencia 
artificial (IA) en la enseñanza de la arquitectura está ganando te-
rreno y ofreciendo nuevas oportunidades para mejorar la forma-
ción de los estudiantes, la IA pretende ser una herramienta que 
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abone la formación de recursos humanos sin soslayar que el tra-
bajo análogo desaparezca, sino que pueda ser un complemento 
para afrontar los retos que implica el uso de aplicaciones genera-
tivas de imágenes y textos (Barrera, 2024). Algunos ejemplos 
destacados aplicados al campo de la profesión son: generación 
de diseños y modelado 3D; análisis de datos y simulaciones; 
asistentes virtuales y tutoriales personalizados; reconocimiento 
de patrones y estudios de caso, y optimización de procesos y ges-
tión de proyectos.

Nosotros describiremos el primero de ellos, ya que es referente 
desde las actividades académicas que podemos realizar en ejerci-
cios de geometría descriptiva, pues los sistemas de IA pueden 
ayudar a los estudiantes a generar diseños arquitectónicos me-
diante algoritmos de generación automática. Los futuros arqui-
tectos deben estar equipados con las habilidades y el conocimien-
to necesarios para abordar estos desafíos y dar forma a un entor-
no construido sostenible y significativo (García y López, 2021). 

Al igual que la arquitectura misma, la educación en arquitec-
tura es un campo en constante evolución. En cada generación de 
arquitectos vemos una adaptación a nuevas tecnologías y enfo-
ques que reflejan el conocimiento y las herramientas disponibles 
en ese momento (Squire y Jenkins, 2003). Los algoritmos pueden 
tomar en cuenta criterios como la funcionalidad, la estética y la 
sostenibilidad para crear propuestas de diseño innovadoras. Ade-
más, la IA también puede facilitar el modelado 3D de los proyec-
tos, permitiendo a los estudiantes visualizar y explorar sus dise-
ños de manera más efectiva, admitiendo de forma responsable la 
necesidad de incorporar consciente y críticamente dichas alterna-
tivas en la academia para contar con un nivel de competencia 
adecuado en un mundo educativo globalizado (Barrera, 2024).

Uno de los pilares fundamentales de la innovación pedagógi-
ca en la enseñanza de la arquitectura es la integración de tecno-
logías avanzadas (Brown y González, 2017), debido principal-
mente a la simulación arquitectónica mediante la realidad vir-
tual, siendo una herramienta principal en este proceso académico 
de transformación que estamos describiendo. Nuestros estudian-
tes se ven estimulados mediante experiencias inmersivas que 
trascienden la bidimensionalidad de los ejercicios de geometría 
descriptiva, al dibujar convencionalmente en papel, permitién-
doles generar diseños innovadores mediante la experimentación 
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de las formas en entornos virtuales. Por tanto, la formación de 
arquitectos, no puede quedar anclada en el pasado, sino que 
debe ser igual de innovadora y adaptable a las necesidades cam-
biantes de la sociedad (Tsekleves et al., 2016), en la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible (2015), la ONU menciona un ob-
jetivo que alude a la equidad e inclusión, el cual contempla el 
aprovechamiento de las tecnologías y apuesta por recursos edu-
cativos de libre acceso y la educación a distancia a fin de mejorar 
la calidad de la enseñanza (Unesco, 2016). Por otro lado, en el 
Consenso de Beijing (2019) sobre la inteligencia artificial y la 
educación, se destaca la importancia de integrar la IA en el ámbi-
to educativo con el objetivo de generar un sistema educativo 
abierto y equitativo. Por lo que es posible beneficiar la enseñan-
za de la geometría descriptiva en el ámbito de la arquitectura 
gracias al carácter flexible que presenta la herramienta de IA, que 
facilita la personalización del aprendizaje a partir de la conside-
ración de las características de los estudiantes (Hutchins, 2017), 
y reforzarse mediante el uso de software especializado en parti-
cular SketchUp, el cual posee una interfase muy intuitiva y ami-
gable para iniciarse en el proceso de dibujo por computadora en 
los primeros semestres de la licenciatura.

Objetivos

El objetivo general es analizar cómo la IA está siendo utilizada me-
diante el liderazgo de acción positiva en la enseñanza de la geome-
tría descriptiva y cómo puede mejorar la calidad de la educación, 
identificando los desafíos y, al mismo tiempo, las oportunidades 
que esta innovación presenta para la comunidad académica for-
mada principalmente por nuestros estudiantes y docentes.

Los objetivos específicos son: 

• Identificar las experiencias previas de integración de la IA en 
la formación integral y la educación en liderazgo en la licen-
ciatura de Arquitectura.

• Proponer estrategias pedagógicas mediante el uso de software 
especializado en el área de la Arquitectura – en particular, 
SketchUp– para facilitar el aprendizaje de geometría descrip-
tiva y recomendaciones para mejorar esta integración.



137Uso didáctico de la IA para desarrollar la capacidad de espacialidad mediante el liderazgo...

Metodología

Nuestro tipo de investigación es descriptiva, mediante un diseño 
documental con enfoque cualitativo, el estudio se basa en la re-
visión de la literatura existente sobre el uso de la IA en la ense-
ñanza de la arquitectura y en la recopilación de datos a través de 
la técnica de investigación de entrevistas a estudiantes de arqui-
tectura. Se analizarán ejemplos de buenas prácticas y se evalua-
rán las políticas educativas relacionadas con la IA en la educa-
ción arquitectónica.

Resultados

Como resultado del ejercicio pedagógico de incorporar Sket-
chUp y el uso de IA, para desarrollar el ejercicio de proyección 
de una escalera helicoidal en montea e isométrico, se observó el 
uso responsable de estas herramientas. Entendiendo la forma 
básica de cada elemento y cómo se genera en el espacio a partir 
de un eje, el uso de la IA permite entender la construcción 
geométrica del elemento, sirviendo solamente de ejemplo gráfi-
co, ayudando como ejercicio para coadyuvar en crecer la habili-
dad de la capacidad espacial de cada alumno. El uso de Sket-
chUp interviene durante esta actividad, permitiendo tener una 
herramienta de dibujo que estimula la construcción rápida y ge-
nérica del ejercicio mediante una interfase intuitiva y simplifica-
da para generar la volumetría de cada escalón, e ir siguiendo el 
desarrollo radial ascendente del cuerpo completo de la escalera. 

Al tener ambos ejemplo visuales, que sirven como referencia, 
es factible iniciar el trabajo manual en montea de cada una de 
las distintas vistas, interactuando en cada momento que surgen 
dudas con los elementos creados por IA y SketchUp, plasmando 
en planta, alzado y perfil el ejercicio. La perspectiva isométrica es 
el reto más grande que afrontan en esta actividad. Aquí se obser-
vó el liderazgo de acción positiva mediante el genuino apoyo 
entre ellos, que en todo momento tienen la asesoría del docente, 
permitiendo interactuar para la construcción de conocimientos 
significativos. 

Es decir, el trabajo académico se simplifica en todo momento 
dentro del espacio áulico y fuera de él, se estimula el trabajo co-
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laborativo sin la necesidad de generar equipos de trabajo y se 
pueden realizar correcciones rápidas usando los medios tecnoló-
gicos disponibles, generando un dialogo a partir de herramien-
tas gráficas que enriquecen notablemente a los alumnos, pues 
evitan la frustración de repetir o borrar pasos que anteriormente 
solo podían ejecutarse a mano mediante el dibujo convencional.

Conclusiones

Las conclusiones preliminares sugieren que, si bien existen algu-
nos esfuerzos para integrar la IA en la formación integral de la 
licenciatura de arquitectura en Puebla, aún hay áreas de oportu-
nidad para mejorar. Se identifican barreras como la falta de re-
cursos tecnológicos adecuados, la resistencia al cambio por parte 
de algunos docentes y la necesidad de actualizar los planes de 
estudio para incluir contenidos relacionados con la IA y el lide-
razgo, proponiendo varias recomendaciones para mejorar la in-
tegración de la IA en la formación integral y la educación en lide-
razgo de acción positiva en la licenciatura de Arquitectura en 
Anahuac, Campus Puebla, como la creación de programas de 
capacitación para docentes y la incorporación de proyectos y 
asignaturas relacionadas con la IA y el liderazgo.
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El desarrollo docente a través 
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Resumen
Este trabajo se enfoca en la implementación de un plan estratégico para la 
gestión y el desarrollo docente con base en la teoría del liderazgo situacional 
de Hersey y Blanchard, aplicado a la Ruta de Liderazgo en la Universidad Aná-
huac Querétaro. El objetivo principal es promover el crecimiento personal y 
profesional de los docentes mediante un liderazgo adaptado a su nivel de ma-
durez laboral, con la intención de favorecer su crecimiento y lograr, además, la 
mejora en la calidad académica de los cursos que imparten.

Uno de los aportes principales de esta teoría es la estrategia que utiliza 
para identificar el estilo de liderazgo que se puede emplear con mayor eficacia 
en el caso específico de cada colaborador o miembro de un equipo. Esta estra-
tegia está basada en distintas variables, como son: el estilo del líder, la adap-
tabilidad que tiene a las situaciones y la flexibilidad para ejercer un determi-
nado tipo de liderazgo. 

La finalidad de llevar este modelo al contexto educativo es contar con un 
plan de desarrollo claro con elementos observables y medibles que brinden al 
docente un camino de crecimiento tanto personal como profesional; favorecer 
su propio liderazgo y lograr proyectar esto con sus grupos de alumnos, convir-
tiéndose en una inspiración propia del liderazgo.

Palabras clave: liderazgo situacional, desarrollo docente, calidad académica, 
madurez laboral, coordinación docente.

El desarrollo docente a través del liderazgo situa-
cional
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Introducción

A lo largo de los años diversos autores e investigadores han abor-
dado el tema de la formación y capacitación docente. Bernard 
Honore, un pensador e investigador del Instituto de Formación 
y Estudios Psicosociológicos y Pedagógicos de París, desarrolló 
una teoría de la formación en la cual afirmó que este tema de 
formación docente es un problema existente que no ha sido re-
suelto (Rosas, 2000). 

El siguiente proyecto aplicativo busca, mediante la elabora-
ción de un plan estratégico de desarrollo docente, aplicar los 
conceptos teóricos sobre el liderazgo situacional de Hersey y 
Blanchard y el desarrollo profesional para lograr que el grupo de 
docentes de la Ruta de Liderazgo de la Universidad Anáhuac 
Querétaro se involucre activa y comprometidamente con las ac-
tividades propias de su rol como docentes y favorecer así su cre-
cimiento personal y profesional.

Marco teórico

El liderazgo situacional se enfoca en dos puntos principales: la 
tarea que el colaborador desempeña y el nivel de relación que el 
líder tiene con cada miembro del equipo. La combinación de 
estos dos aspectos da pie, según Hersey y Blanchard (1999) a 
distintos estilos de liderazgo que se pueden implementar, afir-
mando que no existe un único estilo de liderazgo correcto, sino 
que el líder adaptará su enfoque en función a la situación y al 
«nivel de madurez» de cada colaborador. 

Para identificar el nivel de madurez que los colaboradores 
pueden tener se debe tomar en cuenta dos dimensiones: la moti-
vación y la capacidad que presentan ante una tarea u objetivo 
específico, propios del puesto que desempeña (Blanchard, Zigar-
mi y Zigarmi, 1986).

Hablar de desarrollo profesional es hablar de una de las dis-
tintas áreas que conforman a la persona; esta área profesional es 
parte de uno de los diferentes elementos que cada individuo 
busca cultivar en su vida. (Chavarría, 2021). El desarrollo profe-
sional es parte esencial de la vida de cualquier persona. En el 
ámbito de la educación, el docente también necesita alcanzarlo, 



143El desarrollo docente a través del liderazgo situacional

ya que él mismo se encuentra formando a los futuros profesio-
nales de una sociedad. 

Basándonos en la teoría de los intereses constitutivos del co-
nocimiento de Jürgen Habermas, destacan dos intereses funda-
mentales: el técnico – centrado en habilidades tradicionales para 
aplicar programas externos– y el práctico – que fomenta la auto-
nomía en la toma de decisiones y resolución de problemas– (Ba-
zán y González, 2007). Al aplicar la teoría del liderazgo situacio-
nal, se busca promover la autonomía del docente, ayudándolo a 
desarrollar un interés práctico mediante el liderazgo adaptado a 
sus necesidades. 

Según Rusell, existen muy pocas propuestas en las que los 
profesores aprendan de su experiencia personal, al mismo tiem-
po que un formador los va guiando en el camino, para lo cual 
considera que se necesita un modelo con una dirección clara de 
hacia dónde guiar al docente (Ruffinelli, 2017).

Dentro de la Universidad Anáhuac Querétaro se busca abonar 
al cumplimiento de la propuesta formativa a través de la Ruta de 
Liderazgo. Para ofrecer esta formación de líderes que busquen el 
bien común en la sociedad es esencial contar con docentes que 
no solo enseñen teoría, sino que sirvan como referentes e inspi-
ración. «En cuanto a virtud y competencia el liderazgo se educa a 
través de experiencias significativas de aplicación y de la re-
flexión que se hace de estas. El ejemplo y el acompañamiento 
son claves para el aprendizaje» (Ortiz de Montellano, comunica-
ción personal, 01 de septiembre de 2022). Por tal razón, un do-
cente de la Ruta de Liderazgo debe recibir por parte de su coordi-
nador orientación y acompañamiento que lo ayude a sentirse 
cada vez más motivado y seguro en sus capacidades para desa-
rrollarse como un verdadero líder en el aula.

Objetivos

• Analizar el liderazgo situacional de la teoría de Hersey y Blan-
chard con un enfoque en el desarrollo personal y profesional 
del docente.

• Proponer una metodología de aplicación para la gestión y el 
desarrollo docente de la Academia que conforman los docen-
tes de la Ruta de Liderazgo.
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Metodología

La metodología utilizada en este trabajo es análisis documental 
y observación de campo, aplicándola a un contexto educativo 
específico. Se desarrolló un plan estratégico que incluye la iden-
tificación de los niveles de madurez de los docentes y la imple-
mentación del liderazgo correspondiente. La evaluación del plan 
se realizará mediante la observación del desempeño docente y el 
impacto en la calidad académica con sus grupos.

Resultados

El presente plan estratégico de desarrollo docente, basado en la 
teoría de liderazgo situacional y en el desarrollo profesional de 
la persona desde algunos principios de la antropología filosófi-
ca, busca ser un proceso de formación innovador y que oriente 
al docente hacía su crecimiento personal. Su implementación 
comenzó en el semestre agosto-diciembre 2023 y se sigue lleván-
dose a cabo. 

Contar con un plan estratégico de desarrollo docente favorece 
el acompañamiento y la orientación personalizada para cada do-
cente, además de ofrecer al coordinador de la Ruta de Liderazgo 
herramientas con una base y sustento teórico, plasmado en un 
proceso que conlleva al crecimiento y madurez profesional de su 
equipo. Asimismo, esto traerá como resultado el óptimo desem-
peño del docente, basado en un tipo de formación que promueve 
la autonomía y la reflexión del profesor, sin olvidar el impacto 
que se tendrá en la mejora en la calidad académica de los cursos.

El plan estratégico de desarrollo docente para los profesores 
de la Ruta de Liderazgo se pensó con la estructura que se muestra 
en la figura F.

Figura F. Estructura del plan estratégico de desarrollo docente.
Nota: elaboración propia.
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Para implementar las acciones y herramientas del plan estra-
tégico de desarrollo docente el coordinador de la Ruta de Lide-
razgo define objetivos y metas estratégicas que sumen al desarro-
llo del docente, siguiendo la línea del plan estratégico. Dichos 
objetivos y metas se presentan en la tabla E.

Tabla E. Plan estratégico con objetivos y metas en función de las dimen-
siones

Dimensión Propuesta de objetivo estratégico Propuesta de meta estratégica 

Formación Incrementar la participación de los 
docentes en las actividades propias 
de formación del área, como acade-
mias de inicio, intersemestral y final; 
las cuales deberán ofrecer un espa-
cio de reflexión para el docente. 

El 90 % de los profesores participa 
regularmente en actividades que 
promueven su formación en la 
práctica docente. 

Calidad académica Incrementar el porcentaje de docen-
tes que mejora su desempeño profe-
sional en la forma de impartir sus 
cursos y asegurar la experiencia de 
aprendizaje de sus alumnos. 

El 80 % de los profesores evalua-
dos de acuerdo con la prueba de 
desempeño SEPRAD, obtiene resul-
tados igual o mayor al promedio 
obtenido en la Ruta de Liderazgo 
el semestre anterior. (4,6 de 5). 

Participación e In-
volucramiento

Definir actividades de trabajo cola-
borativo entre docentes, con la fina-
lidad de contar con material com-
partido que asegure los pilares del 
aprendizaje en los cursos.

El 90 % de los profesores participa 
continuamente en actividades que 
promueven el trabajo colegiado del 
área, mejorando las capacidades 
docentes y el aprendizaje de los 
alumnos.

Liderazgo Implementar un sistema de trabajo 
con actividades y estrategias que 
propicien y favorezcan la evolución 
de los docentes en su grado de ma-
durez, logrando a su vez la mejora 
continua en la calidad académica de 
los cursos.

Nota: elaboración propia

Con base en los objetivos y metas estratégicas del área, el 
coordinador de la Ruta de Liderazgo implementará con los do-
centes las distintas acciones y herramientas establecidas para 
cada estilo de liderazgo, estas acciones se presentan en la figu-
ra G.
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Figura G. Acciones y herramientas según el estilo de liderazgo que implementar 
con cada colaborador.
Nota: elaboración propia.
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Para evaluar el impacto del plan de desarrollo docente en los 
profesores de la Ruta de Liderazgo se hará a través de distintos 
elementos: la participación e involucramiento de los docentes 
dentro de las actividades del área, el trabajo colaborativo entre 
docentes y la observación de la calidad académica en los cursos a 
través de las visorias y los resultados de evaluación SEPRAD.

Conclusiones

El trabajo concluye que la implementación de un plan estratégi-
co basado en la teoría del liderazgo situacional puede mejorar 
significativamente el desarrollo profesional de los docentes y, en 
consecuencia, la calidad académica de los cursos. Este enfoque 
permite un acompañamiento personalizado para cada docente, 
lo que favorece un liderazgo más efectivo y un crecimiento pro-
fesional alineado con los objetivos institucionales.
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Educación en liderazgo
Actas II Congreso Internacional de Liderazgo 
En esta publicación se presentan las actas del II Congreso Interna-
cional de Liderazgo que tuvo lugar en Querétaro, México, los días 
28 y 29 de noviembre de 2024. El congreso fue organizado por la 
Universidad Anáhuac Querétaro con apoyo del grupo de investiga-
ción en liderazgo EDULID de la Universidad Francisco de Vitoria. 
Esperamos que, como fruto de este II Congreso, muchos profesores 
puedan encontrar orientación sobre su tarea de enseñar o investigar 
sobre liderazgo.

Jorge López González. Decano de la Facultad de Educación y Psi-
cología de la Universidad Francisco de Vitoria. Doctor en Educación 
(en el área de Evaluación) por la Universidad Complutense y doctor 
en Administración (en el área de Cultura Organizacional) por la 
Universidad Anáhuac. Actualmente dirige el grupo de investigación 
de educación en liderazgo EDULID, así como investigaciones de 
educación en virtudes.

Ricardo Virués Macías. Vicerrector de Formación Integral de la 
Universidad Anáhuac Querétaro. Doctor en Liderazgo y Dirección 
de Instituciones Educativas por la Universidad Anáhuac.

Salvador Escobar Villanueva. Director del Centro de Investiga-
ción de la Universidad Anáhuac Querétaro. Doctor en Administra-
ción Pública por la Universidad Anáhuac Querétaro.

Sheccid Acevedo Juárez. Asistente académico de Investigación e 
integrante del Centro de Investigación Universidad Anáhuac Que-
rétaro. Maestra en Ciencias, con especialidad en Biotecnología, por 
el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.
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