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from the recognition of human talent: a scoping review
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RESUMEN
La preparación de las futuras generaciones para integrarse a la sociedad 
y participar de procesos de cambio constituye una necesidad de primer 
orden en los sistemas educativos de todo el mundo. En el contexto de 
la Nueva Escuela Mexicana, esta preparación se encuentra sujeta a los 
modelos basados en competencias que promueven la eficiencia, pero no 
los valores del enfoque humanista, tan necesario en la actualidad. Con 
el propósito de comprender los elementos a considerar para promover 
la gestión del talento humano del personal docente, desde los procesos 
de liderazgo, se condujo un scoping review. Los principales resultados 
sugieren la necesidad de transformar la actual discursiva sobre el 
personal docente, promover su superación desde posturas colaborativas, 
al igual que desde los distintos tipos de liderazgo, con énfasis en el 
desarrollo humano y de las organizaciones escolares. Se sugieren 
elementos constitutivos de la gestión del talento humano, así como líneas 
para la reflexión sobre el papel del liderazgo en la valoración de los 
actores educativos. Los hallazgos apuntan hacia la importancia de llevar 
a cabo nuevos estudios.

Palabras clave: desarrollo de la carrera, enseñanza y formación, liderazgo, 
política educacional.
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ABSTRACT
The preparation of future generations to integrate into society and 
participate in change processes is a significant need in education 
systems worldwide. In the New Mexican School context, this preparation 
is subject to competency-based models that promote efficiency but not 
the values of the humanistic approach so necessary today. A scoping 
review was conducted to understand the elements to be considered to 
promote the management of human talent of the teaching staff from the 
leadership processes. The main results suggest the need to transform 
the current discourse on teachers to promote their improvement from 
collaborative positions and the different types of leadership, emphasizing 
human development and school organizations. Constitutive elements of 
human talent management are suggested, as well as lines for reflection on 
the role of leadership in the valuation of educational actors. The findings 
point to the importance of carrying out new studies.
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INTRODUCCIÓN

El desarrollo del talento humano en el profesorado es un aspecto fundamental en el contexto de la Nueva Escuela 
Mexicana (nem), una iniciativa que busca transformar y modernizar la educación en México. Esta reforma no solo 
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se enfoca en aspectos curriculares y pedagógicos, sino también en el fortalecimiento ante el desempeño de los 
docentes como agentes de cambio en el sistema educativo. Estos componentes, entre otros como retos, nuevas 
tendencia filosófica y morales, se encuentran resaltados en la literatura internacional sobre liderazgo desde un 
enfoque humanista (Davila y Elvira, 2012; Gilligan et al., 2019; Tintoré et al., 2020).

Revalorizar el talento humano del profesorado es el punto de partida de este análisis, pues dentro de su ocupación 
profesional, este deberá favorecer el cumplimiento de los objetivos plasmados en la renovación curricular de la 
nem a la vez que acompañar al estudiantado en el complejo escenario educativo y social actual. En tal sentido, 
estas exigencias suponen examinar a cabalidad los marcos teóricos y estrategias que el favorecimiento de la 
actuación adecuada de los actores educativos en la formación de personas técnicamente competentes, pero también 
socialmente comprometidas (Maykut, 2020).

Ello implica que dentro de la formación escolar se considere una educación basada en los principios humanistas, 
como también lo considera la nem, es decir, en generar situaciones de aprendizaje para ser mejores seres humano. 
Como resultado de estas proposiciones y su implementación, se espera que las transformaciones propicien iniciativas 
en la que el actor educativo se comprometa socialmente con su entorno, con las problemáticas cotidianas de su 
comunidad, con la naturaleza, pero también con aquellas alejadas de su contexto, reconociéndolas como parte de la 
problemática social mundial (Naidoo, 2019; Sebastian et al., 2018; Tarker, 2019). 

Todo ello tendrá que acontecer desde el entorno inmediato y a partir de las problemáticas que cada comunidad 
escolar identifique para hacer de ellas un aprendizaje situado (Plan de Estudios para la Educación Básica, 2022; 
Tarker, 2019). Por tanto, esta aproximación al talento humano se centra en el individuo como vehículo para la 
transformación social, desde la comunidad hasta una visión global de los fenómenos asociados a la sostenibilidad, 
de manera que en sí misma es una plataforma para el aprendizaje y el desarrollo desde el liderazgo (Herrmann y 
Rundshagen, 2020; Rant, 2020; Scholtz, 2023).

Por tanto, es un enfoque que integra diferentes posturas como aproximaciones al cambio a través de actuaciones, 
individuales y colectivas; desarrollo de iniciativas independientes y participación en el diseño e implementación de 
políticas públicas, no solo educativas (Hallinger et al., 2020; Pont, 2020; Rant, 2020). Sin embargo, la resignificación 
del liderazgo en la nem, sus taxonomías, propuestas conceptuales, prácticas y vitalidad de las discusiones en el 
marco de los cambios ejercidos, que han recibido una respuesta dispar y la polarizada, requieren de un examen 
detenido.

Cuestiones como los criterios de definición del liderazgo y su entendimiento ante la propuesta humanista de la 
autonomía curricular, la imperante y confusa forma de equivalencia entre liderazgo educativo y las características 
del proceso en el sistema empresarial, entre otras, se han afianzado en el entramado del discurso establecido en el 
sistema educativo. De tal forma que, el propósito general de este artículo es ahondar sobre las ideas que sustenten 
la resignificación del liderazgo del director escolar para revalorizar el talento humano del profesorado.

METODOLOGÍA

Diseño

El propósito de la investigación fue generar un marco para la comprensión del papel del liderazgo en la 
revalorización del personal docente a partir de la gestión del talento humano en las organizaciones escolares. 
En tal sentido, se condujo un scoping review de la literatura, por ser esta una metodología apropiada para las 
revisiones documentales descriptivas (Lockwood et al., 2019). El diseño se apoyó en el Preferred Reporting Items 
for Systematic Reviews and Meta Analyses extension for Scoping Reviews (PRISMA-ScR) (Page et al., 2021), y su 
orientación fue integrativa para el perfeccionamiento del análisis cualitativo, por lo que utilizaron fuentes de datos 
mixtos sin distinción (Schick-Makaroff et al., 2016).

Este diseño permitió una revisión crítica y situada de la literatura, una amplia variedad de fuentes y enfoques, lo 
cual ofrece un amplio rango en el análisis de la problemática en cuestión (Heffernan et al., 2022; Schick-Makaroff et 
al., 2016). Su operacionalización se realizó a partir de la propuesta de Lockwood et al. (2019), de manera que quedó 
organizado en las siguientes fases: pre-planificación, diseño del protocolo, conducción y reporte.
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Estrategia de búsqueda

La elaboración de la estrategia de búsqueda obedeció a la necesidad de recabar las fuentes con la mayor 
dispersión posible en cuanto a las temáticas abordadas, sin sacrificar la calidad de los datos. Para ello se utilizó un 
sistema de keywords, la búsqueda en idioma en inglés en bases de datos de revistas de alto impacto (específicamente 
Elsevier y Taylor y Francis), así como la búsqueda en idioma español sin restricción de base de datos, pero con 
preferencia (SciELO, Redalyc, Dialnet). 

Pre-planificación y diseño del protocolo

En aras de garantizar la claridad conceptual necesaria para la conducción del estudio, el diálogo con las diferentes 
perspectivas y la representación del análisis, se siguió la recomendación de Lockwood et al. (2019), quien plantea 
que se deben establecer claramente las interrogantes para facilitar la revisión, confirmar que el scoping review es 
el modelo adecuado, así como una estructura de criterios de inclusión/exclusión. A continuación, se presentan los 
elementos del diseño del protocolo.

Pregunta de investigación

¿Qué aspectos de la gestión del talento humano, desde un enfoque humanista del liderazgo y los procesos educativos, 
pueden contribuir a la revalorización del personal docente?
Objetivos de investigación

Identificar los principales aspectos de la gestión del talento humano para la revalorización docente desde un 
liderazgo con enfoque humanista.

Examinar los posibles aportes de la revisión resultante a la revalorización docente desde un liderazgo con 
enfoque humanista en la Nueva Escuela Mexicana.

Criterios de inclusión/exclusión y creación de las bases de datos

Revisión en tres pasos de la pertinencia (disciplina, relación entre las categorías, aportes al propósito del estudio). 

Evaluación de la dispersión (cinco artículos básicos por temática).

División de la base de datos por idiomas y temática.

Eliminación de duplicados, selección de la muestra final y análisis temático.

Extracción de datos y análisis temático

Tras la conformación de la base final de fuentes se condujo un proceso de higlight y codificación de los principales 
aspectos a remarcar en las fuentes, para lo cual se empleó el sistema concepto/participante/contexto propuesto por 
Lockwood et al. (2019). Estos aspectos luego fueron sintetizados a partir de los elementos comunes, la valoración 
de la autora de las aportaciones a la Escuela Nueva Mexicana y la triangulación de fuentes y perspectivas. El análisis 
integrador y la discusión de los resultados se realizó comparativamente con los preceptos de Delors et al. (1996).

Limitaciones del estudio

El estudio presentó limitaciones en lo relativo a los indicadores establecidos para la selección de los textos, en 
tanto estos, como el proceso mismo, estuvieron condicionados subjetivamente. Además, al tratarse de un estudio de 
una sola autora y sin pretensiones de sistematización, no se realizó una exhaustiva evaluación de la calidad de los 
textos, sino que esta obedeció a un análisis somero.

RESULTADOS

Los resultados se presentan en atención al análisis temático realizado, de manera que la descripción de los 
hallazgos y su síntesis obedezca a la lógica central del artículo. Para ello, se estructuró la presentación de resultados 
en dos grandes grupos; el primero, sobre la contextualización y el análisis de la problemática, mientras que el 
segundo, enfocado en las 4 dimensiones del nuevo liderazgo humanista.
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Liderazgo humanista y contexto de su práctica concreta

Una historia desconocida y necesidades históricas invisibilizadas

Un elemento esencial y destacado en el análisis es la reiterada evaluación del modelo, que hace que se considere 
una la problemática de frecuente análisis, pero sin soluciones “reales”. Otro aspecto recalcado en este sentido es lo 
mucho que se ha abordado políticamente una educación con enfoque humanista y lo poco que ha dado resultado en 
el contexto educativo real. 

La puesta en contexto del problema como escenario real permite recordar las valoraciones de las promesas 
inscritas en el Plan de estudios de 2017. Estas, que se pudieron sintetizar en relación al desarrollo de las capacidades 
del pensamiento y de la formación integral para mejorar las oportunidades de vida, fueron caracterizadas en las 
fuentes como un plan educativo organizado con mucha prisa y mínimo empeño para llevar a cabo su implementación. 
Especialmente en lo referido a la formación propia del profesorado y la preparación para hacer frente a los retos que 
estos enfrentarían, se apreció particularmente deficiente.

Desde su plataforma teórica y cosmovisiva, la nem busca en su planteamiento educativo resaltar que el papel 
de los docentes es crucial para lograr una educación de excelencia para el siglo xxi, que fortalezca la formación 
ciudadana y el desarrollo social. A priori, estas ideas sugieren como necesidad cardinal atender el desarrollo del 
talento humano en el profesorado, brindarles oportunidades de formación continua, actualizar las estrategias 
pedagógicas innovadoras y apoyo en el manejo de las nuevas tecnologías educativas.

Por tanto, se aprecia que en la acción para la revalorización de la tarea docente es transcendental reconocer la 
experiencia y la habilidad con las que han enfrentado los retos educativos que demanda la sociedad en las diferentes 
épocas de transición educativa, lo que supone una revisión histórica y social crítica. En definitiva, la comprensión 
de los retos de un liderazgo para la gestión del talento humano, requiere del conocimiento profundo de la historia 
de los profesionistas han egresado de la educación pública mexicana. 

Aun cuando la formación profesional docente ha sido precaria en términos de atender las fortalezas y priorizar 
el talento humano del profesorado en la estrategia de formación continua, la comprobación empírica sugiere que 
estas limitaciones no han sido impedimento para llevar a cabo su tarea cotidiana en el aula, con gran compromiso y 
empeño en el desarrollo integral de la comunidad educativa. De manera que pensar en el docente del futuro y las vías 
para liderarlo, acompañarlo a su vez a liderar y distribuir la carga educativa, que va más allá del currículo, requiere 
de un basamento histórico que reconozca aciertos y debilidades en su preparación para el ejercicio profesional 
(Davila y Elvira, 2012).

El enfoque humanista o dar lo que no se tiene: raíces filosóficas y la praxis del liderazgo en la gestión del talento 
humano del profesorado

Para ilustrar el pobre posicionamiento del liderazgo para la gestión del talento humano del personal docente, 
la autora escogió una frase popular que señala los elementos esenciales encontrados en las fuentes: “nadie puede 
dar lo que no tiene”. Esta máxima representa la idea de que, si se pretende un enfoque humanista en los nuevos 
planteamientos curriculares, se requiere formar al profesorado para sistematizar el enfoque, vivenciarlo desde su 
formación continua y en la comunidad profesional.

O sea, que no se trata exclusivamente de pensar en los aspectos propios de la materia, disciplina o ciencia que 
soporta técnicamente su praxis educativa. Llevar este enfoque a la vida cotidiana de las instituciones educativas 
debe realizarse conforme se identifiquen las prácticas tradicionales concebidas tan solo como herramientas para el 
crecimiento económico (Nussbaum, 2011). Esta reinterpretación del desarrollo como dimensión de lo económico, 
donde los procesos apuntan a formar al estudiantado para ser económicamente productivo, propone pasar a la 
construcción de escuela que prepara para una carrera laboral. Por tanto, dicha orientación economicista no sería 
la más importante y valiosa en la vida del centro educativo, sino su proyección en la preparación para la vida 
y la transformación de la sociedad como ciudadanos activos; algo que comienza desde la propia cultura de la 
organización y los procesos de liderazgo, compromiso y búsqueda del bien común (Farrukh et al., 2022; Plachy y 
Smunt, 2022; Shen et al., 2023).

Es innegable la importancia de que el ser humano alcance económicamente la mejoría, así como que esta 
promueva la movilidad social, pero ambos procesos no son irreconciliables con una formación humana ética. En 
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ese sentido, se requiere de un nexo conceptual para que la escuela sea socializadora de experiencias, que permita 
vivir el respeto a todos los derechos humanos, las libertades, la cultura de paz, la justicia social, la conciencia de 
la solidaridad internacional y el desarrollo de una tan necesaria resiliencia (Nussbaum, 2011). Para respaldar este 
enfoque, la escuela debe priorizar un aprendizaje existencial para formar a los seres humanos que este mundo 
globalizado necesita para un desarrollo sostenible, inclusivo y pacífico (Ainscow, 2020; Hajir y Kester, 2020; 
Harvey et al., 2021). Entonces, no solo se trata de alinear el desarrollo y bienestar de cada actor educativo, sino 
que el crecimiento de uno influya en el otro, así como un mejor procesamiento de los requisitos tecnológicos, 
experienciales y del aprendizaje social, como vías para promover nuevas maneras de entender el mundo (Landri, 
2023; Mercer, 2021).

En el ámbito educativo mexicano fue muy marcado que, en la década de los noventa, tras la necesidad de abrir 
las fronteras comerciales y la nueva mano de obra requerida, se promovía un vínculo muy estrecho y necesitado 
entre la escuela y el mercado laboral. Esto favoreció indudablemente a la tan anhelada calidad educativa que 
desmembraba la propia naturaleza humana de la escuela, con una visión según la cual los resultados en materia 
educativa eran mera consecuencia del quehacer docente. Sin embargo, los datos sugieren que esta noción propició 
una desvalorización docente ante los pobres resultados educativos en las pruebas nacionales e internacionales.

Al pensar únicamente en el rendimiento laboral del profesorado, en palabras de Han (2022), se genera una 
presión por desempeño que conlleva a un síndrome de desgaste ocupacional, donde se valora únicamente al individuo 
que trabaja, que sigue indicaciones y que no piensa críticamente en cómo mejorar su función. Esta perspectiva se 
asemeja al estereotipo de la efectividad y a la esencia del ámbito empresarial, donde el principal objetivo es el 
rendimiento laboral de la persona para alcanzar estándares de producción y calidad.

En esta dinámica industrializada, poco interés se les ha dado a las dimensiones a considerar para que en el 
contexto escolar se piense en un liderazgo más allá de adaptar conceptos empresariales. Además, estas dimensiones 
deben ser desglosadas para generar un lenguaje propio, susceptible de abarcar la realidad educativa sin los anteojos 
economicistas, abriendo la perspectiva de un liderazgo que genere la conciencia moral y la revalorización del 
talento humano (Sergiovanni, 1994). 

Los estudios consultados demuestran que el liderazgo, el sentido de comunidad y el trabajo mancomunado, 
no solo contribuyen a evitar fenómenos como el burnout, sino que favorecen el tránsito de valores y creencias 
humanistas a la acción, en un contexto de colaboración y satisfacción laboral (Gutiérrez-González et al., 2023; 
Mercer, 2021; Yan et al., 2021). Estos hallazgos son especialmente relevantes en la era del tránsito acelerado entre 
revoluciones industriales y nuevas asociaciones entre la educación, la sociedad, el gobierno y la industria, así como 
la igual de acelerada transformación digital (Scuotto et al., 2023; Schalkwyk et al., 2022).

En el contexto de la nem, en cambio, se requiere de un líder humanista centrado en el desarrollo de los talentos 
de sus colaboradores, que retome el encargo social que se le confiere a la escuela, como la institución donde 
converge la vía por excelencia de la socialización humana, es decir, la vía de su conversión en un ser social (Turbay, 
2000). En este sentido se sustenta en el discurso en reiteradas ocasiones que el cambio provendrá con el liderazgo, 
es decir desde arriba y en consecuencia todos los mandos en cascada hasta llegar a la escuela, tal como lo analiza Plá 
(2018), en cuanto a política educativa. Sin embargo, fuentes extranjeras apuntan hacia la importancia de desarrollar 
el liderazgo y no al líder (Mercer, 2021), lo que resalta la creciente relevancia del proceso en el desarrollo del 
talento humano.

Desde este punto de vista, las fuentes sugieren que, al concebir el liderazgo escolar basado en una estructura 
de sistema piramidal, se ahonda más el sentido dictatorial de un liderazgo que tendría que movilizar el cambio 
en el profesorado, lo cual trajo como consecuencia centrar un liderazgo en el mando para obtener resultados, 
implicando ver al docente como un recurso y dejando de lado la dimensión humanista. Díaz-Barriga (2016) afirma 
que el enfoque por competencias, en el ámbito educativo, fue un proyecto basado en resultados donde tendrían que 
alinearse los desempeños docentes a estándares educativos.

Por el contrario, un liderazgo que visualice la capacidad como poder debe radicar en la libertad para decidir y 
actuar. De tal forma que el líder escolar bajo este contexto decide acciones de mejora para la escuela de acuerdo 
con las necesidades y, al mismo tiempo, involucra la participación de la comunidad escolar, propiciando lo que 
Nussbaum y Mosquera (2020) denominan un conjunto de oportunidades para el desarrollo de capacidades en el 
que el líder escolar tendría que ser el apoyo para el desarrollo del talento humano en su colectivo.

Rosa Angélica Priego Morales
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Revalorización docente y liderazgo: necesidades y espacios para la integración

A raíz de los análisis anteriormente presentados, se aprecia que el éxito de la revalorización docente requiere 
de un liderazgo donde los directores escolares fomenten un ambiente de colaboración y apoyo entre el profesorado 
y los restantes actores educativos (Hallinger et al., 2020; Naidoo, 2019; Yang et al., 2021). El liderazgo del director 
escolar desempeña un papel vital al crear espacios para el intercambio de buenas prácticas, la retroalimentación 
constructiva y la reflexión pedagógica (Karacabey et al., 2022; Wu y Shen, 2022; Yulianti et al., 2022).

La revalorización del talento humano del profesorado en el marco de la nem permitirá transformar la práctica 
educativa en el aula, porque reconocer que el docente es un profesional de la educación, implica olvidar las viejas 
prácticas implementadoras de programas de estudios, viéndolo como un técnico aplicador del currículo, en contraste, 
centrarnos en revalorar su función como un profesional del aprendizaje (Díaz-Barriga, 2022). Además, supone 
reconocer que su liderazgo no puede producirse al margen del liderazgo de otros actores educativos, quienes 
participan de la educación en un sentido que atraviesa el currículo, pero va más allá de su diseño e implementación 
y está influenciado por procesos de compromiso, satisfacción y cambio educativo (Geesa et al., 2022; Liu y Werblow, 
2019; Talebizadeh et al., 2021).

Los datos revisados apuntan a que los docentes, cuando se sienten valorados y respaldados, exhiben una mayor 
disposición a comprometerse con su crecimiento profesional y, en última instancia, con la mejora del sistema 
educativo en su conjunto (Bellibaş et al., 2021; Pan et al., 2023; Schott et al., 2020; Yan et al., 2021). Por tanto, 
será necesario cambiar de actitud, aunque no sea una tarea fácil; tener una visión positiva permite unir sinergias de 
querer cambiar las cosas y mejorar la intervención educativa, desde un liderazgo directivo escolar que identifique y 
potencie el talento humano de todos los integrantes de la comunidad profesional.

En este sentido, la nem como estrategia nacional promueve la formación continua y dialogo permanente con 
los profesionales de la educación (docentes), retomando sus saberes profesionales y los que han consolidado con 
su experiencia laboral, interactuando con el nuevo marco curricular, adaptarlo a su contexto escolar y de ahí que 
surja la resignificación de este planteamiento educativo (Ávila-Carreto et al., 2022; Madrigal Segura, 2020). Cobra, 
pues, relevancia la autoformación y el desarrollo del talento docente con el apoyo del liderazgo del director escolar 
en cada escuela del país.

Hoy en México se aprecian las fortalezas para encontrar la resignificación de la tarea docente, así como su 
talento humano, en aras de comprender ese liderazgo que atienda el principio filosófico humanista que se enuncia 
en el Plan de Estudios para la Educación Básica 2022. Por tanto, es imprescindible visibilizar este tema y reavivar 
el interés por la intersección entre liderazgo, gestión del talento humano y revalorización docente.

La escuela como el escenario ideal: convergencias y futuras líneas

No es un tema nuevo que el liderazgo orientado en la escuela es un tema del que mucho se ha investigado, por 
conocedores y especialistas de la materia, como también desde las nuevas emergencias discursivas en redes sociales 
y los propios contextos escolares donde su importancia es verdaderamente central. Es allí donde el humanismo 
y sus valores son trascendentales para la preparación de las futuras generaciones, fortalecimiento de culturas 
orientadas al bienestar y el desarrollo, la inteligencia emocional y la preocupación por el otro de forma empática 
(Benítez-Hernández y Victorino Ramírez, 2019; Chen et al., 2023; Luger y Fitzpatrick, 2022; Wang et al., 2020). 

Pensar en la escuela como una organización integrada por seres humanos es fundamental y supone la plataforma 
conceptual para que los líderes indaguen y escuchen las necesidades que se presentan en su escuela, en atención a la 
unidad de los aspectos cognitivos, emocionales y psicosociales (Sergiovanni, 2001). Es aquí donde debe recobrarse 
el interés por promover el liderazgo directivo escolar que revalorice la función docente, porque desde el contexto 
escolar se generarán los cambios trascendentes de formación continua. 

Entre los aspectos más señalados se encontró evitar el individualismo de los saberes, porque es una acción 
que lacera las relaciones interpersonales de la comunidad profesional (Bellibaş et al., 2021; Geesa et al., 2022; 
Talebizadeh et al., 2021). Las sugerencias y recomendaciones analizadas apuntan al favorecimiento de espacios 
de intercambio y diálogo permanente, espacios de aprendizaje a partir del enriquecimiento de experiencias, lo que 
permitirá potenciar el talento humano del profesorado, su impacto en la formación, el perfeccionamiento de los 
procesos educativos y, en última instancia, del bienestar individual y social dentro de una organización saludable 
(Jourdan et al., 2021; Kaya-Kasikci et al., 2023).
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En definitiva, no existe receta ni instructivo que permita seguir los puntos para cubrir esas necesidades 
particulares. Cada escuela tiene características y necesidades específicas, por lo debe construir sus expectativas 
de mejora educativa, orientadas por su contexto y desde la perspectiva humanista. Al poner “el corazón y la cabeza 
en las decisiones”, el proceso promueve la empatía, con un valor simbólico creando relaciones que le permitan a la 
comunidad educativa identificarse, compartir y seguir por convicción, olvidando la resistencia ante la colaboración. 

Cuando una institución educativa construye y se identifica con la expectativa de mejorar en beneficio de la 
comunidad escolar, empezando por que el personal sienta la necesidad de crecimiento profesional, estará buscando 
el camino para desarrollar su talento humano. Con ello se fortalece el compromiso con la excelencia educativa y 
el aprendizaje de los alumnos. Vale la pena señalar que se busca fortalecer el sentido humanista que trastoque 
las fibras más sensibles de la mente y el corazón, en este momento de crisis deshumanizadora, como lo aborda 
Nussbaum (2011).  

De manera que, reivindicar el liderazgo escolar que olvide la rigidez apegada al poder de mando implica generar 
acciones para nutrirlo con esencia humanista y enriquecer el aprendizaje profesional del personal escolar a partir 
de compartir las experiencias que tiene en la educación. En tal sentido, el análisis realizado y sustentado en las 
dimensiones analizadas por Delors et al. (1996), se aprecia como la base para las propuestas de una perspectiva 
humanista propia para la escuela, donde el líder escolar se involucre en un crecimiento profesional con sus colegas 
en la escuela para la revalorización de sus talentos.

CONCLUSIONES

Se considera relevante mencionar cómo cotidianamente la deshumanización se ha complejizado como fenómeno. 
La naturalización de la convivencia frívola y pobres interacciones laborales, apuntan hacia la necesidad de cuestionar 
la esencia misma de la humanidad como filosofía y práctica. Los hallazgos realizados realzan las oportunidades que 
ofrece el liderazgo para transformar la educación desde dentro, no solo como un acto de impartición del currículo, 
sino como una revisión de los valores que sustentan una cosmovisión humanista. Así, la consideración de la gestión 
del talento humano como un proceso que exacerba potencialidades y limita las debilidades propias de la instrucción, 
trasciende los aspectos docentes tradicionales y pone un mayor peso en elementos esenciales como las relaciones 
humanas, el bienestar, la convivencia armónica y la empatía. 

Estos elementos, que son mencionados frecuentemente, pero parcamente abordados, constituyen la base de 
procesos educativos relevantes para individuos y grupos sociales como la educación para la sostenibilidad, la 
educación para la paz, el autodesarrollo y la educación para el cambio social. Por tanto, a partir de la valoración 
de los datos y fuentes consultados, se asume la necesidad de nuevos estudios que profundicen en la relación entre 
la gestión del talento humano promovida desde el liderazgo escolar y la preparación docente, desde un puesto de 
mayor notoriedad, para acompañar a las futuras generaciones de ciudadanos a colaborar en los cambios deseados.
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