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Resumen
La calidad de la educación superior es un determinante en las oportunidades de desarrollo de las 
naciones en la sociedad del conocimiento. Por lo tanto, resulta vital avanzar en descubrir cuáles 
factores pueden incidir en la calidad de las entidades de este sector, y de esta forma contribuir al 
mejoramiento de ellas y al progreso de los países. Este trabajo se ha planteado como propósito 
central analizar las teorías sobre estilos de liderazgo, cultura académica y calidad institucional de 
las universidades, con el fin de estructurar un modelo integrador para el liderazgo universitario. 
Para alcanzar esta finalidad se recurre a fuentes secundarias (principalmente artículos en revistas 
indexadas) cuyo análisis e integración posibilita la construcción de una teoría de rango medio o 
modelo explicativo que relacione estas dimensiones. Como resultado de la investigación, se 
estructura un modelo de liderazgo universitario en el que se precisan relaciones entre estilos 
de liderazgo, cultura académica y calidad institucional. Se evidencia un probable vínculo entre 
los estilos de liderazgo y los tipos de cultura que prevalecen en las instituciones de educación 
superior, encontrando a partir de la metodología empleada, una asociación de naturaleza teórica 
no observada en la revisión conceptual llevada a cabo.

Palabras clave: calidad universitaria; estilos de liderazgo; cultura académica, modelos de 
calidad; gobierno universitario.
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Leadership, academic culture and quality 
of universities: conceptual approaches and 
relationships

Abstract
The quality of higher education is a determining factor for opportunities development of the nations 
in the knowledge society. Therefore, it is vital to advance in discovering which factors can affect 
the entities’ quality of this sector, and in this way contribute to the improvement of them and to the 
progress of the countries. The goal of this article is to describe and to analyze the theories bearing 
on the relationships between leadership styles, academic culture, and quality in universities. In order 
to reach this end, secondary sources were relied upon (mostly articles in indexed journals), whose 
analysis and integration make it possible to construct a medium-range theory or explanatory model 
that relates these dimensions. As a result of this research, a model of university leadership in which 
are specified the relationship between leadership styles, academic culture and institutional quality. 
It is shown a probable connection between leadership styles and the types of cultre that prevail 
in the Higher Education Institutions; and to find, from the methodology used, an association of a 
theoretical nature not observed in the conceptual review carried out.

Key words:  University quality; leadership styles; academic culture, quality models, university 
governance.

1. Introducción

La calidad de la educación superior 
es un determinante fundamental de las 
oportunidades de progreso y desarrollo 
de las naciones en la sociedad del 
conocimiento (Fagerber y Srhölec, 2017; 
Tasopoulou et al, 2017; Lilles y Rõigas, 
2017). No obstante, en la mayoría de los 
países de América Latina y el Caribe 
los niveles de calidad alcanzados por 
las instituciones de educación superior 
son heterogéneos, y más bien bajos 
en promedio, a juzgar por los rankings 
globales, incluso comparados con los de 
sistemas universitarios de otras regiones 
emergentes, como los de algunos países 
de Asia (Maldonado-Maldonado y Cortés, 
2017,Buela-Casal et al, 2007,Ordorika y 
Rodríguez, 2010),lo que sugiere que no 

se emplea plenamente el potencial del 
sistema para crear las condiciones que 
permitan mayores niveles de progreso.

El reconocer que el sistema es 
heterogéneo en sus niveles de calidad y 
que consecuentemente, la máxima calidad 
se alcanza sólo excepcionalmente por 
parte de unas pocas instituciones de 
educación superior de cada país, deja 
de manifiesto que existe un margen u 
oportunidad de mejora de la calidad a 
nivel de las propias organizaciones y -por 
añadidura- de los sistemas nacionales. 

En este contexto, en la presente 
investigación se pretende analizar las 
teorías sobre estilos de liderazgo, cultura 
académica y calidad institucional de las 
universidades, con el fin de estructurar 
un modelo integrador para el liderazgo 
universitario. Bajo esta perspectiva, debe 
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indicarse que en el marco de una creciente 
globalización en el que las organizaciones 
afrontan demandas adaptativas, resulta 
pertinente e importante la investigación 
sobre la influencia de los estilos de 
liderazgo (Hermosilla et al, 2016) temática 
que se ha abordado crecientemente en 
el campo de la educación en los últimos 
años, así como sus grados de influencia 
en la capacidad de las instituciones para 
responder a los requerimientos de su 
entorno (por ejemplo, Kok y McDonald, 
2017; Dopson et al, 2016).

En el campo de la educación 
superior se ha encontrado que el liderazgo 
genera, entre otros efectos: un mayor 
compromiso por parte de los académicos 
(Henkel, 2016), fortalece la innovación 
(Al-Husseini y Elbeltagi, 2016), mejora la 
satisfacción en el trabajo (Alonderiene y 
Majauskaite, 2016), favorece los resultados 
académicos (Jyoti y Bhau, 2016), e 
impacta sobre el desempeño institucional 
(Wahab et al, 2016; Ganga-Contreras et 
al, 2018). Por lo tanto, analizar los estilos 
de liderazgo y su impacto sobre la calidad 
de las instituciones de educación superior 
es una temática relevante si se pretende 
avanzar en el mejoramiento de la calidad 
de las instituciones de educación superior. 

A su vez, se ha comprobado 
empíricamente que la cultura académica, 
tipificada como una burocracia profesional 
durante muchas décadas, tiene múltiples 
nuevas expresiones que superan la 
perspectiva anterior y que ayudan a las 
entidades de educación superior a ser 
más innovativas (Lu et al, 2016, Ganga-
Contreras, et al, 2015) y competitivas 
(Alvesson y Benner, 2016), impactando 
sobre los resultados académicos 
(Ponnuswamy y Manohar, 2016). 

Además, se ha encontrado la 
existencia de una relación directa entre 

los estilos de liderazgo y la cultura en 
las organizaciones (Abubakar, 2016); 
cier tamente, esta relación ha sido 
investigada en otros campos de estudio, 
pero en el ámbito de la educación 
superior se abre una oportunidad de una 
contribución original, al focalizar la mirada 
en la posibilidad de explorar y depurar 
las relaciones existentes entre: estilos de 
liderazgo y cultura académica y calidad en 
las instituciones de educación superior. 

A par tir del marco de ideas 
anteriores, se opta por llevar a cabo 
una discusión teórica. En este sentido, 
la realización de estudios teóricos que 
respondan a la pregunta de cómo se 
relacionan los estilos de liderazgo, la 
cultura académica y la calidad institucional 
tienen un alto potencial de contribución al 
acervo de conocimientos a través de la 
construcción de una teoría de rango medio 
o modelo explicativo que relacione estas 
dimensiones para el caso de universidades. 
Por lo demás, la respuesta a esta pregunta 
tiene importancia inmediata ya que 
sienta las bases para el mejoramiento y 
optimización de los estilos de liderazgo y 
las prácticas culturales en la academia.

Sin duda, la posibi l idad de 
comprender cómo se interrelacionan los 
estilos de liderazgo (transformacional, 
transaccional y pasivo/evitador) con la 
cultura académica (burocrática, innovativa, 
competitiva, y comunitaria) permite 
estudiar las diferentes combinaciones 
de tal interacción, las que, conjeturamos, 
habrán de generar resultados diferenciados 
en la calidad institucional, respetando 
la naturaleza propia de cada tipo de 
institución. De este modo, será posible 
definir perfiles de calidad institucional 
considerando las diferentes opciones de 
interrelación entre estilos de liderazgo y 
cultura académica. 
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importancia del liderazgo para generar 
compromiso en los académicos (Henkel, 
2016), alcanzar mayor satisfacción en 
el trabajo (Alonderiene y Majauskaite, 
2016), así como también para obtener 
mejores resultados individuales (Jyoti y 
Bhau, 2016), e institucionales (Wahab 
et al, 2016).

Existen múltiples formas de tipificar 
los estilos de liderazgo. Sin embargo, en el 
último tiempo se ha consolidado la teoría 
de Bass y Avolio (1994) que identifica tres 
dimensiones para estudiar el liderazgo: (1) 
liderazgo transformacional; (2) liderazgo 
transaccional; (3) estilo pasivo/evitador 
(Banks et al, 2016). Los principales 
rasgos distintivos de estas dimensiones 
se sintetizan a continuación:

Liderazgo Transformacional, que 
se destaca por generar propósitos y metas 
desafiantes que se procuran alcanzar 
como institución o como equipo, para 
lo cual se empodera a los seguidores 
(Pedraja-Rejas y Rodríguez-Ponce 2014) 
y se construye un clima moral basado en 
los valores institucionales y en destacar 
la relevancia del aporte de cada miembro 
del equipo a los propósitos institucionales 
(Böhm et al, 2015). La literatura establece 
que las organizaciones con directivos que 
ejercen un estilo transformacional son más 
exitosas desde el punto de vista de sus 
resultados, dado que tienden a ser más 
eficaces y productivas. (Ganga-Contreras 
et al, 2016)

A  s u  v e z ,  l o s  l í d e r e s 
transformacionales se caracterizan por 
lograr una influencia idealizada basada en 
el carisma del líder que genera confianza 
en los seguidores, quienes lo admiran, 
respetan e imitan (Ganga-Contreras y 
Navarrete, 2014; Rodríguez et al, 2017); 
genera una motivación inspiracional 
construyendo la perspectiva de un futuro 

2. Estilos de liderazgo, cultura 
académica y calidad institucional: 
Precisiones teóricas

Se presenta, en primer lugar, la 
revisión del estado del arte respecto de los 
estilos de liderazgo, en segundo término se 
lleva a cabo la revisión conceptual referida 
a la cultura académica y en tercer término, 
se presenta una revisión respecto de la 
calidad institucional.   

2.1. Estilos de Liderazgo

En términos generales, el liderazgo 
se refiere a la capacidad de motivar e 
influir en los grupos o individuos al 
interior de una organización para lograr 
una determinada actuación o conducta 
en favor de alcanzar los objetivos o 
metas institucionales (Ganga-Contreras, 
Navarrete y Valderrama, 2013; Solajà 
et al, 2016). Complementariamente, se 
puede plantear que los estilos de liderazgo 
se refieren a un método descriptivo o 
prescriptivo de despliegue del ejercicio 
de influencia sobre terceros (Rodríguez 
et al. 2017). Bajo esta perspectiva se ha 
probado la relevancia de los estilos de 
liderazgo en los resultados de los equipos 
de trabajo (Mukherjee, 2016) así como en 
el desempeño global de las organizaciones 
(Zeb et al, 2015). 

En los últimos años, el liderazgo 
ha sido estudiado en el campo de la 
educación superior con creciente interés, 
en la perspectiva de encontrar modos o 
formas de mejora en la gestión institucional 
(Adserias et al, 2017; Hamlin y Patel, 2017; 
Kasemsap, 2017). Precisamente, en 
educación superior se advierten hallazgos 
relevantes que ponen de manifiesto la 
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deseable y alcanzable y proporcionando 
significado y valor intrínseco al trabajo de 
las personas en un clima de colaboración y 
respeto (Bonau, 2017); logra la estimulación 
intelectual fomentando la creatividad, 
la innovación y desafiando las formas 
tradicionales de hacer la tarea (Ferreras 
Méndez et al, 2017), todo ello sin perder 
de vista la importancia de la consideración 
individual por las personas, lo que implica 
un trabajo del líder para apoyar, estimular 
y orientar a los seguidores (Fernet et al, 
2015).

Liderazgo Transaccional, que se 
orienta a generar un acuerdo explícito con 
los miembros del equipo respecto de las 
metas y las expectativas de recompensas, 
a lo que se suma el monitoreo y control 
de los individuos por parte del líder a 
partir de mediciones respecto de las 
metas convenidas (Breevaart et al, 2014). 
Las características que distinguen al 
liderazgo transaccional son las siguientes: 
recompensa contingente, que implica que 
el líder define qué hacer, cómo hacerlo y 
las recompensas asociadas a cada nivel 
de logro (Kelloway et al, 2017), y gestión 
por excepción, que se refiere al proceso 
mediante el cual los líderes monitorean 
el progreso de los seguidores y los 
redireccionan hacia el camino correcto 
cuando existen desviaciones significativas 
(Birasnav, 2014).

Estilo Pasivo/Evitador, bajo este 
nombre Bass y Avolio (1995) establecen 
una categoría que considera la modalidad 
de laissez faire, que destaca por cuanto 
el líder trata de evitar las decisiones y las 
acciones que le hagan responsable por los 
resultados (Skogstad et al, 2017), así como 
también la dirección por excepción activa 
(Galinha et al, 2017). Bajo esta lógica en 
este estilo de liderazgo no se ejerce la 
autoridad, y se produce la ausencia física 

o psicológica de la dirección en momentos 
críticos, evitando la conducción y el control 
de los seguidores (Skogstad et al, 2014).

El l iderazgo en e l  mundo 
académico, en tanto, abarca distintos 
niveles, incluyendo a individuos, grupos 
y a la organización en su conjunto (Gosling 
et al, 2009) Por ello, la bibliografía 
que sirve de base para relacionar los 
estilos de liderazgo con la calidad de 
las instituciones de educación deja de 
manifiesto que los líderes deberían crear 
un ambiente de aprendizaje social y 
emocional para generar los resultados 
académicos esperados (Jyoti y Bhau, 
2016), e impactar sobre el desempeño 
institucional de la organización en forma 
agregada (Wahab et al, 2016).  El estilo 
de liderazgo transformacional parece ser 
funcional a una cultura de mejoramiento y 
aseguramiento de la calidad Chaudhuri et 
al. (2016). Equivalentemente, Al-Husseini y 
Elbeltagi (2016) descubren una asociación 
del liderazgo con una cultura proclive a la 
innovación. 

Por su parte, Alani et al (2015) 
sugieren que el liderazgo de la dirección 
es el que promueve una cultura de 
calidad, y es la cultura la que finalmente 
genera efectos más directos sobre la 
calidad de los servicios académicos. 
Complementariamente, Tongsamsi y 
Tongsamsi (2015) plantean la existencia 
de una relación entre la administración 
del conocimiento, el aprendizaje 
organizacional y el liderazgo para 
promover un sistema más efectivo de 
aseguramiento de la calidad. De hecho, 
el liderazgo puede impactar la calidad de 
la docencia mediante la generación de un 
ambiente de trabajo académico en el cual 
los profesores se sienten comprometidos 
y partícipes de los resultados logrados 
(Scott y Scott, 2016). Similarmente, Braun 
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et al. (2016) caracterizan el liderazgo en 
contextos académicos como un intento 
de focalizar sobre la creatividad y la 
innovación en un entorno medianamente 
controlado. 

En definitiva, el liderazgo juega un 
rol fundamental, puesto que se torna en 
un agente catalizador para conducir los 
procesos de aseguramiento de la calidad. 
(Araneda, et al. 2016). Ciertamente, es 
posible indicar que los estilos de liderazgo 
pueden impactar en la calidad institucional 
mediante múltiples dimensiones, entre 
las cuales destaca la cultura académica. 
En lo que sigue, pasamos a examinar la 
posibilidad de construir un modelo que 
explique la calidad institucional de las 
instituciones de educación superior, en 
el marco de las múltiples articulaciones 
posibles entre diferentes estilos de 
liderazgos, tipos de cultura académica, y 
nociones de calidad para las instituciones 
de educación superior.

2.2 Cultura Académica

Carvalho y Santiago (2016) 
reconocen que las entidades de educación 
superior tienen una fuerte orientación 
cultural burocrática, sin embargo, los 
cambios en un entorno cada vez más 
competitivo han llevado a que se deban 
adoptar nuevos elementos en su cultura 
para poder responder a los requerimientos 
externos. Equivalentemente, Cardoso 
et al. (2015) han establecido que para 
lograr calidad, las entidades de educación 
superior deben superar la dimensión 
meramente burocrática, o dejar de lado 
los comportamientos inapropiados o 
buropatológicos. 

Sin un foco de cultura orientado a 
la competitividad, es decir, focalizado en 

superar en los resultados académicos 
a otras instituciones, es difícil lograr los 
altos niveles de desempeño que tienen las 
entidades de clase mundial (Hazelkorn, 
2015). Las instituciones de educación 
superior de clase mundial emergen en 
culturas académicas orientadas a la 
excelencia, es decir, culturas competitivas 
en las que los académicos tratan de 
alcanzar los máximos niveles en su 
trabajo. Pero, para que los resultados 
sean sustentables se requiere de libertad 
académica y una atmósfera de estimulación 
intelectual permanente (Altbach, 2015). 

Sin embargo, la excelencia no es la 
única orientación cultural que se requiere 
para las instituciones de clase mundial. 
De hecho, se propone considerar también 
la orientación hacia la innovación como 
un aspecto fundamental para lograr altos 
resultados académicos (Smolentseva, 
2015). Así, Zhu (2015) remarca que 
el grado de orientación de la cultura 
académica hacia la innovación afectará 
tanto los procesos como los resultados 
académicos.  

Ahora bien, desde la perspectiva 
de proceso, la construcción de una cultura 
académica comunitaria que promueva 
políticas de integridad de la investigación, 
la mejora de la tutoría y formación, y alentar 
la comunicación transparente entre los 
investigadores (Vehviläinen et al, 2017), 
tendría impacto en la actuación de las 
comunidades académicas (Barnett, 2014) 
minimizando las opciones de falta de 
integridad en el trabajo de investigación 
(Fanelli et al, 2015).

A partir de lo anterior, el análisis 
de la cultura académica, en relación a 
las diferencias por tipo de institución 
de educación superior, genera una 
oportunidad para identif icar rasgos 
idiosincrásicos y tipologías más adecuadas 
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apropiadas a la naturaleza de cada 
institución. En este sentido, Zhang et al, 
(2017) establecen dichas diferencias en 
cuanto al tipo de cultura que impera en 
cada institución de educación superior, 
revelando entre sus hallazgos que, por 
ejemplo, en el caso de los institutos 
de naturaleza tecnológica en Irlanda, 
contrariamente a lo que indica el sentido 
común, la orientación cultural es más de 
tipo burocrático que de tipo innovativo. 

Con todo, la cultura académica 
puede generar efectos profundos 
y positivos en el aprendizaje de los 
estudiantes y en toda la comunidad 
educativa (Rice y Alexakis, 2015).

2.3 Calidad Institucional

La calidad es un término polisémico 
que admite múltiples acepciones. Ahora 
bien, tal como lo plantean Harvey y Williams 
(2010) el enfoque de la calidad proviene del 
campo de la dirección de organizaciones, 
precisamente de la lógica de calidad total 
o del Total Quality Management TQM. Sin 
embargo, el avance que se ha logrado 
en la adaptación de dicha perspectiva al 
campo de la educación superior en los 
últimos 25 años ha sido notable.

Sin perjuicio de lo anterior se ha 
planteado que la docencia de pregrado 
y postgrado, investigación y vinculación 
con el medio constituyen funciones 
académicas esenciales e irrenunciables 
de las universidades del Estado (Palma 
y Rodriguez-Ponce 2017). En particular, 
la gestión institucional, la docencia de 
pregrado, el postgrado, la investigación, 
resultan fundamentales para lograr 
calidad en el quehacer académico de 
las instituciones universitarias, ya que 
obedecen a múltiples factores (historia, 

talento y competencias directivas, 
interrelaciones efectivas) y procesos 
altamente estratégicos para éstas 
que se alinean con su plan y objetivos 
generales conduciéndose hacia donde 
ésta se encuentra orientada (Rodríguez 
et al, 2013). 

En esta perspectiva González y 
Espinoza (2008) plantean que el concepto 
de calidad considera distintos alcances 
en educación superior, dependiendo del 
ámbito de acción en el cual se aplica: 
procesos de evaluación, gestión, y 
dirección estratégica.

Previamente, Harvey y Green 
(1993) habían planteado su propuesta 
fundacional sobre los 5 enfoques de 
calidad, no excluyentes entre sí, la que 
se planteará en las siguientes líneas, 
siguiendo el desarrollo planteado por 
Pedraja-Rejas y Rodríguez-Ponce (2013):

Calidad como excepción, 
implica excelencia basada en disponer de 
atributos superiores a los demás, es decir, 
características propias no alcanzables 
por todos, sino sólo por una minoría 
representada por los mejores. Cumplir 
con la conceptualización de este enfoque 
implica el logro de altos estándares, la 
búsqueda de la excepcionalidad y el 
mejoramiento continuo (Welzant et al, 
2015).

Calidad como perfección, que 
focaliza sus esfuerzos en lograr un 
conjunto de especificaciones y detalles 
que permitan alcanzar perfección. Bajo 
esta perspectiva, la calidad se entiende 
como consistencia y la búsqueda de lograr: 
“cero defectos” y “hacer las cosas bien al 
primer intento” (Danciu, 2011).

Calidad como logro de objetivos, 
que centra los esfuerzos en alcanzar 
eficacia, es decir, en cumplir los propósitos 
definidos. En el campo de la educación esta 
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perspectiva se refiere a la habilidad de una 
institución para cumplir con su misión como 
corporación o entidad global o cumplir con 
los objetivos de un determinado programa 
de estudio (Rodríguez y Pedraja, 2013).

Calidad como valor por dinero o 
eficiencia económica, en este enfoque 
se ve la calidad en términos de retorno 
sobre la inversión: se trata de alcanzar 
el mismo resultado a un costo menor, o 
un mejor resultado con el mismo costo. 
(Pedraja y Rodríguez, 2013) La sociedad 
exige cada vez un mayor retorno por los 
recursos invertidos en el ámbito de la 
educación superior y los gobiernos, por 
su cuenta, requieren en forma creciente 
una rendición de cuentas de los recursos 
(Gershberg et al, 2012).

Calidad como transformación, 
consiste en el cambio de un estado a 
otro a partir de un proceso. En el campo 
de la educación, la docencia transforma 
a los estudiantes en profesionales y ellos 
cumplen un rol central en el proceso de 
aseguramiento de la calidad (Stalmeijer et 
al, 2016) y la investigación se traduce en 
la generación de nuevo conocimiento para 
su posterior aplicación (Macfarlane, 2015).

En este sentido el estado del arte ha 
avanzado para concluir que la calidad es un 
sistema que debe lograr tanto consistencia 

interna como consistencia externa. Así, se 
entiende por la dimensión de consistencia 
interna el grado de ajuste entre el quehacer 
de una institución de educación para 
cumplir su misión y sus propósitos y 
los resultados reales que genera dicha 
organización. Consecuentemente, por 
consistencia externa se alude al grado de 
ajuste a las exigencias del medio externo, 
entendiéndose en esta dimensión al grupo 
de referencia institucional, disciplinario, 
profesional o tecnológico correspondiente 
(Pedraja-Rejas y Rodríguez-Ponce 2015).

Dado que ambas facetas de la 
calidad como consistencia—interna y 
externa—son evaluadas por los sistemas 
de acreditación (tanto en Chile como en 
muchas otras jurisdicciones), se puede 
recurrir a los resultados de los procesos 
de acreditación en busca de mediciones 
de resultados de calidad. Para el caso de 
Chile, estas serían años de acreditación 
y áreas acreditadas.

3. Liderazgo Universitario: un 
modelo integrador 

Luego de la discusión bibliográfica 
realizada, se presenta el siguiente modelo 
de análisis: (diagrama 1)

Diagrama 1
Modelo de Análisis de Liderazgo Universitario

Fuente: Elaboración propia
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Este modelo generado mediante 
inducción analítica (teórica) es una base 
conceptual que puede ser explorado, 
depurado e integrado mediante estudios 
empíricos posteriores. 

En el modelo propuesto:
- Los est i los de l iderazgo 
(transformacional, transaccional 
y pasivo/evitador) influyen sobre 
la cultura académica (burocrática, 
i n n o v a t i v a ,  c o m p e t i t i v a , 
comunitaria) en las universidades.
- Los est i los de l iderazgo 
(transformacional, transaccional 
y pasivo/evitador) influyen sobre 
la calidad institucional (años de 
acreditación, áreas de acreditación) 
en las universidades.
- L a  c u l t u r a  a c a d é m i c a 
( b u r o c r á t i c a ,  i n n o v a t i v a , 
competitiva y comunitaria) influye 
sobre la calidad institucional 
(años de acreditación, áreas de 
acreditación) en las universidades.
En definitiva, se procura aquí 

integrar conceptos analizados en el estado 
del arte, abordados generalmente en la 
literatura de un modo más bien parcial, pero 
que adecuadamente operacionalizados 
como variables pueden dar lugar a una 
perspectiva integradora que: 

- Integra las relaciones entre estilos 
de liderazgo, cultura académica, y 
calidad institucional.
- Revela las interacciones entre 
las variables que configuran cada 
dimensión.
- Permite la construcción de una 
teoría de rango medio o modelo 
explicativo a partir de la generación 
de un modelo explicativo que 
establecerá las relaciones causales 
entre las variables en análisis.

- Permite la generación de 
imp l icanc ias normat ivas e 
imperativos estratégicos para 
que los estilos de liderazgo y las 
prácticas culturales favorezcan 
el mejoramiento de la calidad 
institucional.
La tesis central de este modelo 

integrador estriba en que la calidad 
institucional estaría determinada -entre 
otras variables- por la cultura académica y 
por los estilos de liderazgo. Así, se puede 
sugerir que diferentes relaciones entre 
cultura académica y estilos de liderazgo 
conducirían a diferentes niveles de calidad 
institucional en las universidades. 

El modelo permite explorar 
relaciones no evidentes entre conceptos 
teóricos. Así, por ejemplo, sin bien a 
primera vista el liderazgo transaccional 
se complementaría mejor con culturas 
académicas competitivas, es plausible que 
produzca también buenos resultados de 
calidad operando en culturas burocráticas. 
A su turno, el liderazgo pasivo/evitador 
podría tener insospechadas virtudes 
en ambientes de cultura académica 
comunitaria. Sin duda, el modelo es 
sensible a cómo se operacionaliza el 
constructo “calidad”. La acreditación 
emerge como una opción difícilmente 
eludible, porque la acreditación, se supone, 
evalúa y mide niveles de calidad. Pero 
existen otras alternativas: posiciones en 
los rankings, diversificación de fuentes de 
financiamiento, productividad del claustro 
académico, etc.

Estas diversas definiciones de 
calidad pueden, también, interactuar con 
las variables de cultura académica y estilo 
de liderazgo en formas que es difícil de 
anticipar, y por lo tanto, ofrecen fructíferas 
avenidas de investigación empírica.
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4. Conclusiones

A partir del estudio teórico realizado, 
se pudo construir mediante inducción 
analítica, un modelo explicativo de la 
calidad de las universidades a partir del 
impacto de los estilos de liderazgo sobre 
la cultura académica y subsecuentemente 
los efectos de la cultura académica sobre 
la calidad de las universidades, o bien, 
de la influencia directa de los estilos de 
liderazgo sobre la calidad institucional.

La pr incipal conclusión que 
emerge del presente trabajo se refiere 
a la existencia, desde una aproximación 
conceptual, de un probable vínculo entre 
los estilos de liderazgo y los tipos de 
cultura que prevalecen en las instituciones 
de educación superior, que puede ser 
investigado empíricamente sobre la base 
de un modelo como el que propuesto, y 
luego puesto en relación con una clase 
de resultados de la actividad universitaria: 
aquellos que se asocian a la noción de 
calidad. Se pudo encontrar, a partir de la 
metodología empleada, una asociación 
de naturaleza teórica no observada en la 
revisión conceptual llevada a cabo.

Sin duda, como todos los modelos, 
el propuesto es una abstracción que 
destaca sólo algunos, de entre variados 
factores, que podrían tener incidencia en 
resultados de calidad en las universidades. 

Así, el liderazgo podría consistir en 
atributos no adecuadamente capturados en 
la teoría de los estilos de liderazgo. O bien, 
podría haber tipos de cultura académica 
que exceden los que aquí recogemos. 
Además, existen condicionantes externas 
que afectan los resultados de la gestión 
universitaria, entre los que destaca el nivel 
de inversión pública de los países en la 
educación superior.

Con todo, nuestro modelo ofrece 
oportunidades de examinar relaciones 
estilizadas en un contexto ceterisparibus 
que no ignora la complejidad de las 
organizaciones universitarias y sus 
resultados, pero permite hacer relaciones 
relevantes entre variables que ofrecen, 
según la literatura, mayor poder explicativo 
que otras para el problema de nuestro 
interés.
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