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RESUMEN 
Este proyecto de investigación-acción pretende desarrollar fortalezas y competencias ligadas tanto al emprendimiento 
como al liderazgo personal de los estudiantes universitarios. La muestra se compone de 30 estudiantes de diferentes 
estudios impartidos en  la Universidad de Alicante.  La metodología y herramientas utilizadas corresponden al modelo de 
veinticuatro fortalezas VIA-IS (Peterson & Seligman, 2004). Durante seis sesiones individuales cada estudiante trabaja 
sus fortalezas personales  para lograr los objetivos establecidos al inicio del proceso. Por otra parte, durante el proceso, se 
identifican  competencias desarrolladas en relación  con el emprendimiento y el liderazgo personal. Los datos se recogen 
a través de una  encuesta  diseñada y realizada  por las alumnas participantes en el equipo de investigación.  Además, 
tanto al inicio como al final del proceso se mide la  inteligencia emocional (IE), a través de Trait Meta-Mood Scale 
(TMMS)-24 (Salovey, Mayer, 1995).  Los resultados muestran que el mayor conocimiento sobre uno mismo incrementa el 
autoconcepto y esto correlaciona directamente con la percepción de bienestar  general, la identificación de los propósitos 
individuales y el compromiso hacia objetivos que permiten el desarrollo personal y profesional de los estudiantes en la 
enseñanza superior universitaria.

Palabras clave:  Sociología de la educación, Fortalezas personales, Educación superior universitaria, Innovación 
educativa, Universidad de Alicante.

1. INTRODUCCIÓN 
1.1 Problema/cuestión.

La experiencia y resultados obtenidos en los procesos de coaching individual realizados 
a estudiantes de la Universidad de Alicante desde hace cuatro cursos académicos (2013/2014 – 
2016/2017) nos indica que la mayoría de los participantes necesitan apoyo para descubrir su potencial 
para desarrollarse, cómo pueden gestionar de una manera más eficiente sus emociones y, sobre todo, 
cómo pueden dirigir su vida para tomar mejores decisiones y marcarse metas realistas que les permitan 
lograr sus objetivos. Por otro lado se observa una constante,  la falta de autoconfianza y autoestima  
en gran número de los participantes, aunque su rendimiento académico se encuentre en un adecuado 
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nivel, cuestión que nos hace reflexionar sobre los motivos que pueden estar influyendo en esta falta 
de seguridad y confianza en las propias posibilidades aun teniendo mejores oportunidades que otras 
personas que carecen de una formación adecuada para desarrollar su vida profesional.
La estrategia de investigación que nos hemos planteado abordar tiene su base en la psicología positiva 
y en el desarrollo de las fortalezas y emociones positivas. El trabajo trata de identificar y desarrollar, 
a través del entrenamiento, las fortalezas individuales de cada estudiante para lograr la mejora de su 
autoconfianza y autoestima, también, la gestión más adecuada de sus emociones y de sus capacidades  
para que todo ello contribuya a su bienestar como persona que le facilite el logro de sus objetivos y a 
un mayor rendimiento, a nivel  académico y profesional.
1.2 Revisión de la literatura.

Según Tarragona, “la Psicología Positiva estudia científicamente el funcionamiento óptimo de 
las personas y se propone descubrir y promover los factores que les permiten a los individuos y a las 
comunidades vivir plenamente” (Tarragona, 2013, p. 115). Por otra parte  la definición de Sheldon y 
King,  “la Psicología Positiva no es más que el estudio científico de las fortalezas y virtudes humanas. 
Analiza al “hombre promedio” con un interés en buscar que funciona, que es correcto, que mejora 
(…) (Sheldon y King, 2001, p. 216), nos indica el interés científico en demostrar que es posible, a 
través de determinadas herramientas y entrenamientos, mejorar la autoestima en diferentes ámbitos: 
personal, familiar, académico, profesional y social, esto sin duda incrementa el bienestar emocional 
y la motivación para mejorar comportamientos y actitudes ante las dificultades cotidianas que se 
plantean en el entorno de cada persona, también para definir objetivos concretos que permitan avanzar 
en el propio desarrollo individual. El estudio de las fortalezas personales comienza en 1999 bajo la 
tutela de Peterson y Seligman, estos autores trataron de consensuar un listado de virtudes desglosadas 
en fortalezas personales existentes en la mayoría los seres humanos.  Para Martín Seligman., las 
fortalezas son cada una de las vías que conducen hacia las 6 virtudes que tienen como característica 
común, su ubicuidad, es decir, se valoran en casi todas las culturas del mundo. Al contrario de las 
virtudes abstractas, las fortalezas son mensurables y adquiribles. El autor intenta que su criterio 
de buena vida sea útil a un japonés, un iraní o un norteamericano.  La fortaleza es un rasgo, una 
característica psicológica que se presenta en situaciones distintas y a lo largo del tiempo. Las fortalezas 
son rasgos morales. Poner en práctica una fortaleza provoca emociones positivas auténticas en quien 
la realiza. Todos podemos ser vencedores cuando actuamos de acuerdo a las fortalezas y virtudes. 
Por el contrario las capacidades no lo son. Las fortalezas se pueden  forjar a través de unos cimientos 
frágiles y con la suficiente práctica pueden echar raíces y florecer. Las fortalezas implican voluntad. 
En cambio las  capacidades  son más innatas: O se tiene un talento o no se tiene. Son relativamente 
automáticas. Con posterioridad Seligman, Steen, Park, Alison  & Peterson (2005) agruparon las 
fortalezas en las 6 virtudes siguientes: sabiduría y conocimiento, valor/coraje, humanidad, justicia, 
templanza y trascendencia. En el Cuadro 1 se citan las 24 fortalezas, incluyendo sus  sinónimos, 
que forman parte de cada una de las 6 virtudes citadas con anterioridad. Estos  autores sugieren 
centrarse en potenciar las “fortalezas principales” de cada persona definidas como las 5 fortalezas con 
mayor puntuación en el inventario VIA.  Diferentes estudios empíricos demuestran que las personas 
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que utilizan sus fortalezas con más frecuencia son más comprometidas, (Harter, Schmidt & Hayes, 
2002); realizan un mejor desempeño en su trabajo, (Linley, 2008); perciben sentirse  más felices y 
satisfechas y, también, con mayor energía, (Govindji & Linley, 2007); consiguen sus objetivos de 
forma más efectiva, (Linley, 2008). Existen otros modelos de fortalezas, además del VIA, entre los 
que destacan el de La Organización Gallup en Estados Unidos: 34 fortalezas y el C.A.P.P. (Centre 
of Applied Positive Psychology) en el Reino Unido: Realise2, 60 fortalezas (Gordon, 2006; Linley, 
2008). También podemos encontrar  el del Instituto Europeo de Psicología Positiva: 26 fortalezas y el 
Marcus Buckingham. Stand Out: 9 fortalezas. La aplicación de estos modelos está pensada más para 
el ámbito empresarial y de las organizaciones, por este motivo hemos decidido utilizar en este trabajo 
el inventario VIA, dado que  en nuestra opinión se ajusta más al entorno educativo y además existe 
una amplia base científica que apoya la identificación de las fortalezas inventariadas.

Cuadro 1. Lista de las 24 fortalezas (Adaptación de Seligman, 2005)
Sabiduía y conocimiento

1.Curiosidad (Apertura a nuevas experiencias)
2. Interés por conocer (Amor por el conocimiento, deseo de aprender)
3. Buen juicio (Apertura mental
4. Ingenio (Creatividad)
5. Empatía (Inteligencia emocional y social)
6. Perspectiva (Sabiduría)

Valor/coraje

7. Valentía (Valor, coraje)
8. Perseverancia (Persistencia, constancia)
9. Integridad (Autenticidad, honestidad)

Humanidad

10. Generosidad (Amabilidad, bondad)
11. Recibir Amor (Capacidad de amar y ser amado)

Justicia

12. Trabajo en equipo (Ciudadanía)
13. Equidad (Sentido de la justicia)
14. Liderazgo

Templanza

15. Autocontrol (Autorregulación)
16. Prudencia (Discreción, cautela)
17. Humildad (Modestia)

Trascendencia

18. Disfrute (Apreciación de la belleza y la excelencia)
19. Gratitud (Expresar agradecimiento)
20. Optimismo (Esperanza)
21. Propósito (Sentido, espiritualidad)
22. Perdón (Capacidad de perdonar)
23. Sentido del humor
24. Entusiasmo (Vitalidad, energía)

Fuente: elaboración propia

1.3 Objetivos

El objetivo de este proyecto de investigación  es el análisis de determinadas acciones de apoyo, 

2299MODALITAT 3   / MODALIDAD 3



Memorias del Programa de Redes-I3CE. Convocatoria 2016-17.  ISBN: 978-84-697-6536-42300

orientación y refuerzo al estudiante implementadas en su etapa de incorporación a la universidad 
y, también, una vez integrado completamente en la misma, en etapas más avanzadas. Se pretende 
identificar, explorar  y aplicar las fortalezas individuales de cada estudiante como cualidades que se 
pueden entrenar y desarrollar. Nuestro interés va dirigido a aquellas fortalezas más desarrolladas y 
también hacia aquellas que, obteniendo menor puntuación en el inventario VIA,  pueden contribuir 
al logro de los objetivos que se plantea conseguir el estudiante para poder entrenar ambas en su 
propio beneficio. Este proyecto de investigación-acción pretende desarrollar competencias ligadas 
tanto al emprendimiento como al liderazgo personal, permitiendo la toma de decisiones conscientes y 
responsables dirigidas a un mayor rendimiento en el contexto universitario y a una mejor integración 
en la sociedad. También conocer cómo se modifica el índice de creencias y expectativas en torno a 
las emociones que cada estudiante tiene tanto al inicio como al final del proceso  y el impacto que lo 
aprendido tiene  en la Inteligencia Emocional del estudiante.

2. MÉTODO 
2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

La investigación se lleva a cabo entre el Departamento de Sociología I y el Servicio de 
Prevención de la Universidad de Alicante. Va dirigido a estudiantes del Grado en Sociología y a 
estudiantes de otros estudios de la Universidad de Alicante. La muestra se compone de 30 estudiantes 
de diferentes estudios impartidos en  la Universidad de Alicante, inscritos  en la 2ª Edición del 
Programa Factoría de Desarrollo.
2.2. Instrumentos

Para descubrir las fortalezas individuales de cada estudiante se utiliza el modelo de veinticuatro 
fortalezas VIA-IS (Peterson & Seligman, 2004). Por otra parte, se identifica las competencias 
desarrolladas durante el proceso que están ligadas  al emprendimiento y al liderazgo personal, con el 
objetivo de mejorar la confianza, la  ejecución y el compromiso con el aprendizaje de los estudiantes, 
Para seleccionar las competencias se utiliza el Informe 3-2015 de Competencias Profesionales y 
Empleabilidad del Consejo Económico y Social de España. Los datos se recogen a través de una  
encuesta  diseñada y realizada  por las alumnas participantes en el equipo de investigación.  Además, 
tanto al inicio como al final del proceso se mide la  inteligencia emocional (IE), a través de Trait Meta-
Mood Scale (TMMS-24 (Salovey, Mayer, Goldman, Turvey y Palfai, 1995, adaptada al castellano por 
Fernández Berrocal, 1998 y revisada por Extremera, N., Fernández -Berrocal, P. y Ramos, N. 2004). 
Con ese instrumento se obtiene un índice de creencias y expectativas en torno a las emociones que 
nos permite conocer el punto de partida antes de iniciar el proceso y el impacto que lo aprendido ha 
tenido en la Inteligencia Emocional  del estudiante al finalizar el mismo.

2.3. Procedimiento
La selección de participantes se realiza a través de una convocatoria pública del Observatorio 

Universitario de Inserción Laboral de la Universidad de Alicante.  Durante seis sesiones individuales 
conducidas por especialistas, tanto externos como de la Universidad de Alicante, cada estudiante 

2300



identifica y explora sus fortalezas para posteriormente definir estrategias de desarrollo y entrenar 
cada una de las fortalezas  personales  que le permitirán lograr los objetivos establecidos al inicio del 
proceso. Se pretende que las fortalezas personales se alineen con los objetivos que el estudiante plantea 
conseguir a lo largo del curso académico. Además al inicio del proceso cada estudiante cumplimenta 
el test de Inteligencia Emocional (TMMS 24) para conocer su punto de partida en este ámbito. Por 
último, al finalizar el proceso los estudiantes responden al cuestionario de competencias adquiridas y 
valoración del proceso realizado a través de la encuesta de diseño y elaboración propia. La encuesta 
se realiza, por las alumnas pertenecientes al grupo de investigación, personalmente a cada estudiante 
que ha finalizado el proceso.  

3. RESULTADOS 
En este proyecto han participado un total de 30 estudiantes, aunque 4 de ellos, (2 hombres y 2 mujeres) 
no concluyeron el proceso completo durante el plazo establecido, este hecho motiva que los datos 
disponibles de estos alumnos/as se encuentren incompletos y por lo tanto han quedado excluidos del 
análisis final. 
3.1 Procedencia por sexo y edad.
El total analizado corresponde a 26 estudiantes, 15 hombres (57,7% de la muestra) y 11 mujeres 
(42,3% de la muestra). Al haber estudiantes desde grado hasta doctorado, nos encontramos con 
participantes de diversas edades, predominando los de 18 a 25 años los cuales representan el 57’7% 
de la muestra total, de 26 a 33 años comprenden el 30’7% de la muestra, y, por último, los que superan 
los 34 años que suponen el 11’5% del total.

3.2 Procedencia por estudios.
Gráfico 1: procedencia por estudios

Fuente: elaboración propia

Los estudiantes de Ciencias Económicas y Empresariales, Ciencias Sociales y Jurídicas e Ingeniería 
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y Arquitectura, son los participantes más numerosos en el proyecto de Factoría de Desarrollo. La 
participación menos numerosa proviene de los estudiantes de Ciencias. 

3.3 Créditos superados al inicio del proceso.
Gráfico 2: créditos superados al inicio del proceso

Fuente: elaboración propia

El porcentaje total de estudiantes de grado es del 76,9 % (Primer y segundo ciclo)
La participación de los alumnos y alumnas que están realizando un doctorado,  es menor 

respecto a los que cursan un máster  o se encuentran realizando estudios de grado, dado que el volu-
men de matrícula de doctorado es reducido, comparándolo con el resto. En cambio si consideramos 
a todos los estudiantes que están realizando un posgrado nos encontramos con una participación del 
34,6% sobre el total, igual a la de los estudiantes que se encuentran en el primer ciclo de sus estudios 
de grado.

3.4 TMMS – 24 (Test de Inteligencia Emocional) inicial y final.

Tabla 1: Resultados sobre la ATENCIÓN 
Soy capaz de sentir y expresar los sentimientos de forma adecuada.

 Resultados ATENCIÓN Inicial Final Diferencia
Debe mejorar su atención: presta poca 
atención

30,8 19,2 Negativa de 11,6

Adecuada atención 57,7 69,2 Positiva de  11,5
Debe mejorar su atención: presta demasiada 
atención

11,5 7,7 Negativa de   3,8

Fuente: elaboración propia

Los resultados inicial y final sobre la  ‘atención’ que se recogen en la Tabla número 1, nos indican que 
todos los apartados han mejorado tras el proceso, destacando el descenso negativo del 11,6% en el 
apartado  ‘debe mejorar su atención’ y el incremento positivo del 11,5% en el apartado de adecuada 
atención, es decir el proceso contribuye a que los participantes consigan prestar una adecuada atención 
a sus emociones.
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Tabla 2: Resultados sobre la CLARIDAD
Comprendo bien mis estados emocionales

 Resultados CLARIDAD Inicial Final Diferencia
Debe mejorar su claridad 38,5 12,0 Negativa de 26,5
Adecuada claridad 46,2 68,0 Positiva de  21,8
Excelente claridad 15,4 20,0 Positiva de     4,6

Fuente: elaboración propia

En lo relativo a la Claridad, vemos en la Tabla número 2 que solo un 15’4% de los participan-
tes contaba con “Excelente claridad” al inicio del proceso. Concluido el proceso se observa que el 
porcentaje de “Adecuada claridad” mejora de un 46’2% a un 68% y también se incrementa hasta un 
20% la “Excelente claridad”, mientras que ‘debe mejorar su claridad’ disminuye de un 38’5% a un 
12%. Nuevamente todos los apartados mejoran sus resultados respecto al inicio del proceso.

Tabla 3: Resultados sobre la REPARACIÓN
Soy capaz de regular los estados emocionales correctamente

Resultados REPARACIÓN Inicial Final Diferencia
Debe mejorar su reparación 26,9 8,0  Negativa de 18,9
Adecuada reparación 69,2 60,0 Negativa de    9,2
Excelente reparación 3,8 32,0 Positiva de 28, 2

Fuente: elaboración propia

En cuanto a la reparación, observamos el mayor incremento una vez concluido el proceso, 
puesto que la categoría ‘Excelente reparación’ se ha visto mejorada en hasta un casi 30% sobre la 
puntuación inicial. La disminución en los resultados de la ‘adecuada reparación’ se debe a que los 
participantes quedan recogidos en la categoría de ‘excelente reparación’ y también a la disminución 
de un 26’9% a un 8% de la categoría ‘debe mejorar su reparación’. A la vista de los resultados obte-
nidos podemos indicar que el proceso llevado a cabo ha tenido un impacto directo en la mejora de la 
Inteligencia Emocional (IE) de los participantes.

3.5 Fortalezas individuales
En este proyecto, a través del cuestionario de veinticuatro fortalezas VIA-IS (Peterson & Se-

ligman, 2004) se  trabajaron las fortalezas individuales de cada participante para hacerlas conscientes 
y mejorarlas. Las fortalezas individuales se midieron al principio del proceso, algunas de las menos 
desarrolladas, como el autocontrol y el liderazgo necesitaban trabajarse especialmente en muchos 
casos para contribuir al logro de los objetivos  planteados por los estudiantes al inicio del proceso.  
Estas fortalezas específicas junto con las demás que aparecen en el apartado de menos desarrolladas 
del Cuadro número 2: fortalezas y oportunidades de mejora más frecuentes entre los participantes,  y  
aquellas que cada persona individualmente necesitaba, se abordaron a lo largo del trabajo durante el 
curso. Los estudiantes confirman que la influencia de sus fortalezas ha sido positiva, determinante y 
necesaria para la consecución de sus objetivos. El descubrimiento de las fortalezas de cada individuo, 
y la propia consciencia de estas, resulta determinante para usarlas a la hora de conseguir un objetivo 
concreto. En el cuestionario de fortalezas hemos podido observar como las fortalezas  más  repetidas 
entre los participantes son: sentido del humor, gratitud, perspectiva, integridad y generosidad; por otro 
lado las oportunidades que más aparecen son: prudencia, autocontrol, liderazgo, perdón y valentía.
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Cuadro 2: fortalezas y oportunidades de mejora más frecuentes entre los participantes
Fortalezas más desarrolladas Fortalezas menos desarrolladas

Sentido del humor  (Virtud Trascendencia) Prudencia (Virtud Templanza)

Gratitud (Virtud Trascendencia) Autocontrol (Virtud Templanza)

Perspectiva (Virtud Sabiduría y Conocimiento) Liderazgo (Virtud Justicia)

Integridad (Virtud Valor/Coraje) Perdón (Virtud Transcendencia)

Generosidad (Virtud Humanidad) Valentía (Virtud Valor/Coraje)
Fuente: elaboración propia

3.6 Competencias
En lo relativo a las competencias como podemos observar en el Tabla número 4, hay algunas 

competencias sobre las que ha tenido más impacto el proceso  que en otras, como es el caso de la 
“Autoconciencia” o la “Confianza en uno/a mismo/a”, competencias que los/as alumnos/as buscan 
trabajar con mucha frecuencia. Por el contrario las competencias que menos han mejorado han sido 
“Curiosidad” y “Compromiso”, sin embargo observamos que los estudiantes perciben una mejora 
general en todas sus competencias. Hay que señalar que durante el cuestionario se ha explicado el 
significado de cada competencia con el fin de conseguir que los encuestados tuvieran un mejor cono-
cimiento de estas y así conseguir respuestas fiables. 

Tabla 4: competencias. Mejora percibida por los participantes al finalizar el proceso
Competencias

Liderazgo y Emprendimiento
Resultados

L. Asertividad Incremento de 5,76 a 7,38 sobre 10. Diferencia positiva de 
1,65

L. Autoestima Incremento de 5,35 a 7,90 sobre 10. Diferencia positiva 
de 2,35

L. Autoconciencia Incremento de 5,52 a 8,10 sobre 10. Diferencia positiva 
de 2,58

L. Autocontrol Incremento  de 6,30 a 7,70 sobre 10. Diferencia positiva de 
1,4

L. Compromiso Incremento de 7,35 a 8,35 sobre 10. Diferencia positiva 
de 1

E. y L Confianza en uno mismo, autoconfianza  Incremento de 5,70 a 8,1 sobre 10. Diferencia positiva de 
2,4

L. Comunicación (se trabaja en las titulaciones de 
grado)

 Incremento de 6,15 a 7,80 sobre 10.  Diferencia positiva de 
1,65

L. Gestión de conflictos  Incremento de 6,0 a 7,70 sobre 10. Diferencia positiva de 
1,7

L. Integridad Incremento de 7,15 a 8,25 sobre 10. Diferencia positiva 
de 1,1

E. y L. Perseverancia, constancia  Incremento de 6,25 a 7,45 sobre 10. Diferencia positiva de 
1,2
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L. Toma de decisiones  Incremento de 6,05 a 8,25 sobre 10.  Diferencia positiva 
de 2,2

L. Adquisición de hábitos de estudio  Incremento de 5,85 a 6,89 sobre 10. Diferencia positiva 
de 1,04

L. Gestión del tiempo (se trabaja en las 
titulaciones de grado)

 Incremento de 5,16 a 7,32 sobre 10. Diferencia positiva 
de 2,16

L. Mejora del rendimiento académico  Incremento de 6,11 a 7,42 sobre 10. Diferencia positiva 
de 1,31

E. Liderazgo (se trabaja en las titulaciones de 
grado)

 Incremento de 5,83 a 7,22 sobre 10. Diferencia positiva de 
1,39

E. Proactividad  Incremento de 6,40 a 7,60 sobre 10. Diferencia positiva 
de 1,2

E. Curiosidad  Incremento de 7,79 a 8,42 sobre 10. Diferencia positiva 
de 0,63

E. Resiliencia  Incremento de 5,52 a 7,19 sobre 10. Diferencia positiva de 
1,67

E. Capacidad de asumir riesgos Incremento de 5,78 a 7,0 sobre 10. Diferencia positiva de 
1,22

E. Visión estratégica  Incremento de 5,89 a 7,63 sobre 10. Diferencia positiva de 
1,74

E. Espíritu de superación  Incremento de 6,80 a 8,55 sobre 10. Diferencia positiva de 
1,75

Fuente: elaboración propia
En la Tabla 4 aparecen identificadas con una L las competencias que corresponden al lide-

razgo y con una E las que se asocian al emprendimiento según el Informe 3-2015 de Competencias 
Profesionales y Empleabilidad del Consejo Económico y Social de España. Por otra parte, dentro de 
la misma tabla,  aparecen identificadas en color verde las competencias que más han mejorado tras el 
proceso individual seguido por cada participante y en color azul aquellas que menos han crecido. En 
cuanto a la competencia del rendimiento académico la percepción de los estudiantes es que  su rendi-
miento ha mejorado, sin embargo, queda pendiente comprobarlo cuantitativamente con los resultados 
académicos de final de curso.
3.7 Aprendizajes de los estudiantes durante el proceso

Tras analizar cualitativamente el desarrollo estratégico del estudiante, a través de los datos 
recogidos en la  encuesta  diseñada y realizada  por las alumnas participantes en el equipo de inves-
tigación, hemos llegado a la conclusión de que hay ciertos aprendizajes y descubrimientos durante el 
proceso de coaching realizado que coinciden en varios estudiantes. Las respuestas que más repiten 
a la hora de tener que nombrar algo que han descubierto o aprendido durante el proceso, de mayor a 
menor medida, son: identificar fortalezas y debilidades, conocerse a uno mismo, identificar y gestio-
nar emociones, creencia en uno mismo, y, por último, la autoconfianza.
También hemos observado que el sentimiento de comodidad durante el proceso es el que predomina 
en los participantes, prácticamente todos los participantes se han planteado cambiar alguno de sus 
comportamientos con diversos fines, como son sentirse mejor consigo mismos o cumplir sus objetivos. 
En cuanto a las herramientas adquiridas, vemos que son muy diversas dependiendo de la persona 
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y el objetivo que se haya planteado alcanzar, sin embargo, las adquiridas por un mayor número 
de participantes son: autoconocimiento, autoconfianza, optimismo, plan de acción, aceptación, 
motivación y relajación.

Los objetivos más importantes para los participantes se concentran en el logro de un mayor 
autoconocimiento, autoconfianza y autoestima. 
3.8 Valoración del proceso
En general, la impresión de la experiencia para los alumnos y alumnas ha sido muy positiva, y la 
califican de necesaria, recomendable, satisfactoria y realmente útil para el autoconocimiento, de hecho, 
a la hora de recomendar esta experiencia a otras personas, un 84% afirman que lo recomendarían 
con una alta probabilidad, afirmando que lo recomendarían a todos pero sobre todo a personas que 
deseen conocerse a sí mismas para mejorar. También resulta curioso que diversas personas se lo 
recomendarían a sus jefes, para que adquieran herramientas eficaces a la hora de dirigir un grupo de 
manera efectiva.

Teniendo en cuenta la información obtenida en los cuestionarios de valoración, podemos con-
cluir que los/as alumnos/as están satisfechos/as con el proceso y que posiblemente repetirían y lo re-
comendarían, al igual que optarían por ofrecerlo a otras carreras. Además de esto hemos podido com-
probar que los objetivos que se plantean suelen conseguir buenos resultados, y de manera transversal, 
pues afectan tanto en el plano personal como en diferentes aspectos académicos; además de suponer 
una mejora en la manera de trabajar y/o estudiar. La puntuación media que han recibido las coach es 
de 9’5, esta sobresaliente valoración se debe fundamentalmente a la profesionalidad, satisfacción y 
comodidad que han sentido los participantes. El grado de satisfacción que mostraron los participantes 
con el proceso se situaba en un 4’6 sobre 5, y, además, el 81% indicaron que el proceso de coaching 
había influido mucho o bastante en su forma de trabajar.

4. CONCLUSIONES
Según los estudios científicos citados anteriormente y  los resultados obtenidos en este tra-

bajo se comprueba que los estudiantes perciben muy positivamente la experiencia de un proceso de 
coaching individual y  realizarlo con una persona que les ofrezca confianza y profesionalidad durante 
todo el proceso ya que los datos nos demuestran la hipótesis de que tanto la Inteligencia Emocional, 
como el descubrimiento y el desarrollo de sus fortalezas, inciden directamente en el logro de sus 
objetivos. Por otra parte el trabajo sobre la autoestima y la autoconfianza tiene una influencia directa 
en el logro de sus objetivos personales y académicos y les permite marcarse nuevas metas con mayor 
optimismo, confianza  y bienestar general. Por último el trabajo sobre las competencias de liderazgo 
y emprendimiento resulta necesario mantenerlo en la etapa de enseñanza superior universitaria dado 
que sería necesario incidir sobre algunas de ellas como: La curiosidad, el compromiso, la adquisición 
de hábitos de estudio, la integridad, la perseverancia o la proactividad pues,  aunque se observa me-
jora  a la vista de los resultados percibidos por los estudiantes, se podrían seguir desarrollando en la 
etapa de la enseñanza superior universitaria para facilitar su éxito académico y una mejor integración 
en la sociedad como profesionales.  
 5. TAREAS DESARROLLADAS  EN LA RED 

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA
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Raúl Ruiz Callado Coordinador formal de la Red. Cumplimentar los informes 
bimensuales de progreso y necesidades. Colaborar en la definición 
de los criterios de análisis de datos y participación en la elaboración 
de la memoria final. Supervisar el cumplimiento de los diferentes 
plazos establecidos en  la convocatoria y compromisos adquiridos 
por los miembros de esta red.

Antonio Muñoz González Colaborar en la definición de los criterios de análisis de datos.  
Introducción de datos en la herramienta SPS de análisis de la 
información recogida en los distintos instrumentos utilizados.  
Generación de  los informes de datos para  la memoria y las 
conclusiones finales. Participación en la elaboración de la memoria 
final.

Israel Pastor Sánchez Organización de actividades complementarias para los estudiantes 
que participan en el programa. Colaborar en la definición de los 
criterios de análisis de datos y participación en la elaboración de la 
memoria final

Cristina Fernández Navarro  Realizar procesos individuales con los estudiantes asignados. 
Colaborar en la definición de los criterios de análisis de datos. 
Participación en la elaboración de la memoria final.

Nura Kayal Kharrat
María Elbereth Lain López 

Revisar y actualizar  el cuestionario de diseño propio sobre 
competencias y valoración final de proceso. Realizar a los estudiantes 
las entrevistas personalizadas de recogida de datos del cuestionario 
citado.  Participar en la definición de criterios de análisis de datos y 
participar en la interpretación de los resultados obtenidos así como 
en la confección de esos apartados específicos en la memoria final y 
en el apartado de conclusiones.

Laura Sánchez Menasanch Realizar los diferentes  procesos individuales con los estudiantes 
asignados. Proponer nuevos aspectos para el análisis. Colaborar con 
Raúl Ruiz en la coordinación de la Red. Colaborar en la definición 
de criterios de análisis de datos. Participa en la elaboración de la 
memoria final.
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