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Introducción

El mundo actual se encuentra impulsado por el conocimiento, don-
de el ritmo del cambio es vertiginoso debido en gran medida a la tecnología 
que interviene directamente dando ventaja a las diferentes organizaciones 
(Khamdun et al., 2021). En esta línea, el desarrollo de la tecnología es posi-
ble por la intervención del ser humano y su habilidades para transformarla, 
pero es indudable que existen habilidades interpersonales que apoyan estos 
procesos, y son conocidas como “competencias holísticas (Chan y Luk, 2022), 
“habilidades blandas”, “habilidades del siglo XXI”, “habilidades para la 
empleabilidad” (Barrie, 2006). Estas son cada vez más importantes y críticas 
para el éxito de cualquier profesión (Caeiro et al., 2021; Mulcahy et al., 2018; 
Olo et al., 2021; Sharvari y Kulkarni, 2019). Dado que el objetivo del presente 
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estudio no es distinguir diferentes conceptualizaciones, se acuñará el término 
“competencias holísticas”.

Con este precedente, la academia, conociendo la heterogeneidad en 
torno a las competencias holísticas, debe propiciar estrategias para que estas 
se integren al currículo. En muchos casos estas habilidades ya se incluyen en 
los planes de estudio en instituciones de educación superior (Bastos et al., 
2019; Méndez et al., 2014); sin embargo, las metodologías utilizadas en im-
plementación, cuantificación y evaluación siguen siendo insuficientes (Chan y 
Luk, 2022). Por ello, la academia debe aportar a los estudiantes herramientas 
o recursos para que estos desarrollen un papel activo en el que puedan poten-
ciar sus capacidades y fortalezas en relación con las competencias holísticas 
(Cimatti, 2016; Dogara et al., 2020). 

En este contexto, la Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador 
(UPS) se caracteriza por ser una universidad multi-sedes, demográficamente 
presente en las tres ciudades de mayor población en el Ecuador y en contextos 
sociales diferentes; sin embargo, los propósitos educativos a nivel nacional 
son los mismos. 

Desde 1980 el Proyecto Educativo Pastoral Salesiano (PEPS) busca 
propiciar el desarrollo de las competencias holísticas a través de la animación 
como un modelo teórico de liderazgo (Vojtáš, 2017), el cual se expone como 
una metodología educativa utilizada en entornos informales, promoviendo la 
colaboración y socialización con instituciones educativas formales que buscan 
desarrollar un proceso de formación educativa holística (Pollo, 2017). 

En esta línea se distinguen tres modelos principales de animación 
en teoría y práctica; animación teatral, cultural y social (Vojtáš, 2020). En 
cuanto a la animación teatral, esta fue creada como un medio de liberación 
de la expresividad y la imaginación en el contexto de desarrollo comunitario, 
educación y socialización. Referente a la animación cultural, es una metodo-
logía educativa general que apunta al crecimiento y desarrollo armonioso del 
individuo considerado como una unidad indivisible, y no como una suma de 
partes o funciones (Pollo, 2004)- Finalmente, la animación social tiene como 
objetivo crear conciencia y desarrollar el potencial presente en cada individuo, 
grupo o comunidad (Demarchi et al., 1994).

Con base en los tres modelos de animación representados en la 
figura 1, se observa que el PEPS busca una formación integral del individuo 
considerando la comunicación, el trabajo en equipo, la capacidad de resolu-
ción de problemas y el liderazgo como ejes transformadores de un proceso 
educativo holístico (Caeiro et al., 2021; Greenleaf, 2002). 

La importancia de la introducción de las competencias holísticas en 
programas de estudio deja pendiente un entendimiento común sobre cómo 
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enseñarlas y evaluarlas (Chan y Chen, 2022; Mulcahy et al., 2018; Zlatkin 
et al., 2015). De hecho, la forma en que se enseñan y evalúan las competen-
cias holísticas en diferentes países e instituciones educativas es muy diversa, 
siendo este un tema que debe adaptarse (Cinque, 2016, 2022), en este caso, 
al contexto de la UPS.

En este orden de ideas, es necesario apoyarse en metodologías que 
permitan la correcta implementación de las competencias holísticas en el proceso 
formativo de los estudiantes y que se adapten al contexto educativo, para ello 
Chan y Luk, (2022), sugieren conocer en principio la percepción de los emplea-
dores, estudiantes y académicos sobre la importancia de estas competencias.

Figura 1 
La animación como apoyo al desarrollo de habilidades blandas en los PEPS

La animación como 
modelo teórico de 

Liderazgo
Teatral SocialCultural

Desarrollo del potencial latente de un individuo,  grupo 
o comunidad.

Crecimiento y desarrollo armonioso del individuo 
considerado como una unidad indivisible, y no como 
una suma de partes o  funciones

� Comunicación
� Trabajo equipo
� Capacidad de 

resolución de 
problemas

� Liderazgo

Competencias Holísticas

Animación como una metodología educativa holística para 
el desarrollo de habilidades holísticas

Proyecto Educativo Pastoral Salesiano 

Liberación de la expresividad y la imaginación en el 
contexto de desarrollo comunitario, educación y 
socialización.  

Nota. El gráfico presenta las competencias holísticas que se desarrollan con el modelo PEPS a través de 
la animación. (Adaptado de Pollo, 2017 y Vojtáš, 2020).

Con este precedente, el presente estudio busca conocer la percep-
ción que tienen los empleadores sobre la importancia de las competencias 
holísticas en el proceso formativo de los estudiantes y de cómo estas apoyan 
al desarrollo empresarial, coincidiendo con la propuesta PEPS. Para tal 
objetivo se aplica y valida estadísticamente un cuestionario considerando 
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cuatro criterios (comunicación, trabajo en equipo, liderazgo y resolución de 
problemas), los cuales se enmarcan en el PEPS. 

Revisión de literatura 

El cambio demográfico, la internacionalización y la transformación 
digital están cambiando progresivamente el entorno en el que se vive y labora; 
asimismo, la actividad en la formación universitaria está integrada en este 
fenómeno constante de cambio, que a su vez tiene un componente simbiótico 
con las empresas y que, desde un punto de vista de aprendizaje de los procesos 
de trabajo, motiva al desarrollo dirigido de competencias como se presenta 
en Roth et al. (2021). Así, existe una fuerte conexión entre el aprendizaje en 
situaciones reales de trabajo, la transferencia de conocimientos basada en la 
teoría y el acompañamiento de habilidades interpersonales robustas. 

Por otro lado, en el mercado laboral moderno, las estrategias de 
los empleadores para encontrar nuevos trabajadores son un tema complejo 
(García et al., 2022). Muestra de ello es que aún no está claro qué variables 
afectan la empleabilidad de los egresados, lo que aumenta la incertidumbre 
sobre las demandas del mercado laboral y la presión sobre las instituciones 
de educación superior para promover estrategias de formación que ayuden a 
los estudiantes a ser “más empleables” (Bennett, 2019). No hay duda de que, 
en el mercado laboral del siglo XXI, “quién eres” es tan importante como 
“qué sabes” (Brown y Hesketh, 2005).

Es así que existe una tendencia creciente entre los empleadores para 
contratar profesionales que cuenten con habilidades interpersonales que se 
adapten al contexto laboral (McCarthy, 2013). Por ello los profesionales, 
tanto jóvenes como experimentados, deben comprender el valor de mejorar 
sus competencias holísticas; competencias que les permitirán progresar en la 
actual economía global de mercado abierto (Munir, 2022). 

Las competencias holísticas en el contexto latinoamericano

Los estudios disponibles muestran que los sistemas educativos de 
América Latina no ofrecen a las empresas los recursos humanos que dichas 
empresas necesitan para prosperar y crecer. Los empleadores de toda Amé-
rica Latina reportan cada vez más dificultades para encontrar solicitantes 
calificados para posiciones vacantes (Manpower Group, 2015). La principal 
razón de esta discrepancia es una falta general de habilidades valoradas en los 
candidatos de trabajo; la literatura menciona tres habilidades como críticas: 
habilidades básicas, habilidades técnicas y competencias holísticas (Boroch 
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et al., 2007; Md Nasir et al., 2011; OECD, 2014). A continuación, se presentan 
estudios a nivel latinoamericano y del país que contribuyen al desarrollo de 
las competencias holísticas.

Matturro (2013) analiza 678 ofertas de trabajo relacionadas con 
puestos de ingeniería de software con el fin de identificar las competencias 
holísticas más demandadas por las empresas de software en Uruguay. Un 
primer análisis de estos anuncios mostró que 488 de ellos mencionan al menos 
una habilidad social. Un análisis más detallado del contenido de este subcon-
junto permitió identificar 17 habilidades blandas que suelen demandar las 
empresas de software, siendo las cinco más mencionadas: inglés oral/escrito, 
iniciativa/proactividad, trabajo en equipo, compromiso/responsabilidad y 
entusiasmo por aprender.

En el trabajo que abordan Rubalcaba et al. (2016), se desarrolla 
la importancia de la innovación como competencia holística, sectores como 
las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) en Argentina, 
Turismo en Costa Rica y Minería en Chile se ven los más favorecidos por el 
desarrollo de la mencionada habilidad.

Sabin et al. (2016) presentan el resultado de encuestas aplicadas en 
instituciones educativas (182 profesores) y a 172 profesionales relacionados 
a las Tecnologías de la Información (TI) en América Latina, siendo Costa 
Rica con un 30 %, Perú con 22 %, Colombia con 19 %, Chile con 10 % y 
Venezuela con 7 % los países con mayor participación. Dentro de las habi-
lidades blandas que se consideran más importantes a partir del estudio se 
encuentran el trabajo en equipo, el análisis de problemas, el pensamiento 
crítico y analítico, la comunicación y la planificación.

En Purón (2017) se aplican 37 entrevistas no estructuradas a directo-
res de información y ejecutivos (empleadores) en el sector público en México 
con el fin de identificar competencias para los currículos de las TIC. Los 
participantes de la entrevista mencionan que el trabajo en equipo, liderazgo y 
colaboración son las competencias blandas que se deben adaptar al currículo.

Daneva et al. (2018) comparan los resultados basados en análisis de 
anuncios de trabajo con las percepciones de los profesionales en organizaciones 
de la vida real. Se analiza la importancia de las habilidades blandas a través 
de dos grupos focales de 6 a 8 personas, compuestos por profesionales del 
ámbito de Requerimientos de Calidad para Ingeniería de Software (REFSQ 
por sus siglas en inglés). Se identificaron 14 competencias: idioma, traba-
jo en equipo, comunicación, capacidad de análisis, pensamiento analítico, 
responsabilidad, compromiso, autoconfianza, orientación hacia resultados, 
flexibilidad, orientación al cliente, disponibilidad para viajar, habilidades 
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conceptuales y autoorganización, exigidas en países como Alemania, Holanda, 
Brasil y México.

En Matturro y Solari (2019) se presentan los principales resultados 
de una encuesta sobre el estado de la enseñanza de competencias holísticas 
en ingeniería de software en instituciones de educación superior en América 
Latina. La encuesta se envió a directores, coordinadores o responsables aca-
démicos de 115 carreras de grado universitario en ingeniería o licenciatura 
en ingeniería de software, informática, computación, sistemas o sistemas de 
información de 85 universidades pertenecientes a 15 países de América Latina. 
Se trata de una muestra no probabilística en la que las 85 universidades consi-
deradas fueron elegidas mediante el criterio de estar afiliadas o académicamente 
vinculadas a las dos principales comunidades de investigación en ingeniería de 
software en América Latina: CLEI (Centro Latinoamericano de Estudios en 
Informática) y CIbSE (Congreso Iberoamericano en Ingeniería de Software). 
Para el caso de Ecuador se consultaron 7 universidades (8,23 %) y 9 carreras 
(7,8 %). De las carreras respecto de las cuales se recibieron respuestas, casi el 
50 % incluyen cursos específicos que permiten fortalecer principalmente las 
habilidades de comunicación, trabajo en equipo, liderazgo, ética profesional 
y gestión de conflictos.

Los autores Jones et al. (2021) aplican un clasificador de proceso 
gaussiano (GP) a un conjunto de datos ocupacionales de EE. UU. y Colombia, 
basado en el nivel de actividades laborales no automatizables en una deter-
minada ocupación. Los autores encuentran que la comunicación, la gestión 
de las relaciones interpersonales y las habilidades para la toma de decisiones 
son las que se resisten a la automatización. Los resultados se basan en datos 
de actividades laborales de la base de datos de la Red de Información Ocu-
pacional (O*NET) desarrollada para el mercado laboral de EE. UU.

En el estudio presentado por Beneitone y Yarosh (2022) se da a 
conocer, de un listado de 40 habilidades sociales, cuáles son las más repre-
sentativas para el proceso formativo de los estudiantes, para lo cual se aplican 
71 000 encuestas divididas entre graduados, empleadores, estudiantes y aca-
démicos de diferentes disciplinas en Europa, América Latina, África y Asia. 
A nivel general, dentro de las competencias con mayor impacto transregional 
se encuentran: la capacidad de aprender, comunicación oral y escrita, trabajo 
en equipo, responsabilidad social y civismo, creatividad, compromiso con la 
conservación del medio ambiente, habilidades críticas y autocríticas, resolu-
ción de problemas, capacidad de pensamiento abstracto, análisis y síntesis, y 
habilidad para aplicar los conocimientos en la práctica.

A nivel de Ecuador también se encuentran investigaciones dirigidas 
al desarrollo de competencias holísticas. Espinoza y Gallegos (2020) y Maya 



147

La
s 

co
m

pe
te

nc
ia

s 
ho

lís
tic

as
 r

el
ac

io
na

da
s 

al
 e

nt
or

no
 e

m
pr

es
ar

ia
l y

 a
ca

dé
m

ic
o 

de
sd

e 
la

 V
is

ió
n 

S
al

es
ia

na

y Orellana (2016) dan a conocer un perfil de competencias blandas deseable 
para cualquier colaborador, independientemente del campo profesional o 
tipo de industria en el que se encuentre. 

Además, los autores Antón et al. (2021) presentan un estudio en el 
cual se analiza el grado de adquisición de habilidades blandas en docentes 
universitarios. Para el caso de Ecuador se entrevistaron 37 docentes; los 
resultados obtenidos del análisis estadístico de los datos muestran que el 
profesorado universitario requiere de formación que permita el desarrollo 
de las competencias holísticas. En el estudio de Gómez y Cajiao (2020) se 
presenta una investigación en la cual los estudiantes califican la importancia 
de 21 competencias holísticas en ingeniería industrial, resultando la respon-
sabilidad, proactividad, liderazgo y capacidad de toma de decisiones las de 
mayor frecuencia. Además, Anchundia et al. (2019) remarcan la importancia 
que tienen los procesos de voluntariado en el desarrollo de las competencias 
holísticas; entre las habilidades que los voluntarios han considerado que se 
encuentran más desarrolladas están la responsabilidad, el pensamiento crítico 
y el manejo de personal.

Como se aprecia en esta revisión de la literatura en el Ecuador, 
existen estudios que investigan (mayoritariamente en ramas de ingenierías) 
la percepción de la importancia de las habilidades holísticas en estudiantes y 
docentes universitarios utilizando cuestionarios y entrevistas no estructuradas, 
además de analizar ofertas de trabajo. En cuanto a estudios que acogen el 
criterio de los empresarios, estos se encuentran más a nivel latinoamericano 
y no específicamente para el país; de igual manera, no se puede evidenciar la 
validación estadística del cuestionario utilizado.

En este orden de ideas, el presente trabajo contribuye a cubrir los 
vacíos en la revisión de la literatura. Para ello, se construye y valida estadís-
ticamente un cuestionario para valorar la importancia que tienen las com-
petencias holísticas en el desarrollo empresarial a nivel nacional, el cual se 
aplica a empresarios y personal que toma decisiones a nivel estratégico. Así 
mismo, la razón social de las empresas que respondieron el cuestionario abarca 
diferentes áreas del conocimiento de la UPS.

En concreto, las hipótesis que guían el trabajo son las siguientes:

• El cuestionario muestra una adecuada validez factorial.
• Las escalas demuestran una consistencia interna adecuada con valores 

de alfa de Cronbach superiores a 0,6.
• Los factores del cuestionario destacan como predictores de las com-

petencias holísticas. 
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Metodología

Para la verificación de las propiedades psicométricas del cuestionario, 
se calculan los estadísticos descriptivos de la muestra, analizando también 
las propiedades de los ítems. A continuación, se realiza un Análisis Factorial 
mediante IBM-SPSS y se obtiene la confiabilidad de cada uno de los factores 
a través del alfa de Cronbach y, finalmente, utilizando modelos de ecuaciones 
estructurales con el programa SPSS-AMOS, se evalúa el ajuste del modelo 
utilizando los estadísticos correspondientes según Byrne (2001).

Planteamiento de objetivo

Conocer la percepción de los empresarios (a nivel estratégico) so-
bre la importancia que tienen las competencias holísticas en el desarrollo 
empresarial.

Estudio de condiciones

La encuesta se agrupa en cuatro factores (competencias holísticas) 
con tres ítems cada uno. Los factores de: comunicación, trabajo en equipo, 
liderazgo y resolución de problemas fueron seleccionados a priori por el 
grupo de investigación ya que están embebidos en los procesos de animación 
de los PEPS.

Cada respuesta se dio en una escala tipo Likert por ser el formato 
más utilizado en ciencias sociales, con un buen desempeño al usar tres al-
ternativas de respuesta: 1 es “nunca”, 3 “a veces” y 5 “siempre” (Blanco y 
Alvarado, 2005). 

Diseño de la muestra

El análisis empírico de fiabilidad y validez del cuestionario se realizó 
en una muestra de 90 empresarios y personal que toma decisiones a nivel 
estratégico. Las empresas a las cuales se aplicó el instrumento están divididas 
de tal manera que abarcan las diferentes áreas del conocimiento de la UPS 
a nivel nacional.

Elección del sistema de trabajo

La encuesta se aplicó vía web mediante un formulario Forms, con 
un enlace que se facilitó por correo electrónico.
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La recogida y posterior análisis de datos se realizó en la UPS (sede 
Cuenca), a través del grupo de investigación.

Elaboración del instrumento de medición

El instrumento que se propone fue un cuestionario para conocer la 
percepción de los empresarios (a nivel estratégico) sobre la importancia que 
tienen las competencias holísticas en el desarrollo empresarial.

El cuestionario final fue el resultado de las siguientes fases:

• Revisión de la literatura, realizada por los integrantes del grupo de 
investigación y triangulada con la revisión y evaluación de un grupo 
de expertos nacionales que toman decisiones a nivel estratégico. Se les 
pidió que evaluaran los diferentes ítems en términos de criterios de 
validez, inteligibilidad y no dualidad. 

• Validación psicométrica del instrumento, el cual se desarrolla en  
el artículo. 

A continuación, en la tabla 1 se presenta el cuestionario aplicado 
en la investigación.

Tabla 1 
Estructura del cuestionario aplicado a empresarios

FACTOR 1: COMUNICACIÓN 

P1.1 ¿Considera usted que, con la gestión de una comunicación asertiva, los 
profesionales adquieren la habilidad para transmitir los conocimientos?

P1.2 ¿Considera usted que los objetivos empresariales mejorarían si los colaboradores 
utilizan una comunicación directa y clara en lo que necesitan expresar?

P1.3 ¿Considera usted que la comunicación asertiva debe contar con un proceso de 
retroalimentación para verificar si el mensaje que se desea transmitir es el correcto?

FACTOR 2: TRABAJO EN EQUIPO 

P2.1 ¿Considera usted que el trabajo en equipo contribuye a la mejora de los objetivos 
y metas empresariales?

P2.2 ¿Considera usted que cuando se trabaja en equipo, los conocimientos aumentan 
de manera significativa? 

P.2.3 ¿Considera usted que la toma de decisiones desarrolladas con actividades de 
trabajo en equipo mejora el desempeño profesional?
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FACTOR 3: LIDERAZGO 

P3.1 ¿Considera usted que el liderazgo apoya el proceso de toma de decisiones 
empresariales permitiendo el logro de las metas y objetivos?

P3.2 ¿Considera usted el liderazgo fomenta la autonomía en la toma de decisiones 
responsables en los equipos de trabajo?

P3.3
¿Considera usted que el liderazgo fomenta la motivación laboral “empoderamiento”, 
al incentivar a los empleados a que participen en las opiniones y estrategias 
empresariales? 

FACTOR 4: RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

P4.1 ¿Considera usted que la aplicación de las competencias holísticas permite a las 
personas resolver conflictos en la organización?

P4.2 ¿Considera usted que el mantener una actitud positiva acerca de una situación 
concreta en la empresa incentiva a sus colaborares a expresar sus ideas? 

P4.3 ¿Considera usted que las competencias holísticas mejoran la convivencia tanto 
personal como en el entorno laboral?

Nota: Factores considerados en la evaluación de competencias.

Tras la revisión y análisis, previo a su evaluación psicométrica, el 
cuestionario quedó organizado de la siguiente manera: Objetivo del cuestiona-
rio, Descripción de la escala utilizada, Definición de competencias holísticas, 
y Preguntas. 

Validación del instrumento

Estadísticos dEscriptivos (asimEtría y curtosis)

Para que los datos muestren una distribución normal multivariada 
(requisito obligatorio para la aplicación del modelo estructural) es indispen-
sable que los valores de asimetría se mantengan por debajo de 2 y los valores 
de curtosis por debajo de 7 (Curran et al., 1996).

La tabla 2 proporciona las correlaciones descriptivas con los valores 
de asimetría y curtosis que indican una distribución suficientemente normal.
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Estadísticos dE fiabilidad (alfa dE cronbach)

Para comprobar la confiabilidad del cuestionario es necesario anali-
zar el Alfa de Cronbach, en este caso se necesita que sea superior a 0,6 según 
Loewenthal (1996). El valor obtenido se muestra en la tabla siguiente.

Tabla 3 
Medición de la confiabilidad del cuestionario

Estadística de fiabilidad
alfa de Cronbach Nº de elementos

0,678 12

Nota: El Valor Alfa de Cronbach de 0,678 indica la confiabilidad del cuestionario.

pruEba dE Kmo y EsfEricidad dE bartlEtt

Primero se calculó la medida de adecuación del muestreo de Kai-
ser-Meyer- Olkin (KMO) y la prueba de esfericidad de Barlett, según se 
muestra en la tabla 4.

El valor obtenido de 0,629 para la medida de KMO es aceptable y 
no evidencia causalidad entre los datos (Lloret et al., 2014), y para la prueba 
de Bartlett se obtiene un Chi cuadrado de 171,78 con 66 grados de libertad, 
lo que representa una significancia de 0,00. Con estos valores se determinó 
que existen correlaciones fuertes entre las variables, por lo tanto, es factible 
realizar un análisis factorial exploratorio.

Tabla 4 
Adecuación de los datos al Análisis Factorial, prueba de KMO y Bartlett

Prueba de KMO y Bartlett
Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo 0.629

Prueba de esfericidad de Bartlett

aprox. Chi-cuadrado 171,782

gl 66

Sig. 0.000

Nota. Cálculo de la medida KMO de Kaiser.

análisis factorial confirmatorio 

Para confirmar la estructura factorial producida por el análisis ex-
ploratorio, se realizó un análisis factorial confirmatorio utilizando el método 
de estimación de máxima verosimilitud junto con el procedimiento Boots-



153

La
s 

co
m

pe
te

nc
ia

s 
ho

lís
tic

as
 r

el
ac

io
na

da
s 

al
 e

nt
or

no
 e

m
pr

es
ar

ia
l y

 a
ca

dé
m

ic
o 

de
sd

e 
la

 V
is

ió
n 

S
al

es
ia

na

trapping, lo que aseguró que los resultados fueran robustos y, por tanto, no 
afectados por la falta de normalidad multivariante (Byrne, 2001). 

Para ello se debe evaluar al modelo propuesto, es así que se utilizan 
los siguientes índices de bondad de ajuste: relación entre Chi cuadrado y 
grados de libertad (Cmin / DF), índice de bondad de ajuste (Goodness of 
Fit Index – GFI), índice de bondad de ajuste adaptado (Adjusted Goodness 
Fit Index – AGFI), error cuadrático medio de aproximación (Root Mean 
Square Error of Approximation – RMSEA), coeficiente de Tucker Lewis no 
normado (The Tucker Lewis Coefficient – TLI), índice de ajuste comparativo 
(Comparative Fit Index – CFI) y el índice de ajuste incremental (Incremental 
Fit Index – IFI). En la figura 2 se muestran los índices de correlación, y en 
la tabla 5 se confirma que el modelo propuesto es adecuado.

El modelo propuesto muestra la relación de las competencias holísticas 
dentro del entorno empresarial y académico desde las PEPS. Está conformado 
por un modelo estructural, que indica la relación entre las variables latentes, y 
un modelo de medida, conformado por cinco constructos y doce indicadores 
que especifican la relación entre los constructos y las variables observadas.

Los resultados de las regresiones estiman que los predictores de 
comunicación explican el 100 % de su varianza. Los predictores de trabajo 
en equipo explican el 69 % de su varianza, los predictores de resolución de 
problemas explican el 100 % de su varianza y los predictores de liderazgo 
explican el 84 % de su varianza.

Figura 2  
Modelo de ecuaciones estructurales y sus coeficientes de relaciones

Nota. Se muestran las conexiones existentes entre las distintas variables.
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Con el modelo se logró que la mayoría de los parámetros superen 
el mínimo esperado. Del modelo se obtiene un Chi cuadrado de 74,621 y un 
valor para el cociente entre el Cmin y los grados de libertad de 1,435, lo cual 
indica un ajuste adecuado. Los índices RMSEA, TLI, CFI, IFI cuyos valores 
son 0,070; 0,752; 0,804; y 0,826 respectivamente indican un ajuste sensible 
de los datos, mientras que GFI y AGFI con valores de 0,892 y 0,839 respec-
tivamente, indican un ajuste ideal. Los parámetros obtenidos son adecuados 
para validar el modelo de ecuaciones estructurales. 

Tabla 5 
Análisis factorial confirmatorio

Estadístico Valor modelo Criterio

Cmin 74.621

Cmin / DF 1.435 [1-3]

Probability level Cmin 0.022 Cmin<0.05

GFI 0.892 Cercano a 1, idóneamente entre [8-9]

AGFI 0.839 Cercano a 1, idóneamente entre [8-9]

RMSEA 0.070 RMSEA<0.08

TLI 0.752 Cercano a 1, idóneamente entre [8-9]

CFI 0.804 Cercano a 1, idóneamente entre [8-9]

IFI 0.826 Cercano a 1, idóneamente entre [8-9]

Nota: Evaluación de análisis factorial confirmatorio.

Discusión y Conclusiones

La comunicación y la resolución de problemas influyen de manera 
directa y positiva sobre el desarrollo empresarial, ya que la carga factorial para 
ambas es del 100 %. Así mismo, el liderazgo obtiene una carga factorial de 
84 % y el trabajo en equipo del 69%, resultando igualmente relevantes a la 
hora de evaluar la importancia de las competencias holísticas en el desarrollo 
empresarial. Los resultados refuerzan los hallazgos en estudios previos a nivel 
de Latinoamérica (Fiszbein et al., 2016).

Para el caso de la variable no observada comunicación, se muestra 
que la variable observada de mayor carga factorial es P1.2. Para la variable 
resolución de problemas con carga factorial 100 %, las variables observadas 
P4.1, y P4.3 son las de mayor incidencia.



155

La
s 

co
m

pe
te

nc
ia

s 
ho

lís
tic

as
 r

el
ac

io
na

da
s 

al
 e

nt
or

no
 e

m
pr

es
ar

ia
l y

 a
ca

dé
m

ic
o 

de
sd

e 
la

 V
is

ió
n 

S
al

es
ia

na

En este orden le sigue la variable no observada liderazgo con una 
carga factorial de 84 %, siendo P3.2 y P3.3. las de mayor carga. Finalmente, la 
variable no observada trabajo en equipo, con carga de 69 %, está influenciada 
por los ítems P2.2 y P2.3. 

Entre estas implicaciones, los resultados del estudio demuestran su 
particular utilidad como herramienta para medir el impacto de las habilidades 
holísticas en el desarrollo empresarial. Por lo tanto, no solo es útil para los 
profesionales, sino también para docentes y futuros profesionales. 

Ya que el cuestionario surge de un proceso continuo, los resultados 
del presente estudio son un paso preliminar y las futuras investigaciones de-
berían probar la validez y fiabilidad de la escala con muestras en diferentes 
culturas, así como realizar otro tipo de análisis para confirmar la idoneidad 
del cuestionario, como el análisis de su estabilidad temporal (Oliva et al., 
2013). Esto no solo mejoraría la calidad de los estimadores de confiabilidad 
del cuestionario, sino que también examinaría su validez de manera más 
exhaustiva en contextos culturalmente distintos. 

Por lo tanto, con una mayor expansión de la herramienta y la estan-
darización, también puede ser útil para grupos interculturales. 
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