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In t roducción 

Las ins t i tuc iones de educac ión superior en México han formado 

h i s tó r i camente una par te integral del apara to admin is t ra t ivo del sec tor públ ico; 

esa ca rac te r í s t i ca propic ió la incorporac ión de modelos y formas de ges t ión que 

reproducían de manera mimèt ica los est i los de admin is t rac ión del apara to 

gubernamenta l , con sus fo r t a l ezas y deb i l idades , con sus vicios y v i r tudes ta les 

como sexena l i smo, 

burocra t i smo, h ipe r t ro f i a , e tc . , sin embargo , se puede a f i rmar que una de las 

ca rac te r í s t i cas que he redaron de una manera casi congèni ta las ins t i tuc iones de 

educac ión super io r fue la ausenc ia de la cul tura de la eva luac ión como base para 

la toma de dec i s iones . 

El hecho de haber o to rgado la au tonomía no modi f icó esta s i tuación y en 

numerosas ocas iones se pueden ident i f icar casos en que se agravó . Los 

resu l tados es tán a la vis ta y el panorama es descr i to por Gonzalo Varela en un 

reciente a r t í cu lo , el cual resa l ta que en la época de los ochenta , se abrió un 

per iodo de re t racc ión en la educac ión superior en México: caída de sa lar ios , 

reducción de matr ícula , r ecor tes financieros y descenso de mov imien tos 

es tud ian t i l es y s ind ica les que se habían presentado en abundancia en la década 

anter ior . (255) 

La Univers idad Nacional Autónoma de México, según resal ta Vare la . dec id ió 

real izar un d iagnós t ico de la s i tuación real que se vivía en ese en tonces en su 

interior y propuso so luc iones . La UNAM decidió sacar a la luz pública los 

resu l tados de esas eva luac iones resa l tando verdaderos problemas que se vivían 

en esa casa de es tud ios : ba jas ca l i f i cac iones , baja e f ic ienc ia te rminal , métodos 



pedagóg icos obsole tos , insuf ic ien te in f raes t ruc tu ra , pés imos se rv ic ios 

admin i s t r a t ivos , poca v inculac ión de la inves t igac ión al desarrol lo indus t r ia l , 

i ne f i c i enc ia general y burocra t izac ión . Sin embargo , al d iagnos t icarse y conoce r 

sus deb i l i dades y p rob lemas fueron capaces de proponer soluciones . (257-258) 

La cr i s i s académica de los años ochen ta también impactó a la Un ive r s idad 

Autónoma de Nuevo León, que dec id ió en f r en t a r el reto implementando el 

Proyec to Visión UANL 2006 con el que in tenta no solamente superar esos 

rezagos , sino lograr que para el año 2006 la UANL sea cons iderada como la 

me jo r un ivers idad públ ica de México . Este proyecto está basado f i l o s ó f i c a y 

me todo lóg i camen te en los enfoques modernos de la admin is t rac ión o r i en t ados a 

la ca l idad total y la mejora cont inua . Es tos modelos t ienen como base de 

sus t en tac ión y pr incipio rector de operac ión a la cul tura de la eva luac ión en su 

acepc ión más moderna, pe rmanen te , cont inua , total y par t ic ipa t iva . 

Implementa r la cul tura de la eva luac ión resul ta a todas luces un re to 

descomuna l , sin embargo , la dec is ión está tomada y el proyecto se encuent ra en 

pleno proceso . A part ir del anál is is de esta s i tuación es como surge la 

p ropues t a de inves t igac ión: ¿cómo es tá operando este proyecto Visión UANL 

2006 con respec to a la docencia en la Facul tad de F i losof ía y Letras? ¿cómo se 

ha vis to a fec tada la adminis t rac ión de recursos humanos? ¿qué pe r spec t ivas 

en f r en t an estas acc iones e spec í f i cas en esta f acu l t ad? A part ir de la r e f l ex ión 

sobre es tas cues t iones se formulo la h ipótes is de t r aba jo : "El perf i l ac t i tud ina l 

del docen te de la Facultad de Fi losof ía > Letras de la UANL no responde al 

perf i l e s t ipu lado por el Provecto Visión UANL 2006." A part ir de es te 

l incamien to se r ea l i / ó la inves t igación que se somete a su cons iderac ión . Para 



su rea l izac ión se incorpora ron en pr imer lugar los an tecedentes , en donde se 

resal tan los re tos de la educación en el siglo XXI, en el mundo, el país y nues t ra 

comunidad ; además se presentan los pr inc ipa les l incamientos del P royec to 

Visión UANL 2006 y el proyecto propio de inves t igación. En un segundo 

capí tulo se p resen ta el marco teórico conceptua l de la inves t igac ión para 

proseguir con la inves t igac ión misma. Para llegar al f inal a las conc lus iones y 

r ecomendac iones en donde se conf i rma que la cul tura de la eva luac ión está 

siendo incorporada a la ges t ión de recursos humanos con resu l tados que permi ten 

a f i rmar que el e s f u e r z o ha valido la pena y que la in fo rmac ión que se está 

generando e levará cons ide rab lemente el nivel de rac iona l idad , congruenc ia y 

s ign i f i cac ión en la toma de dec is iones . 



1. Anteceden tes 

1.1. La educac ión del nuevo milenio. A lo largo del siglo XX se expresan 

una d ivers idad de de f in i c iones para la palabra educac ión , en ocas iones 

co inc id iendo y en o t r a s desper tando verdaderas po lémicas , sin embargo , ante el 

inminen te inicio del nuevo milenio, se debe convenir en que la educac ión se 

convie r te en la l lave que ayudará a la humanidad a en f r en t a r los re tos que el 

siglo XXI nos p resen te . En la ac tual idad las f ron te ras se convie r ten so lamente 

en l íneas imag inar ias que t ienden a borrarse para dar paso a una a ldea 

g loba l i zada en donde la educac ión debe ser pieza c lave para enseñar respe to , 

hones t idad y en t end imien to para que los seres humanos conv ivamos en armonía 

y l l evemos una vida d igna y aceptable . (Giddens , 40-44) 

Delors indica que en los úl t imos años la humanidad se ha en f r en t ado a 

innumerab les p rob l emas que han de jado como secuela des i lus ión , p re ju ic ios y 

con f l i c to s . Nos encon t r amos ante la perspect iva de par t ic ipar en una vida en 

comun idad , aprender a vivir jun tos apl icando pr inc ip ios de respe to y democrac ia 

y superar los p rob l emas que se nos presenten por medio del d iá logo , encon t r ando 

s iempre un punto de equi l ibr io entre lo mundial y lo local , lo universa l y lo 

s ingular , entre la t rad ic ión y la modernidad y entre lo espir i tual y lo material 

(12) 

Al par de la guerra y de sobre l levar la problemát ica desa tada a par t i r de ésta , 

la humanidad se ha visto benef ic iada por todos los ade lan tos c i en t í f i co s c reados 

por el hombre mismo. Hn el siglo XX el hombre l legó a la luna; t iene 

f u n c i o n a n d o una serie de satél i tes a r t i f ic ia les que nos permi ten estai 



comun icados a nivel mundia l ; se han producido una inf in idad de med icamen tos 

que permi ten curar e n f e r m e d a d e s que an tes eran causa de muer te por lo que el 

p romedio de vida del ser humano se ha e levado cons ide rab lemen te ; el hombre 

inventó las computadoras que fac i l i tan su t raba jo diar io y el manejo de 

in fo rmac ión , con tamos con la In te rne t , que nos conecta con r incones remotos de 

nuest ro p laneta casi ins tan táneamente , en f in , podr íamos l lenar páginas enteras y 

no t e rmina r í amos de menc ionar todos los ade lan tos c ien t í f i cos y t ecno lóg icos 

que han aparec ido en es te Tin de s iglo . Ahora nos encon t ramos f ren te al reto de 

socia l izar y d i fund i r es te conoc imien to y además co laborar para que és te se 

ut i l ice en pro del desar ro l lo social y económico de las naciones . 

Nues t ra época también ha t ra ído cambios en cuanto al desarrol lo social y 

económico de las naciones . Los pa íses se han agrupado en b loques comerc ia l e s 

para unir fue rzas y ser más compe t i t i vos en los mercados mundia les , para ello 

han tenido que dejar a un lado los p re ju ic ios y ver a o t ros seres humanos como 

sus socios comerc ia les que pers iguen un interés común. Este hecho, poco a poco 

y g rac ias a la educac ión , ha engendrado bloques tan fue r t e s como la Comunidad 

Europea , en donde las f ron t e r a s en verdad se han borrado y existe l ibre t ráns i to 

de mercanc ías y de personas . 

México se ha incorporado al bloque nor teamer icano al asociarse al Tra tado 

de Libre Comerc io de Nor teamér ica , se han es tablecido conven ios comerc ia l e s 

con o t ros países de Cent ro y Sudamér ica . así como la reciente incorporac ión al 

mercado europeo . Si bien no se ha a lcanzado el nivel económico requer ido para 

per tenecer al pr imer mundo se han logrado avances s ign i f i ca t ivos : se ha 

ampl iado la vida democrá t i ca con la apar ic ión de asoc iac iones pol í t icas , par t idos 



y la e lecc ión de un pres idente que no proviene del par t ido que habia 

monopo l i zado por se tenta años el poder . En cuanto a educación se han logrado 

avances , aumento en el nivel de esco la r idad , mayor cober tu ra de educac ión 

pr imar ia y, hasta c ier to punto, d i fus ión de avances c i en t í f i cos y t e cno lóg i cos ; 

sin embargo , aún encon t ramos g rupos de desp ro teg idos en una gran cant idad de 

r incones de nues t ro país, grupos que no t ienen acceso ni a los n ive les bás icos de 

educac ión , como lo indica el úl t imo informe de gobierno del p re s iden te Zedi l lo , 

según el cual ex i s ten en México más de diez mi l lones de personas , que aunque se 

repor tan como par te de la poblac ión económicamen te ac t iva , no han tenido 

acceso a la educac ión o cuentan con pr imar ia incomple ta . ( 37) 

1.1.1. Retos y ob je t ivos de la educac ión . La soc iedad no es es tá t ica , cambia 

y evo luc iona , por lo tan to requiere cambios cons tan tes en los p rocesos 

educa t ivos , c ambios que se adapten a las cond ic iones de d icha soc iedad . Las 

personas neces i tan estar capaci tadas para a f ron ta r los re tos que cada día p resen ta 

la sociedad cambian te , esa capaci tac ión permit i rá que con mayor fac i l idad se 

inser ten en los mercados laborales . Las ins t i tuc iones educa t ivas por ende 

deberán adaptar cons tan temente sus curr icula para que és tas r e spondan 

p rec i samente a las neces idades de la sociedad. 

Existen o rgan i smos como la UNESCO. Organ izac ión de las Nac iones 

Unidas para la Educac ión , la Ciencia y la Cul tura , que ana l izan los re tos que 

en f r en t a la humanidad en materia educat iva . Desde 1990 se p laneaba lo que 

debiera ser la educac ión del nuevo milenio. para ello se llevó a cabo la 

confe renc ia de Jomit ién en donde se presentaban los pe r f i l e s de los d ive r sos 

n ive les educa t ivos . 



Con respecto a la educac ión pr imar ia , ésta debiera abarcar he r ramien tas 

esencia les de lectura , esc r i tu ra y matemát icas , además de cul tura genera l y 

conoc imien tos bás icos . (Delors , 18) Durante esta etapa de la vida, el niño se 

en f ren ta a sus p r imeros p rocesos de interacción y a las p r imeras fo rmas de 

educac ión fo rma l , por lo que se debe dar énfas i s en valores y ac t i tudes . 

Recordemos que el cu r r i cu lum de educación pr imar ia debe mantener un 

equil ibr io ent re ob je t ivos in fo rma t ivos y los format ivos . El docente j uega un 

papel p r eponde ran t e al inculcar al niño el gusto por la lectura , en desper ta r la 

cur ios idad para aprender e invest igar y en ayudarle a que ut i l ice adecuadamen te 

su l engua je para comun ica r s e e f i c i en temen te . 

Cuando surge el cambio a la adolescencia , se abre un nuevo hor izon te en el 

panorama educa t ivo del j o v e n : la secundaria . El cur r icu lum debiera es tar 

en focado en vincular la vida socia l y profes ional del indiv iduo. El docen te de 

nuevo t iene un papel muy impor tan te en esta etapa educa t iva , pues debe ayudar 

al a lumno en su paso a la e tapa de abst racción y concep tua l i zac ión y or ien ta r lo 

adecuadamen te por medio de ac t iv idades per t inentes . Si bien los ob je t ivos 

in fo rma t ivos son esenc ia l e s no se descarta incluir una buena cant idad de 

ob je t ivos fo rma t ivos que resal ten los valores y las ac t i tudes en esta de por sí 

d i f íc i l e tapa del ser humano . (Delors , 18) 

Jaques Delors , p res iden te del comité de la UNESCO, sugiere el papel que la 

educac ión super ior deberá tomar en los años venideros para en f ren ta r los 

desaf íos de la sociedad g loba l i zada . F.l gran reto, como fue reconoc ido por la 

Confe renc ia Mundia l sobre Educación Superior organizada por la U N E S C O , es 

"disminuir la brecha ex is ten te entre países ricos y pobres, d isminución que ex ige 



de una nueva d i s t r ibuc ión del conoc imien to a nivel mundia l" . ( A N U I E S , 2) 

Delors nos habla por su parte de una educación f lexible que re lac ione la 

enseñanza con la exper ienc ia p ro fes iona l , de una educac ión que r eg rese a lo 

fo rmat ivo , es dec i r , inculcar a los es tud ian tes valores , ac t i tudes pos i t ivas , el 

gusto por aprender ; una escuela en donde se despier te la cur ios idad y se aprenda 

a aprender . (15) 

Para el s iglo XXI se v is lumbra una educac ión pe rmanen te en donde el ser 

humano cons t an t emen te se capaci te , aprenda y se mantenga leyendo y 

ap rend iendo . Una educac ión que genere un espí r i tu co labora t ivo y pa r t i c ipa t ivo , 

en donde a p r e n d a m o s no so lamente del maes t ro o de los l ibros , sino de o t ros 

seres humanos ; en donde aprendamos a tomar dec i s iones y a ser democrá t i cos , a 

soc ia l izar , a ir t ras metas comunes y todos a lcanzar esas metas . Una educac ión 

que nos enseñe a evaluar y a aceptar ser eva luados con la f inal idad de local izar 

nues t ras fo r t a l ezas y deb i l idades y atacar estas ú l t imas . Debemos c o n o c e r n o s , 

dice DelorS, da rnos cuenta de nuest ras habi l idades y exp lo ta r las , descubr i r cómo 

ap rendemos y cómo perc ib imos el mundo para poder en tender lo . (16) 

El r epor t e de la UNESCO además recomienda que las un ive r s idades deben 

d ive r s i f i ca r su o f e r t a ; deben conver t i r se en lugares propic ios en donde adquir i r 

una ca l i f i cac ión p ro fes iona l , en fuen te de opor tun idades para los adu l tos que 

qu ie ran seguir e s tud iando . En las un ivers idades debe haber movi l idad de 

docen tes y de e s tud ian te s para faci l i tar la d i fus ión del conoc imien to y la cul tura . 

( 2 1 ) 

Se habla de cambios socia les y de cambios cur r icu la res que deben responder 

a las neces idades de dicha sociedad. por lo que es necesar io implementa r 



modi f i cac iones en los p lanes de es tudios de las un ivers idades . Cuando se lleva a 

cabo una r e fo rma en una univers idad deben intervenir var ios ac tores para que 

ésta tenga éx i to . Se deben tomar en cuenta a los miembros de la comun idad 

local, a los cue rpos académicos , padres, maes t ros , es tud ian tes , au to r idades 

públ icas y a la comunidad in ternacional . Todos ellos cons t i tuyen un cuerpo de 

piezas c lave para l levar a cabo el anál is is de neces idades y la p laneac ión 

educat iva . De nuevo el docente forma parte medular en es tas r e fo rmas y es 

necesar io dotar lo de mater ia les adecuados y p rogramas per t inen tes para a segu ra r 

el éx i to de cua lquier r e fo rma . 

La nueva panorámica mundia l en materia económica repercute a l t amente en 

el ámbi to educa t ivo de nues t ro país. Exis te una gran compe tenc i a en t re 

un ivers idades nac iona les y ex t ran je ras , lo que ha t raído como consecuenc ia la 

búsqueda de ce r t i f i cac iones y p lan teamien to de programas con base a e s t ánda re s 

e ind icadores in te rnac iona les . El Tra tado de Libre Comerc io de Nor t eamér i ca 

abrió las f ron te ras a ins t i tuc iones educat ivas de Estados Unidos y Canadá , lo que 

incrementa los n ive les de compet i t iv idad de las propias ins t i tuc iones nac iona les . 

Hay que compet i r ahora no solamente con ot ras un ivers idades del país , sino con 

ins t i tuc iones de los pa íses seña lados . 

Sin embargo , nos encon t ramos también frente a una gran gama de 

opor tun idades : mayor movi l idad de docentes y es tud ian tes , fac i l idad para 

real izar inves t igac ión , in tercambio de mater ia les b ib l iog rá f i cos y baga je 

cul tura l , etc. Exis ten opor tun idades , pero también el compromiso de que la 

univers idad públ ica sea compet i t iva \ es té a la a l tura de las m e j o r e s 

un ive r s idades de Nor teamér ica . 



1.1.2. Nues t ro país. La gran responsabi l idad que a f ron ta el s i s tema 

educat ivo mexicano recae en la fo rmac ión de una c iudadanía más in fo rmada y 

madura , que sepa a f r o n t a r retos y que adopte ac t iudes democrá t icas . Las 

ins t i tuc iones de educac ión super ior son en gran escala responsab les de fo rmar y 

consol idar e s tos va lores . 

Si hab lamos del ámbi to social en nues t ro país, el punto débil se r ep resen ta en 

la des igua ldad , en la gran brecha exis tente entre los grupos de los pode rosos y 

los desp ro teg idos , entre los que t ienen acceso a la educac ión y los exc lu idos de 

ésta. Así t enemos que en los ú l t imos años se han logrado c ie r tos avances 

impor tantes : aumen to en el índice de escolar idad de la poblac ión , mayor 

d i fus ión de la cu l tu ra y mayor par t ic ipac ión de la muje r ; r e spe to a las 

man i f e s t ac iones cu l tu ra les del pa í s y del ex t r an je ro , fo r t a l ec imien to de la 

sociedad civi l , etc. (ANUIES, 1) Estas ac t i tudes hacen que vayan ganando 

espacio en nues t ro país "los valores de la l iber tad, responsabi l idad , so l ida r idad , 

jus t ic ia socia l , respe to a los derechos humanos , conservac ión del medio 

ambiente y una cu l tura de paz". (ANUIES, 1) La esperanza es p rec i samente que 

por medio de la educac ión y los valores la población misma t raba je en pos de 

una cal idad de vida super ior a la ac tual lo que l levará a la reducc ión de la brecha 

que separa los g rupos soc ia les en México . 

La Secre tar ía de Educac ión Públ ica af i rma que como reto ante el nuevo 

milenio se deben redob la r e s f u e r z o s para lograr que la educación básica l legue a 

todos los niños del país. Se habla de una educación de cal idad a la que se as igne 

presupues to suf ic ien te para lograr un equipo de docentes ac tua l izados , que 

cuenten con los mate r ia les d idác t icos per t inentes y programas adecuados para 



l levar a cabo las metas p lan teadas ; pero sobre todo contar con un recurso 

humano con ac t i tudes posi t ivas y con vocación hacia la docenc ia , convenc idos 

de que en gran par te la meta depende de su ac tuac ión . (SEP, 6) 

El Gobie rno de la Repúbl ica p resen tó en 1995 el Programa de Desar ro l lo 

Educa t ivo 1995-2000 denominado Per f i l de la Educac ión en México coord inado 

por Dulce Mar ía Nie to y según el cual las pr ior idades gube rnamen ta l e s para la 

educación super ior al final de la década serían cober tu ra , ca l idad , persona l 

académico , per t inencia , o rgan izac ión y coord inac ión . Así mismo se p lan tean 

es t ra teg ias y acc iones para poder lograr las metas e s t ab lec idas por el p lan , en t re 

las que podemos mencionar : 

• Equidad de oportunidades de acceso a ¡a escuela. 

• Poner a prueba y actualizar constantemente los planes de estudio. 

• Difundir información entre padres y maestros acerca de los objetivos 

perseguidos en cada curso. 

• Formación y actualización constante de docentes. 

• Creación de ¡a cultura de ¡a evaluación. 

• Alentar la investigación educativa. 

• Reforzar las funciones y capacidades de planeación. 

Fuente: Perfil de ta Educación en México. 15 

Como se mencionó an te r io rmente , estas metas p resun tamente se debían 

a lcanzar a más tardar en 1999. y ¿qué ha sucedido en tonces? 1 n cuan to a la 

meta que se re f ie re a cober tura y equidad de opor tun idades para accesar la 

educación la Asociación de Univers idades e Ins t i tuc iones de Educac ión Super io r . 



ANUIES, nos señala que se p rodu jo un incremento de 420 mil e s tud i an t e s en 

l icenc ia tura , por lo que en 1999 se logra a lcanzar la meta propues ta por el PDE. 

Se des taca un gran c rec imien to de la educac ión pr ivada que va del 17% en la 

mat r ícu la de l icenc ia tura en 1990 al 27% en 1999. En el renglón de p o s g r a d o , la 

matr ícula c rec ió , l legando a 107,100 es tud ian tes en el c ic lo escolar 1997-1998 y 

a 111,200 en el ciclo 1998-1999, rebasando de esta manera las expec ta t ivas del 

programa. Se reor ien ta ron mat r ícu las hacia la educac ión t ecno lóg ica 

represen tando en 1999 un 15% del total de la mat r ícu la públ ica y el 11% de la 

mat r ícu la to ta l . El número de académicos c rec ió de 105058 a 158539 en t re 1990 

y 1999. ( A N U I E S 2000) 

Las o t ras metas , por ser de carácter cua l i t a t ivo , son más d i f í c i l e s de es t imar , 

sin embargo , ex is ten a lgunos datos que pueden darnos una idea de la s i tuac ión 

actual . Según el repor te de ANUIES, la Secre ta r ía de Educac ión Púb l i ca anunc ia 

avances en la de f in i c ión de pe r f i l e s y en la conso l idac ión de cuerpos a c a d é m i c o s 

median te la c reac ión de organismos como el Proyecto para el M e j o r a m i e n t o de 

P ro fesores , PROMEP; se ha conseguido que los docentes ob tengan me jo res 

r e t r ibuc iones económicas por su t raba jo , así como algunos es t ímulos e c o n ó m i c o s 

para e l los ; se ha logrado una mejor d is t r ibución del p resupues to entre la 

Univers idad Autónoma Metropol i tana , la Autónoma de México y el Po l i t écn ico 

con respec to a las un ivers idades es ta ta les , así como revis iones y ac tua l i zac iones 

de p lanes y p rogramas . Existen informes o f i c i a l e s al respecto que se l imitan a 

señalar c i f r a s pero que poco nos dicen acerca del desempeño académico de los 

es tud ian tes . 



Aunque se habla de la era de la evaluación, también se debe ac la ra r que a 

pesar de que muchas un ive r s idades públicas y pr ivadas han comprend ido que por 

medio de la eva luac ión es posible ob tener un d iagnós t ico de la s i tuac ión de 

la ins t i tuc ión para poder p lanear es t ra tegias que permi tan superar los a spec to s 

necesar ios , ex is ten sin embargo un número cons iderable de ins t i tuc iones que 

nunca se han somet ido a una eva luac ión . No se sabe si sus p rog ramas es tán 

func ionando , si cuen tan con la in f raes t ruc tu ra adecuada , si se t ienen metas , si se 

cuenta con docen tes ca l i f i cados , no se conoce la op in ión de los e s tud ian te s 

acerca de los se rv ic ios admin i s t r a t ivos que se prestan en su escuela ni se conoce 

la eva luac ión que o torgan los es tud ian tes a sus maes t ros . 

Como és ta , ex is ten o t ras carenc ias fác i lmente t ang ib les en el s i s tema 

educat ivo mex icano . Se requiere mejorar la cal idad de la educac ión púb l ica con 

maes t ros más capac i t ados , me jores mater ia les e i n f r aes t ruc tu ra , p rog ramas 

adecuados acordes a las neces idades sociales del país. Es necesar io que la 

a l fabe t i zac ión y la cul tura l leguen a todos los r incones del país y que la 

poblac ión sea capaz de reconocer la calidad y de apoyar el desar ro l lo del país. 

1.2. La un ivers idad públ ica . La educación es una pr ior idad de los pa íses y 

se le concede impor tanc ia porque los gobiernos saben que por medio de la 

educac ión que se pueden reso lver problemas económicos , pol í t icos y socia les . 

Es la so luc ión para obtener mano de obra ca l i f icada , t écn icos y p ro fe s ion i s t a s 

que sean capaces de incorpora rse a la fuerza laboral del país y. que por medio de 

su t r aba jo , ayuden a mejorar la s i tuación económica y reducir la brecha ex i s ten te 

entre los que más t ienen y los despro tegidos . 



Prec i samente es esta gran impor tanc ia lo que ha l levado a los gob ie rnos de 

los es tados a reexaminar los s i s temas educat ivos públ icos , ya que es por es tos 

medios que se a t iende a la mayor ía de la poblac ión en México. 

Según c i f r a s de ANUIES , el s i s tema de educación superior en México está 

con fo rmado por 1292 ins t i tuc iones que o f recen programas esco la r i zados : 

• 528 un ivers idades púb l i ca s d is t r ibu idas en cuat ro subs i s t emas : 

un ivers idades t ecno lóg icas , un ivers idades técnicas , educac ión 

técnica y las un ive r s idades públ icas . 

• 764 un ivers idades p r ivadas 

• 73.5% de la mat r ícu la está concentrada en la univers idad púb l ica . 

• 26 .5% de la mat r ícu la en el s is tema par t icular 

Dadas las muy c la ras c i f r as , la univers idad públ ica en f ren ta el re to más duro 

puesto que a t iende a la mayoría de los es tudiantes de educac ión media super io r y 

super ior , y debido a ésto ha tenido que replantear su es t ruc tura , su o rgan izac ión 

y sus mecan i smos de v incu lac ión con la sociedad. 

De 1990 a la fecha se han es tado l levando acciones que, si bien no son las 

únicas que han de tomarse , han representado grandes avances y han fac i l i t ado la 

labor de p lanear es t ra teg ias para el nuevo milenio. Pr imeramente , la un ive rs idad 

pública dejó de ser cerrada y se ha somet ido ya a eva luac iones au toe j ecu t ab l e s y 

ex te rnas ; se ha v inculado con la sociedad de una manera más abier ta y ha 

apl icado p rogramas que fomentan la permanencia de p rofesores 

Pn cuanto a eva luac ión ex te rna , se acude a ins t i tuc iones como el Cent ro 

Nacional de Evaluación C E N E V A L . que ha venido evaluando a los a sp i ran tes a 



ingresar a facul tad y a posgrado , además de encargarse de evaluar la cal idad del 

egresado . No debemos olvidar además del t rabajo de los Comi tés 

Inter ins t i tuc iona les para la Evaluación de la Educac ión Super ior , CIEES, que 

son nueve cuerpos co leg iados in tegrados por d is t inguidos académicos de 

ins t i tuc iones de educac ión super ior de todo el país y que han venido eva luando 

la pe r t inenc ia de los p rogramas académicos de d iversas escue las del país , 

además de emitir sus d ive r sas opin iones y r ecomendac iones al r e spec to de los 

mismos. 

Se ha l levado a cabo en la univers idad públ ica la eva luac ión del cuerpo 

docente . En a lgunas ins t i tuc iones de educación super ior del país gran par te del 

ingreso o est ímulo económico de los docentes depende de su eva luac ión . 

Aparece además el P R O M E P , Programa de Mejoramien to de los P ro fe so re s y el 

Programa Supera . 

Las Ins t i tuc iones de Educac ión Super ior cuentan con reg lamento de ingreso , 

de pe rmanenc ia y de egreso para sus es tudiantes y en la ac tual idad se cuenta con 

una mayor v inculac ión de la univers idad con el sector product ivo . 

Co inc id iendo con las propues tas de la UNESCO sobre el fu tu ro de la 

educac ión super ior , se puede fác i lmente apreciar que nos encon t ramos f ren te a 

grandes re tos y que se requ ie re de t raba jo coord inado , co labora t ivo y d i spos ic ión 

para que es tos re tos se convier tan en real idad. ANIJIES a su ve / presenta una 

serie de sugerenc ias en lo que a acciones se ref iere para cubrir los ob je t ivos que 

la univers idad pública se ha propues to en México: 

• Se requieren t r ans fo rmac iones en la univers idad pública en México , que 

hagan posible una innovación e d u c a t i \ a permanente \ "una renovac ión 



in tegral de su forma de operar y de in teractuar con la sociedad" (anuies , 1) 

Habrá que red i señar mis iones p ropon iendo nuevas fo rmas de educac ión 

super ior e inves t igac ión más v incu ladas con la sociedad. 

• Di rec t ivos , docen tes y admin i s t r ado re s deberán estar ab ier tos al cambio . 

Se deberá t r aba ja r a rduamente en p laneac ión . Se deben reforzar así mismo 

las p rác t i cas de ges t ión y admin i s t r ac ión de las ins t i tuc iones , ex i s t i endo 

s iempre t r ansparenc ia en el uso de recursos y mejoramien to de la ges t ión 

f inanc ie ra . 

• Deberá t ene r se clara la nueva vis ión y el nuevo paradigma en la fo rmac ión 

de los e s tud ian tes , aborda je in te rd isc ip l inar io de los p rob lemas ; 

ac tua l i zac ión pe rmanen te de p lanes y p rogramas educa t ivos ; incorporac ión 

de nuevas me todo log ía s ; fo rmación permanente de aprender a aprender , a 

emprender y a ser ; fomento de la c rea t iv idad; desarrol lo in tegra l de las 

capac idades cognosc i t ivas y a fec t ivas ; fomento al espír i tu cr í t ico y sent ido 

de responsab i l idad social ; cal idad en plano profes ional como en el plano 

de c iudadano . 

• Se deberán a f ron ta r los desa f íos de la sociedad en expans ión y tender a la 

educac ión te rc ia r ia ( técnico super ior , l icenciatura y posgrado) basándose 

en el mér i to y capacidad de los aspi rantes y tomando en cuen ta 

compe tenc ia s prev ias adqui r idas por medio de educación esco la r izada o no 

esco lar izada. Acceso de grupos des favorec idos y par t ic ipac ión de la 

mujer . 



• Mayor peso de los p rocesos f o r m a t i v o s a d i s tanc ia con la e m e r g e n c i a de 

p r o g r a m a e s p e c i a l m e n t e p r epa rados para es te f in. Desar ro l lo de e d u c a c i ó n 

ab ie r t a , s emi -ab i e r t a , a d i s t anc ia y vi r tual . C o n s t r u c c i ó n de una red 

a r t i cu l ada ent re d ive r sos pa í ses , p r inc ipa lmen te con los de Amér i ca 

La t ina . 

• E s t a b l e c i m i e n t o de nexos en t re IES y sus c o m u n i d a d e s a c a d é m i c a s t an to al 

in te r io r del pa ís como hac ia el mundo. C o n s o l i d a c i ó n de c u e r p o s 

a c a d é m i c o s . F o r m a c i ó n y m e j o r a m i e n t o del cue rpo docen te . 

• Pe r t inenc ia soc ia l para poder con t r ibu i r al desa r ro l lo del país y la so luc ión 

de sus p rob lemas . Cons ide r a r nuevas neces idades soc ia l e s y adap ta r los 

pe r f i l e s p r o f e s i o n a l e s a e l las . 

• Fo r t a l ece r m e c a n i s m o s de eva luac ión , p l aneac ión y ac red i t ac ión . Se 

r equ ie re a d e m á s de nuevos e squemas de f i n a n c i a m i e n t o , marcos 

n o r m a t i v o s a d e c u a d o s y de e squemas f l ex ib les para a r t i cu la r p lanes y 

p royec tos . 

Adaptado de h t t p : / / w e b . a n u i e s . m \ 21 4 1 0 . h t m l 

1.2.1. La Un ive r s idad Au tónoma de Nuevo León. Desde 1824 se inició la 

impar t i c ión de la Cá tedra de Derecho Canónigo y Civil en el Seminar io como 

a n t e c e d e n t e de lo que es a c tua lmen te la Facultad de Derecho y Cr imino log í a de 

la Un ive r s idad A u t ó n o m a de Nuevo León. En 1826 se ins taura la cá tedra de 

Medic ina y Ci rugía en lo que hoy es la Facultad de Medic ina \ por fin en 1857 

se conso l idó la educac ión super ior en Nuevo León con el e s t a b l e c i m i e n t o del 

Coleg io Civi l , el cual inicia el 5 de d ic iembre de 1859. (Franco Sáenz. 54) 

http://web.anuies.m/


Se ins tauran o t ras f acu l t ades como las de C ienc ia s Qu ímicas y la de 

Ingenier ía Civ i l en 1933 y en ese mismo año se funda la Un ive r s idad de Nuevo 

Léon, que pasa r í a a ser Univers idad Autónoma de Nuevo León en 1969 cuando 

prec i samente cons igue su au tonomía . (Franco Sáenz, 54) 

La U A N L ha pasado por épocas de conf l i c to y lucha que a f o r t u n a d a m e n t e ha 

logrado superar y en la ac tua l idad a t iende a l rededor de 100 mil a lumnos y, al 

igual que las mejores ins t i tuc iones de educación super ior ha ten ido que 

replantearse y p lan i f i ca r su expansión. 

En nues t ra comunidad cuando el Dr. Reyes Tamez asumió la rec to r ía de la 

UANL se crea el P royec to Visión UANL 2006 con la f inal idad de e n f r e n t a r s e a 

los re tos de los in ic ios del nuevo milenio de una manera digna, per t inen te , 

e f ic ien te y r e sponsab le . 

Esta Vis ión 2006 surge t ras per iodos de evaluación y re f lex ión , t ras e tapas de 

d iagnós t ico y p l a n i f i c a c i ó n de lo que se espera de la Univers idad para el año 

2006. El proyecto está respaldado por todos los univers i ta r ios , por nuest ro 

t rabajo d iar io , por la cons tante evaluación y d iagnós t ico , así como por la 

capac i tac ión requer ida para alcanzar el grado de compet i t iv idad que nos permi ta 

enf ren ta r re tos propios de una comunidad global izada . 

Pero, ¿cómo y cuándo surge este proyec to? Surge en 1997. como respues ta a 

las neces idades de la población, a quien se pidió par t ic ipac ión jun to con 

au tor idades educa t ivas . La invest igación, a fin de que resul tara más acces ib le de 

t raba jar , se dividió en cuat ro rubros: 

• Académico 

• Admin is t ra t ivo 



• Soc ia l -humano 

• De re lación con el en torno 

Fuente:Proycto Visión UANL, 5 

Las e s t r a t eg ia s de comunicac ión e inves t igac ión fue ron las s igu ien tes : 

• Cues t iona r ios ap l icados a 6983 univers i ta r ios , en t re maes t ros y a lumnos ; 

además 3484 padres de famil ia . 

• In te rac t ivo dir igido a 832 personas : miembros del Conse jo Consu l t ivo , 

Junta de Gobierno, Conse jo Univers i ta r io , maes t ros , padres de fami l ia , 

r ep resen tan tes de las cámaras de comerc io , miembros de la Federac ión de 

Coleg ios de Profes ion i s tas de Nuevo León, ex rec tores , r ep resen tan tes de 

medios de comunicac ión , el P res iden te de la Repúbl ica y el Gobernador 

del Es tado de Nuevo León. 

• En t rev i s t a s a exper tos en educac ión , nac iona les y ex t r an je ros . 

• Mis iones de t r aba jo : vis i tas a 67 un ivers idades p res t ig iosas de 18 pa íses 

con el p ropós i to de observar su t raba jo académico y admin i s t r a t ivo y 

pos te r io rmen te para compar t i r las exper ienc ias de estas vis i tas se l levó a 

cabo el seminar io Prácticas universitarias de clase mundial. (Vis ión 

U A N L . 5) 

Por lo tanto , el Proyecto Visión UANL 2006 incluye pun tos de vis ta , 

op in iones y anál is i s de neces idades que provienen de la re f l ex ión de quienes 

forman la propia univers idad, t raba jando o es tud iando en ella, así como de 

los represen tan tes de nuestra sociedad para quienes los un ive rs i t a r ios 

t r aba jamos y quienes deben emit i r su opinión en cuanto a los per f i les que 

requieren en sus empresas . 



A t ravés de la valoración de los puntos de vista de las casi doce mil 

pe rsonas que par t ic iparon en la planeación de es te p royec to , se obt iene el 

ob je t ivo genera l del mismo: para el año 2006 "la Univers idad Autónoma de 

Nuevo León será reconocida como la mejor univers idad pública de 

México". (Vis ión UANL, 7) Se const i tuye en tonces el Proyec to Visión 

UANL 2006 por medio del cua l se pretende tomar las medidas per t inen tes 

para lograr las me tas es tab lec idas . 

De acuerdo al documento of ic ia l , para a lcanzar la v is ión se requer i rá un 

cuerpo docen te de clase mundial , es tablecer una es t recha re lac ión con la 

sociedad de la cual se fo rma parte, egresar pe rsonas capaces de desempeñarse 

con éxi to en los ámbi tos mundia les y "una mís t ica ins t i tucional cons t i tu ida 

por pr inc ip ios y valores que, guiando el pensamien to y las acc iones de los 

hombres , hagan posible su desenvolv imiento integral y la conv ivenc ia 

humana" . (Vis ión UANL, 7) 

Nues t ra univers idad también se ha preocupado por es tablecer un perf i l de 

sus docentes . Este perf i l incluye aspectos como ac t i tudes y ap t i tudes que se 

enumeran a con t inuac ión : 

Para en año 2006, el docente de la UANL deberá reunir las s iguientes 

ca rac te r í s t i cas : 

• Ser exper to en su materia 

• Con vocación de servicio 

• Compe ten te a nivel mundial 

• Compromet ido con la Universidad > su entorno 



• Promotor de valores 

• Responsable 

• Con capac idad de l iderazgo 

• Humanis ta 

• Honrado e ín tegro 

• E jempla r y respe tuoso del a lumno 

Fuente: Visión UANL 2006. 1 1-12 

1.3. Eva luac ión y docenc ia . Sin duda los un ivers i t a r ios nos e n c o n t r a m o s 

inmersos en un proyec to que, si b ien es ambic ioso , nos permi te es tab lecer metas 

que una vez cumpl idas , co locarán a la Univers idad Autónoma de Nuevo León 

como una de las me jo res un ivers idades públ icas de México , capaz de compe t i r 

con un ive r s idades púb l i cas y p r ivadas del país y del ex t ran je ro . 

Para lograr es tas metas ha sido necesar io es tab lecer cons tan tes d i agnós t i cos y 

pos ic ionamien tos con re lac ión a los ob je t ivos de la Visión 2006 en las d ive r sas 

dependenc ias de la un ivers idad . Una vez rea l izados los d iagnós t i cos se l leva a 

cabo la p l an i f i cac ión anual en cada escuela . 

La cul tura de la eva luac ión y la planeación se ha fomentado en la U A N L . 

Anualmente se l levan a cabo eva luac iones de serv ic ios admin i s t r a t ivos y 

evaluación de desempeño docente . Además cada semestre se evalúa a los 

asp i rantes a ingresar a l icencia tura y a part ir de este año también a los a sp i ran tes 

a ingresar a posgrado . 

Existen programas de es t ímulos a la docencia en los cuales se o torgan 

desde uno hasta once salar ios mínimos de sobresue ldo depend iendo de los 



resul tados de una evaluación a la que se someten los p rofesores . En esta 

eva luac ión se consideran las d iversas ac t iv idades académicas en las que ha 

par t ic ipado el maest ro ; la p roducc ión de mater ia les , l ibros o a r t í cu los ; su 

permanenc ia y dedicac ión además de los t raba jos de asesor ía y tu tor ía 

desempeñados durante el año. 

De 1998 a la fecha a nivel facul tad se han l levado a cabo cuatro 

eva luac iones a los docentes bajo la ópt ica de los es tud ian tes . En las d iversas 

facul tades de la UANL los es tud ian tes responden un cues t ionar io que arroja 

in fo rmac ión acerca del desempeño de sus maes t ros . Estos cues t iona r ios son 

apl icados por la Adminis t rac ión y rev isados por el Centro de Eva luac ión de la 

Univers idad . El proceso de ha l levado a cabo los meses de mayo de cada año. 

Los r e su l t ados se ent regan a l rededor del mes de sep t iembre al d i rec to r de la 

ins t i tuc ión , quien a su vez los hace llegar a cada uno de los docen tes . 

La UANL aspira a obtener la acred i tac ión y ce r t i f i cac ión de sus p rog ramas 

de par te de organismos reconocidos y así r e f l e j a r la exce lenc ia en sus p rogramas 

que nos convie r tan para el 2006 en la mejor univers idad públ ica de México . Se 

aspira a que exista movi l idad de es tud ian tes y docentes , no sólo nacional sino 

in te rnac iona l . Para lograr lo , debemos conta r con programas c e r t i f i c a d o s que 

puedan cons ide ra r se equ iva len tes a los p rogramas de un ivers idades r e c o n o c i d a s 

en Méx ico y en el ex t r an j e ro . 

Para aspirar a la ce r t i f i cac ión , se deben seguir c i e r to s l i ncamien tos : 

p rocesos de se lección \ dos i f i cac ión de ingreso, rediseño cur r i cu la r . eva luac ión 

cons t an t e , competenc ia de a lumnos y docentes en el idioma inglés como segunda 

lengua , mane jo de equipos de cómputo , etc. 



Con la f ina l idad de adaptar los p rog ramas de las d i f e r e n t e s ca r re ras a las 

neces idades soc ia les y buscar una mayor v inculac ión con el con tex to , la 

total idad de las f acu l t ades de la UANL han so l ic i tado la eva luac ión de los 

Comités Ins t i tuc iona les para la Eva luac ión de la Educac ión Super io r , CIEES, 

quienes a su vez han l levado a cabo d ichas eva luac iones y han emi t ido sus 

recomendac iones al r e spec to . 

El docen te aparece de nuevo como uno de los ac tores f u n d a m e n t a l e s en el 

proceso de modern izac ión y acredi tac ión de nues t ra un ive r s idad . En el p royec to 

Visión UANL 2006 se es tablece el per f i l idóneo del docen te que labore en es te 

nuevo proyec to de univers idad . El maes t ro debe con ta r con una serie de 

a t r ibu tos ac t i tud ina les y habi l idades tan to en su mater ia como en mé todos 

pedagógicos para impar t i r su cátedra. 

Los docen tes pueden ser eva luados median te d i f e r en t e s óp t i cas : por 

colegas , d i r ec t ivos o por sus mismos es tud ian tes . En los Es tados Un idos las 

eva luac iones docen tes rea l izadas por los a lumnos se inician f o r m a l m e n t e en la 

década de los años ve in te , p robablemente en 1927 en la Univers idad de Purdue . 

Hasta los años c incuenta se rea l izaron eva luac iones pero aún no se ex tend ían 

mucho en la un ivers idades nor teamer icanas . Fue hasta la época de los sesen ta 

que. p r inc ipa lmente debido a los movimien tos es tud ian t i l es de la época , en que 

creció la ex igenc ia hacia los docentes y los es tudiantes exigian las eva luac iones 

cons tantes . Hoy en día es una práct ica común que se l leva a cabo en todas las 

un ivers idades e ins t i tuc iones de educación super ior de los Estados Unidos . 

(C'oburn. 



En México , los p ioneros de la eva luac ión al desempeño docen te f ue ron IES 

pr ivadas como el Inst i tuto Tecnológico de Monter rey y la Univers idad 

Ibe roamer icana , así mismo la Univers idad Autónoma de G u a d a l a j a r a y la 

Autónoma de Aguasca l ien tes , todas éstas en los años se tenta . Esta últ ima 

in t rodujo ins t i tuc iona lmente la eva luac ión docen te en el año de 1976 y semes t re 

a semest re la ha l levado a cabo hasta la fecha . (Fresán , 13) 

Como se menc ionó an te r io rmente , en la UANL se han l levado a cabo por 

cuatro años consecu t ivos la eva luac ión de los p ro fesores , y ahora que nos 

encon t ramos ante el reto del P royec to Visión UANL 2006 surge la p regun ta : 

¿cuál es la s i tuac ión de los p ro fe so res de la Facul tad de F i losof ía y Le t r a s con 

respecto al per f i l del docente al que aspira dicho proyecto 2006? 

Es a par t i r de esta cons iderac ión que surge nuest ro proyecto de inves t igac ión 

que se presen ta a con t inuac ión : 

1.4. Proyec to de Tesis: Perf i l ac t i tudina l del docente de la Facul tad de 

Fi losof ía y Le t ras en el marco del proyecto Visión UANL 2006. 

• Problema a estudiar. En esta tes is para obtener el grado de maes t r ía en 

Formac ión y Capac i tac ión de Recursos Humanos se pre tende inves t igar si el 

perf i l ac t i tud ina l del docente de la Facultad de Fi losof ía y I e t ras cumple con 

los l incamien tos es tab lec idos en el proyecto Visión Univers idad Autónoma de 

Nuevo León 2006. 

• Pert inencia del problema. Como respuesta a las ex igenc ias del mundo 

global izado y al ace lerado desarrol lo tecnológico de las nac iones , la 

Univers idad Autónoma de Nuevo León crea el proyecto Vision UANL 



2006 con la f ina l idad de en f ren ta r se a los nuevos retos de una manera d igna , 

e f ic iente y pe r t inen te . 

Este p royec to requiere el respaldo de todos los un ivers i t a r ios , por 

nuestro t r aba jo d ia r io , la constante eva luac ión y d iagnós t i co así como la 

capaci tac ión para a lcanzar el grado de compet i t iv idad que nos permi ta en f r en t a r 

retos propios de una comunidad global izada . 

La vis ión como ta l , def ine el fu tu ro de la Univers idad y para es tab lecer esta 

visión se p idió la co laborac ión de casi doce mil un ivers i t a r ios , quienes 

co inc id ie ron en señalar que en el 2006 "la Univers idad Autónoma de Nuevo 

León será r econoc ida como la mejor univers idad públ ica de México" (Vis ión 

UANL 206, 7). Entre las condic iones que se requieren para poder a lcanzar la se 

encuentra "la mís t ica ins t i tucional cons t i tu ida por p r inc ip ios y va lores que 

guiando el pensamien to y las acc iones del hombre hagan pos ib le su 

desenvo lv imien to integral y la convivencia humana" (Vis ión UANL 2006, 7) 

Entre los va lores esencia les que deben normar la vida univers i ta r ia se 

encuent ran la verdad , la in tegr idad, la hones t idad , el respe to a la vida y a los 

demás, la r e sponsab i l i dad , la sol idar idad y la ét ica pofes iona l . Se habla además 

de a t r ibu tos : espí r i tu cr í t ico , per t inencia , l iderazgo y mul t id i sc ip l ina r iedad . 

(Visión UANL 2006 , 8-9) 

En los docen tes en tonces recae la gran responsab i l idad de formar a los 

es tud ian tes t r ansmi t i endo los diversos l incamientos que descr ibe el c i tado 

proyecto Visión UANL 2006 para obtener egresados que co inc idan con el perf i l 

es t ipulado , según el cual el docente debe a jus ta r se a las s igu ien tes 

ca rac te r í s t i cas : exper to en la materia, con vocación de ser % icio, competen te a 



nivel mundia l , compromet ido con la univers idad y su en to rno , promotor de 

valores , r e sponsab le , con capacidad de l iderazgo, humanis ta , honrado, ín tegro , 

e jemplar y r e spe tuoso del alumno. 

En el con tex to de la educación super ior es común pensar en el docente 

como exper to en la mater ia solamente , pero como hemos pod ido observar al 

enlistar las ca rac te r í s t i cas que el p rofesor un ivers i t a r io debe poseer de acuerdo 

al p royec to 2006, se cons idera también un pe r f i l ac t i tud ina l . Surge en tonces la 

pregunta : ¿cumple el docente de la Facultad de F i losof ía y Le t ras con el pe r f i l 

ac t i tudina l indicado por el proyecto Visión UANL 2006? El aná l i s i s se puede 

real izar ba jo d i s t in tas ópt icas , pero en este caso se ha se l ecc ionado la que se 

cons idera una de las más importantes : la de los es tud ian tes . ¿Cumpl i rá en tonces 

el docen te de la Facultad de Fi losof ía y Let ras con el per f i l ac t i tudina l 

es t ipulado por el p royec to Visión UANL 2006 desde la ópt ica de los e s tud ian te s? 

• Importancia económica. Al obtener in fo rmac ión acerca del perf i l del 

docen te , la facu l tad de Fi losofía y Letras , a t ravés de los enca rgados de 

p laneac ión y capac i tac ión , podrán programar los cursos per t inen tes de 

acuerdo a las neces idades que re f le je d icho per f i l , e f i e i en tando de esta 

manera recursos económicos , t iempo y e s fue rzo . 

• Importanc ia social . Al localizar los puntos débi les y las fo r ta lezas en el 

perf i l del docente , se podrán diseñar programa de capac i t ac ión que permi tan 

superar esas debi l idades , lo que repercut i rá soc ia lmente al ob tener 

p ro fes ion i s t a s en la docencia mejor p reparados para en f ren ta r los retos del 

mundo g loba l izado . 



• Importancia tecnológ ica . Parec iera que el proyecto no tuviera impac to 

tecnológico , pero quedará demos t rado cómo los s i s temas t e cno lóg i cos 

modernos , en espec ia l los p rogramas computac iona les , permi ten ob tener 

in fo rmac ión útil para los e spec ia l i s t a s en Recursos Humanos . 

• Objet ivo . Por medio de esta inves t igac ión se pre tende de te rminar cómo es 

evaluado el docen te de la Facul tad de Fi losof ía y Letras , p r inc ipa lmente en el 

aspecto ac t i tudina l , desde la ópt ica de sus propios a lumnos . 

• Hipótes is . Se p ropone la s iguiente h ipótes is : 

"Desde la ópt ica de los es tud ian tes , el perf i l ac t i tudina l del docen te de la 

Facultad de F i lo so f í a y Let ras no responde al pe r f i l e s t ipu lado en el p royec to 

Visión Univers idad Autónoma de Nuevo León 2006". 



II. Marco Concep tua l . La eva luac ión de la docencia como un problema de 

adminis t rac ión de recursos humanos . 

11.1. Admin i s t r ac ión . Para que una nación se desar ro l le debe de contar con 

s is temas educa t ivos pe r t inen tes y modernos que en rea l idad r e f l e j en so luc iones 

para la p rob lemát ica socia l . Por tal motivo, las ins tanc ias de gobierno y la 

sociedad civil deberán pe rmanecer en permanente con tac to para d iseñar 

programas educa t ivos aco rdes a las neces idades del país . 

En re lac ión con las r e f o r m a s y adaptaciones de los s i s t emas educa t ivos 

debemos menc ionar los p rocesos adminis t ra t ivos . La admin i s t r ac ión se ha 

def in ido ba jo d i f e r en t e s pun tos de vista y se ha ap l icado en d i f e ren te s dominios , 

s iempre con la f ina l idad de ordenar , or ientar , poner en acc ión conoc imien tos y 

e s fue rzos para poder l legar a la meta esperada. Algunas de estas d e f i n i c i o n e s 

son: 

• K.ast y Rosonzwe ig : Impl ica la coord inac ión de recursos humanos y 

mater ia les para el logro de objet ivos . 

• Buchele : El p roceso de t raba jar con y a t ravés de o t ras personas a fin 

de lograr los ob j e t i vos de una organización formal . 

• Rodr íguez Va lenc ia : Es un proceso para planear , o rgan iza r , integrar , 

d i r ig i r , con t ro la r y coord inar una act ividad o re lación de t r aba jo , a la 

que se f u n d a m e n t a en la uti l ización de recursos para a lcanzar un 

ob je t ivo de t e rminado . 

F u e n t e R o d r i g u e / V a l e n c i a . 57 



Podemos conclu i r en tonces que la admin i s t r ac ión es esenc ia l en todo proceso 

organizado y en todos los n ive les , sus p r inc ip ios son un iversa les y se ap l i can en 

todas las o rgan izac iones . 

El mismo Rodr íguez Valenc ia resal ta una serie de ca rac te r í s t i cas que la 

adminis t rac ión posee , las cua les se pueden presen ta r como s igue: 

• La admin i s t r ac ión s igue un p ropós i to , t iene un ob je t ivo . 

• Es un medio para e je rce r impacto en la vida humana . 

• Los ob je t ivos gene ra lmen te se a lcanzan grac ias a los e s f u e r z o s de un grupo 

de personas . 

• La admin i s t r ac ión es una ac t iv idad . 

* La e fec t iv idad admin i s t r a t iva requiere de c ie r tos conoc imien tos , ap t i tudes y 

práct icas . 

• La admin i s t r ac ión es in tangib le . 

• Los que prac t ican la admin i s t r ac ión no son s iempre los p rop ie t a r ios de la 

empresa o negocio . 

R o d r í g u e z V a l e n c i a , 5 8 - 5 9 

Por medio de la admin i s t r ac ión , el ser humano canal iza sus e s f u e r z o s de una 

manera pe r t inen te de modo que se haga pos ib le la rea l izac ión de ope rac iones 

efec t ivas . La admin i s t r ac ión resu l ta impor tan te para t res g rupos 

fundamen ta lmen te : para la soc iedad, para los ind iv iduos y para las 

o rganizac iones . 

El adminis t ra r con l leva ac t iv idades como di r ig i r y coord inar la ac t iv idad de 

grupos humanos hacia un fin común ; ob tener mayores n ive les de e f i c i enc i a ; 

mejor uso de recursos humanos y mate r i a l e s ; una mayor in tegrac ión de e s f u e r z o s 



encaminados hacia la r eso luc ión de p rob lemas soc ia les y neces idades del 

hombre; se asegura la cooperac ión y se evi tan con f l i c to s . 

La admin i s t rac ión puede ser cons iderada como una. c ienc ia , pues s igue un 

proceso en donde se u t i l izan ac t i tudes lógicas y una metodolog ía de te rminada 

para dar so luc ión a p rob lemas . Arias Gal ic ia nos habla en tonces de c ienc ias 

adminis t ra t ivas y nos dice al respec to que "son aque l las que es tán ded icadas a 

lograr un máximo ap rovechamien to de los escasos recursos con los que cuen ta la 

humanidad" . (23) Los p rocesos admin i s t r a t ivos deben in ic ia rse con la e tapa de 

planeación con la f ina l idad de prever la p rob lemát ica y buscar so luc iones para la 

misma. AI no p lanea r se improvisar ía y los ob je t ivos no ser ían a l canzados de 

una manera e f i c i en te . 

Después de p lanear en papel , el admin i s t r ador debe ahora l levar a la vida real 

sus p lanes y p royec tos : debe o rgan iza r , in tegrar , d i r ig i r , cont ro lar y eva lua r . Es 

prec i samente median te la eva luac ión en donde se da cuen ta si los ob j e t i vos 

es tablec idos en su p l aneac ión se cumpl ie ron . 

II. 1.1. La educac ión como proceso admin is t ra t ivo . La educac ión puede 

ser cons ide rada como un proceso admin is t ra t ivo en donde se cana l i zan recursos 

humanos y mater ia les para la consecuc ión de c ie r tas metas u ob je t ivos . Se l leva 

a cabo un proceso como el descr i to en el tema an te r io r , en donde el educador o 

adminis t rador educa t ivo deberá p lan tear c ie r tos ob je t ivos que pers iguen el 

aprend iza je de sus a lumnos , organizar sus recursos humanos y f i nanc i e ros para 

llevar a cabo el p roceso de enseñanza -ap rend iza j e , in tegrar , d i r igi r y eva luar que 

los ob je t ivos se cumplan para f ina lmente evaluar el p roceso para rea l izar a ju s t e s 

si fuera necesar io . 



A pr inc ip ios del siglo XX la admin is t rac ión educat iva se enseñaba en las 

escuelas y un ivers idades y fung ían como docentes an t iguos supe r in t enden tes 

escolares cuyos conoc imien tos provenían de la exper iencia que tenían en la 

práct ica diar ia . La inves t igac ión en esa época se l imitaba al anál i s i s de 

problemas que surgían en la prác t ica y a sus posibles so luc iones . A part i r de 

1950 se puede decir que la admin is t rac ión educa t iva toma o t ros rumbos: se funda 

la Admin i s t r ac ión Amer icana de Admin is t radores Escolares , AASA (Amer ican 

Associa t ion of School Admin i s t r a to r s ) en donde se reúnen los espec ia l i s tas del 

área para d iscut i r p rob lemas y fomentar la inves t igac ión ; se crea el P rog rama 

Coopera t ivo de Admin i s t r ac ión Educa t iva CPEA (Coopera t ive P rogram in 

Educa t iona l Admin i s t r a t ion) , p rograma que ha t raído una verdadera revo luc ión 

en la admin i s t rac ión educa t iva , además de haberse creado una serie de p rogramas 

coopera t ivos más reg iona les . 

De acuerdo a Kaufman y Coor igan , todo proceso de admin is t rac ión educa t iva 

consta de los s igu ien tes e lementos : 

• Ident i f icar el p rob lema. 

• Determinar los requis i tos de solución o a l te rnat ivas . 

• Se lecc ionar es t ra teg ias de solución. 

• Implantar las es t ra teg ias se lecc ionadas . 

• Determinar la e f i c i enc ia de la rea l ización. 

• Revisar , s iempre que sea necesar io , cualesquiera de las e tapas del 

proceso . 

í u e n t e K a u f m a n . 18 



En t é rminos p rác t i cos , en el proceso de adminis t rac ión educa t iva , el 

docente diseña p lanes de es tud ios , real izando un anál is is de neces idades para 

conocer el contex to real en el que va a t raba jar > los r eque r imien tos de los 

es tudiantes . Se l leva a cabo la planeación en donde se es tablecen los ob je t ivos 

que deberán de cumpl i r se , pudiera t ratarse del compromiso social que t ienen las 

ins t i tuc iones educa t ivas para recibir a un es tudian te , preparar lo y regresar lo 

nuevamente a la sociedad en el t iempo requer ido con un mínimo de hab i l idades , 

des t rezas y conoc imien tos . Pos te r io rmente se p lantea el p roceso que se seguirá 

con la f ina l idad de consegu i r las metas y ob je t ivos propues tos para f ina l izar con 

la etapa de eva luac ión para ver i f icar si rea lmente los ob je t ivos p ropues tos se 

lograron y los p rob lemas p rev i s tos se superaron. 

Una escuela es cons ide rada como una organizac ión comple ja , en donde se 

detectan d iversos ro les ocupados por individuos que se c o m p o r t a n de una 

manera esperada . Este t ipo de organizac iones , además de componerse de 

individuos que asumen c ie r tos roles prees tablec idos , uno de los roles t i ene 

autor idad sobre el otro y del inea los l ímites de cada unidad admin i s t ra t iva . 

(Owens. 85) 

En una escuela encon t r amos individuos que desarro l lan el rol de d i rec to r o de 

profesor , sin embargo , y a pesar de que se esperan conduc tas p rev iamente 

de l imi tadas para e l los . t ienen su propia personal idad . Los indiv iduos que 

forman parte de una o rgan izac ión escolar desempeñan los roles p rees t ab lec idos , 

pero además deben in te rac tuar con otros individuos en la misma organ izac ión . 

Existe genera lmente empa t i a entre c ier tos miembros de la o rgan izac ión esco la r . 



asi los admin i s t r ado re s notarán la presencia de grupos que ¡n te rac túan y se 

comunican , por lo que podemos hablar de una organizac ión in fo rmal . 

Una e scue la es una organ izac ión comple ja , como se había m e n c i o n a d o , y en 

ocas iones , como podemos observar en el d iagrama, se forman d ive r sos g rupos 

in fo rmales p r imar ios que t ienden a interactuar entre sí: cuando un mismo 

profesor es miembro de dos grupos ala vez o al encont ra rse un puente ent re dos 

p rofesores pe r t enec ien tes cada uno a grupos d i fe ren tes y asi f ac i l i t a r la 

in teracción ent re grupos . 

11.1.2. El s is tema burocrá t i co . Además de encont rar in te racc ión ent re los 

grupos p r imar ios dent ro de la organización escolar , una escuela puede ser 

def in ida , de acuerdo a Owens, como un sistema social ab ie r to porque se 

caracter iza por una re lac ión de in tercambio con su en torno . (89) Puede además 

ser cons iderada como una burocracia o sistema admin is t ra t ivo adap tado a las 



necesidades de las o rgan izac iones grandes y comple jas que t ra tan con un gran 

numero de c l ien tes . (Owens , 94) Weber, gran teórico de la bu roc rac ia , nos 

menciona que en las burocrac ias "los pues tos se crean sobre una base f u n c i o n a l , 

reclutando para de sempeña r lo s a técnicos competentes que l leven a cabo el 

t rabajo requer ido en ta les pues tos" , (ci tado en Owens , 95) Además nos marca 

cinco ca rac te r í s t i cas de una burocracia ideal: 

* Áreas j u r i sd i cc iona l e s f i j a s y o f ic ia les , d i r ig idas de o rd ina r io por 

normas , p lanes , es ta tu tos y reglamentos . 

• Pr inc ip ios de j e r a rqu ía y n ive les de autor idad graduada que a segu ran un 

s is tema f i r m e m e n t e o rdenado , de superord inac ión y s u b o r d i n a c i ó n en el 

que los que ocupan pues tos super iores superv isan a los i n fe r io re s . 

• Admin i s t r ac ión basada en reg lamentos es t r ic tos . 

* Admin i s t r ac ión d i r ig ida por func ionar ios p reparados , con ded icac ión 

exc lus iva a esa ocupac ión . 

• Admin i s t r ac ión p lan i f i cada según l íneas genera les de acc ión , e s t ab les y 

aba rcadoras . 

Si ana l i zamos las carac te r í s t icas anter iores , podemos conc lu i r que una 

burocracia ideal es e f i caz , está manejada por exper tos , cuenta con r eg l amen tos 

pres tab lec idos que se respe tan , al igual que las j e ra rqu ías d i spues tas . Quizás al 

leer el pár rafo an te r io r venga a la mente una burocracia de hoy en día que en 

verdad dista mucho de ser lo que Weber consideraba. Se habla de p rob lemas 

serios y pa to log ías propias del burócrata : pérdida de la pe r sona l idad or iginal 

suplantada por una gris y desmot ivada , carencia de cana les de c o m u n i c a c i ó n 



entre un nivel y o t ro además de no tomarse en cuenta los g rupos i n fo rma le s 

primarios. 

Debemos aprender , como dice Owens , a vivir con una burocrac ia , además 

entender que no todas las burocrac ias son iguales y que éstas pueden evo luc ionar 

a través de los años . (96) 

Una o rgan izac ión escolar debe pres tar atención a su s is tema interno en donde 

se debe lograr un equi l ib r io entre neces idades y sa t i s f ac to res de los c l i en tes y de 

la o rgan i zac ión ; además , en cuanto a su sistema externo , la o rgan izac ión debe 

ser adap tab le y moldearse a las p res iones de su en torno . Sabemos que en una 

burocracia es d i f íc i l lograr el equi l ibr io mencionado entre neces idades y fo rmas 

de sa t i s f ace r l a s , y más aún entre c l ien tes y o rgan izac ión . Por otro lado exis ten 

o rgan izac iones que se res is ten a cambiar , a t r ans fo rmarse ; s iguen ap l i cando 

s is temas que fue ron e f i caces para resolver problemas de la soc iedad en el 

pasado, pero que en la ac tual idad requer i r ían cambios y t r a n s f o r m a c i o n e s para 

poder sobrev iv i r en un mundo que por sí mismo se encuent ra inmerso en una 

constante t r an s fo rmac ión . 

II .2. La Admin i s t r ac ión de los Recursos Humanos . La admin i s t r ac ión de 

recursos humanos es un área de es tudio re la t ivamente nueva y puede ap l icarse a 

o rgan izac iones de cua lqu ie r magni tud , desde una pequeña empresa fami l i a r hasta 

grandes empresas , en los d i fe ren tes niveles de gobierno hasta ins t i tuc iones 

educat ivas . 

En el es tud io de la admin i s t rac ión de recursos humanos convergen var ias 

discipl inas: ps ico logía , soc io logía , derecho laboral , medicina laboral , ingenier ía 

de segur idad, s i s temas , ingenier ía industr ial , etc. En esta área de es tudio \ de 



acuerdo a Chavena to , se uti l izan d iversas técnicas de es tudio o aná l i s i s que se 

mencionan a con t inuac ión : 

Técnicas u t i l i zadas en el ambiente 

externo 

• Inves t igac ión de mercado de 

recursos humanos 

• Rec lu tamien to y se lecc ión 

• Inves t igac ión de sa lar ios y 

bene f i c ios 

• Relac iones con s ind ica tos 

• Relac iones ins t i tuc iona les de 

fo rmac ión p ro fes iona l 

• Legis lac ión laboral 

Fuente Chávenlo, 107 

Técnicas u t i l izadas en el ambien te 

interno 

• Anál is is y descr ipc ión de ca rgos 

• Evaluación de cargos 

• Capac i tac ión 

• Evaluación de desempeño 

• Plan de car reras 

• Plan de benef ic ios socia les 

• Polí t ica salar ia l 

• Higiene y seguridad 

Como podemos observar en el esquema anter ior , en la admin i s t r ac ión de 

recursos humanos se anal izan conceptos que van desde la inves t igac ión y 

anál is is de pues tos has ta la se lección de personal \ el segu imien to que debe 

real izarse: capac i t a r lo , anal izar su problemát ica , sus benef ic ios , las po l í t i cas 

salar ia les , etc. 



Asi mismo podemos hablar de d i fe ren tes subs i s t emas in t e rdepend ien t e s en 

donde se encuen t ran inc luidas ac t iv idades d iversas como las que a con t inuac ión 

se mencionan: 

Adminis t rac ión de Recursos Humanos 

A l i m e n t a c i ó n A p l i c a c i ó n Manten imien to Desar ro l lo Cont ro l 

P l a n e a c i ó n d e RH A n á l i s i s d e 

c a r g o s 

R e m u n e r a c i ó n C a p a c i t a c i ó n B a s e s de d a t o s 

I n v e s t i g a c i ó n de 

m a n o de ob ra 

E v a l u a c i ó n B e n e f i c i o s 

s o c i a l e s 

D e s a r r o l l o S i s t e m a s 

R e c l u t a m i e n t o M o v i m i e n t o de 

p e r s o n a l 

H i g i e n e y 

s e g u r i d a d 

G r á f i c a s 

S e l e c c i ó n R e g i s t r o s I n f o r m e s 

C o n t r o l de 

p e r s o n a l 

A u d i t o r í a 

R e l a c i o n e s 

l a b o r a l e s 

Adaptado de Chaventato. 115. 

Estos subs i s t emas están es t rechamente re lac ionados y son i n t e rdepend ien t e s . 

es decir , si a lguno de el los cambia , este cambio repercute en los demás 

subs is temas . Se debe agregar que es tos subs is temas var ían de o rgan izac ión a 

organización. 

En este t r aba jo nos en foca remos en el subs i s tema de ap l icac ión de los 

recursos humanos y en especia l a los cr i ter ios re lac ionados con la eva luac ión del 

desempeño de los mismos 



11.2.1. Eva luac ión del desempeño humano. La eva luac ión del de sempeño 

humano se ha l levado a cabo desde t iempos inmemor iab les . Si bien esta 

evaluación no se e fec tuaba fo rmalmen te , es decir , no se seguía una metodo log ía 

espec í f ica para rea l iza r la , un hombre que cont ra taba a uno o a var ios hombres 

para que e f ec tua ran un t r aba jo espec í f i co eva luaba el t r aba jo de é s to s para 

decidir si con t inuaba en el pues to o no, así como para tomar ot ras dec i s iones . 

La eva luac ión formal t ambién se remonta muchos años a t rás . Desde el siglo 

XVI, San Ignacio de Loyola solía u t i l izar un s is tema en donde combinaba 

informes y notas acerca de las ac t iv idades , desempeño y po tenc ia les de cada uno 

de los Jesu í tas . (Chavena to , 259) 

En los Es tados Unidos se implantó desde 1842 en el Servicio Públ ico Federal 

un s is tema de eva luac ión formal anual y en 1880 en ese mismo país el e j é rc i to 

implantó sus p rop ios s i s temas de eva luac ión . En cuanto a las o rgan i zac iones 

pr ivadas , la Genera l Motors Company t iene , desde 1918, sus propios s i s temas 

para evaluar a sus func ionar ios . Pero es después de la Segunda Guerra Mundia l 

cuando se p ropaga entre las empresas la eva luac ión del desempeño de los 

t r aba jadores y func iona r ios . Al pr incipio los admin i s t r adores sólo se ocupaban 

de medir la e f i c i enc ia de la máquinas pensando que con ello tenían el éxi to de la 

empresa asegurado , pero poco a poco se dieron cuenta que es en el recurso 

humano en donde está la c lave del éxi to y así empezaron a p reocuparse por 

evaluar el desempeño de los hombres, no solamente el de las máquinas . 

En general el e s fue rzo ejercido por un individuo está en func ión de las 

recompensas o f r ec idas , es decir , existe en el t r aba jador o en el func ionar io una 

expecta t iva de lograr algo en caso de poner e s fue rzo en su t raba jo y hacer lo 



bien, esto es par te de la mot ivac ión humana. El ser humano se conduce por la 

percepción que t i enen acerca de las func iones que debe desempeñar y por sus 

propias capac idades y habi l idades . 

En la s iguiente figura Edward Lawler nos presenta la re lac ión entre las 

capacidades del ind iv iduo , su e s fue rzo , la percepc ión del pape l y las 

recompensas : 

Edward Lawler III Antecedent Attitudes of effective managcial peformance. 256 

Chavenato def ine la eva luac ión del desempeño humano como "una 

s is temát ica ap rec iac ión del desempeño del potencial de desarrol lo del ind iv iduo 

en el ca rgo" . (261) Por medio de la evaluación se de terminan los valores , 

méri tos y po tenc ia l e s de un indiv iduo. Este tipo de eva luac iones se rea l izan en 

forma s i s t emát ica , ya sea formal o in formalmente , es decir , son d inámicas y se 

realizan con cier ta regular idad . Al real izar una eva luac ión , la o rgan izac ión 

puede tomar dec i s iones jus t a s respec to a des ignación de pues tos es t ra tég icos . 



capaci tac ión en c ier tas áreas y de tecc ión en general de fo r ta lezas y deb i l i dades 

para poder planear en respues ta a la problemát ica encon t rada en los r ecursos 

humanos. 

Este t ipo de eva luac iones no s iempre son bien rec ib idas por los t r a b a j a d o r e s 

de la o rgan izac ión , qu ienes se s ienten pres ionados y su j e to s a c ier to tipo de 

inspección. Sin embargo , poco a poco estas concepc iones han ido cambiando y 

en necesar io que la fuerza laboral se percate que sin es tas med idas no sería 

posible la superac ión propia ni el éxito de la organización. 

Al l levar a cabo una eva luac ión de desempeño humano, gene ra lmen te fijamos 

los s igu ien te s ob je t ivos : 

• Medir el potencia l humano con la finalidad de aprovechar lo al 

máximo. 

• Def ini r pol í t icas de t ra tamien to de los r ecursos humanos de una 

empresa dependiendo de los resu l tados a r r o j a d o s por la 

eva luac ión: p laneac ión de programas de capac i t ac ión , re tenc ión , 

despido, etc. 

• Dar opor tun idad de crec imiento a los emp leados den t ro de la 

o rgan izac ión : ascensos , cambios de j e r a r q u í a , r eub icac ión de 

personal , etc. 

Los inves t igadores de Harvard han creado un modelo l lamado de las cua t ro C 

para eva luar la e f icac ia de los recursos humanos . Se ref iere a las cua t ro C de 

la s iguiente manera: 

• C o m p e t e n c i a . ¿Qué tan competen te es el t r a b a j a d o r en su 

puesto? ¿Es necesar io que se le dé capac i tac ión en un área 



e s p e c í ñ c a ? Por este medio los gerentes de las empresas han 

descub ie r to verdaderos t a l en tos entre sus empleados . 

• Compromiso . ¿Está el empleado compromet ido con su t r aba jo y 

su o rgan izac ión? Por este medio se valor iza qué tan 

compromet ido está el t r a b a j a d o r con su empresa . 

• Congruenc ia . ¿Son congruen tes las metas de la empresa y las 

del empleado? ¿Exis te un propós i to común entre e l los? 

• Costos e fec t ivos . ¿Son las pol í t icas de la admin i s t r ac ión de 

recursos humanos e fec t ivas en cuanto a costos , en t é rminos de 

sa lar ios , ro tac ión de persona l , ausent ismo, hue lgas y f a c t o r e s 

s imi la res? 

Fuente: Stoner, 428 

En genera l , la admin i s t rac ión usa las eva luac iones para tomar dec i s iones 

re fe ren tes al persona l . Apor t an datos muy impor tantes para decidi r acerca de los 

ascensos , t r ans fe renc ia s , resc is iones , además de ident i f icar neces idades de 

capac i tac ión y desa r ro l lo . Ayudan a señalar las habi l idades y compe tenc i a s de 

los empleados . Después de haber p laneado es t ra tegias de capac i tac ión en 

respues ta a deb i l idades y áreas de opor tun idad encontradas , resul ta gene ra lmen te 

tangible , al eva luar de nuevo , los p rogresos que la o rgan izac ión l leva a cabo , 

además es tas eva luac iones pueden servir como base para d is t r ibui r r e c o m p e n s a s 

o es t ímulos económicos entre los empleados . 

I I .2 .2. Ins t i tuc iones eva luadoras e ins t i tuc iones educa t ivas . Tan impor tan te 

resulta la p laneac ión como lo es la evaluación dentro de los p rocesos 

admin i s t ra t ivos . Por medio de p roced imien tos eva lua t ivos se de tec ta el grado de 



cumpl imiento de metas , se procede a revisar p lanes para así aspirar a mejorar la 

calidad de los se rv ic ios que en la o rgan izac ión o ins t i tución se ges t ionan. 

Si nos r e f e r i m o s a ins t i tuc iones educa t ivas , es posible a f i rmar que la 

evaluación es una he r ramien ta e f i caz para mejorar la cal idad de la enseñanza , la 

cual exige poseer mecan i smos adecuados para la ob tenc ión y anál is i s de da tos 

con la f ina l idad de apoyar la toma de dec i s iones y rendir cuen tas de su 

ac tuac ión . El eva luador o adminis t rador educat ivo responsable de los p rocesos 

de eva luac ión en la ins t i tuc ión recibe e in terpre ta una gran cant idad de señales y 

da tos para or ien ta r su acción o bien, para emit i r r ecomendac iones a las 

ins tanc ias pe r t inen tes . La tendencia actual es entrar p lenamente a la era de la 

p laneac ión y la eva luac ión para l legar a tomar dec is iones ace r t adas en la 

ins t i tuc ión educa t iva . 

Mucho se ha d i scu t ido en los ú l t imos años acerca del concepto de cal idad en 

educac ión . Hay in f in idad de pos turas e inclus ive po lémica al r e spec to , desde 

quienes cons ide ran impos ib le dar una de f in ic ión al respecto hasta los que la 

def inen en func ión de recursos mater ia les o a t ravés de indicadores r e l ac ionados 

con resu l tados de p rocesos académicos . Rec ien temente ANUIES en un ar t ículo 

escri to por la maes t ra Fresán, publ icó una def in ic ión de lo que cons idera que es 

la ca l idad en educac ión : "una inst i tución de cal idad será aquella que posee una 

clara de f in i c ión de su misión y de sus f ines y es e f i c ien te y e fec t iva en el logro 

de los mismos" . (2) Se def ine así la cal idad >. como se mencionó en el pá r r a fo 

anter ior , la manera de cor roborar que los logros de una ins t i tuc ión son 

congruen tes con la mis ión y ob je t ivos p lan teados , se recurre a la eva luac ión . 



El Sis tema Nac iona l de Evaluación de la Educac ión Super ior cons idera t res 

niveles de acc ión : 

• La au toeva luac ión , rea l izada por las propias ins t i tuc iones de educac ión 

super ior . 

• La eva luac ión in ter ins t i tuc ional , en donde loca l i za r íamos a los pares 

académicos de CIEES. 

* La eva luac ión global del s is tema y subs i s temas de educac ión super io r , 

r ea l i zada por la Subsecre tar ía de Educación Super ior e Inves t igac ión 

C i e n t í f i c a (SESIC) , por la Subsecre tar ía de Educac ión e Inves t igac ión 

T e c n o l ó g i c a (SEIT) y por el Conse jo Nacional de Ciencia y Tecno log ía 

( C O N A C Y T ) . 

Fuente: Adaptado de repor tes de ANUIES 

En una ins t i tuc ión de educación super ior se van a encont ra r con mayor 

f recuenc ia los dos p r imeros t ipos de eva luac ión : la au toeva luac ión , e f ec tuada 

por las ins tanc ias mismas y la evaluación e fec tuada a t ravés de pares académicos 

CIEES. que f u n d a m e n t a l m e n t e se encargarán de evaluar p rogramas académicos 

por área de c o n o c i m i e n t o . 

La au toeva luac ión se e fec túa en una ins t i tución con la f ina l idad de mejorar y 

rendir cuen tas sobre su func ionamien to . Por -medio de ésta , la ins t i tuc ión 

educat iva da respues ta a preguntas como: ¿Memos hecho, como unidad, lo que 

d i j imos que íbamos a hacer? ¿Func ionamos como se debe'1 ¿Es tamos cumpl iendo 

con lo que p l a n e a m o s ? (CIEES. 77) Por medio de p rocesos de au toeva luac ión la 

ins t i tución educa t iva re f lex iona acerca del grado de cumpl imien to de sus 

ob je t ivos y acerca de su func ionamien to . Los ( IHHS recomiendan llevar a cabo 



estos p rocesos con regular idad y t ra tar de que exista convenc imien to y 

motivación para l levar la a cabo, es decir , t ra tar de que sea un proceso 

espontáneo y no impues to por au tor idades . 

En la Un ive r s idad Autónoma de Nuevo León, en coord inac ión con la 

Secretar ía de P laneac ión , se lleva a cabo en cada dependenc ia una eva luac ión 

d iagnóst ica anua l , en donde se d iagnos t ica la real idad y se compara con las 

metas p ropues t a s por el P royec to Visión UANL 2006. Por medio de es te es tudio 

compara t ivo se e s t ab l ecen los avances y se marcan los a spec tos en donde 

debemos avanzar , con la finalidad de poco a poco acerca rnos a las metas fijadas 

para el año 2006. Con base en es te d iagnós t ico se es tab lecen los p lanes 

func iona le s anua les de cada dependenc ia , los cuales se evalúan al te rminar cada 

año. 

Para l levar a cabo un proceso de au toeva luac ión se cons idera a la en t idad 

como única, con sus fo r ta lezas y sus deb i l idades y compues ta por e l emen tos 

únicos d i f e r en t e s a los de las demás ins t i tuc iones . Las mues t ras que se t oman 

son s ign i f i c a t i va s y represen ta t ivas de la en t idad a es tud iar . Al f ina l izar el 

proceso se repor ta con exac t i tud lo encon t rado para poder ut i l izar e s tos da tos en 

la toma de dec i s iones que conduci rá a la ent idad a superar la p rob l emá t i ca 

encont rada duran te la au toeva lauc ión . 

Los CIEES recomiendan una serie de fases en un proceso de au toeva luac ión : 



f A S f " I 

E l a b o r a r un d ise f to para 

la a u l o c v a t u a c i ó a 

I 
FASfc 2 

La o r g a n i z a c i ó n d e 

La a u o c v a l u i c i ó n 

I 
FASfc 3 

L a tm p l e m e o t a c i ó n d e 

la a u l o e v a l u a c i Ó B 

I 
F A S E 4 

El i n f o r m e d e la 

A u t o e v a l u a c i ó n 

I 
F A S E 5 

La e v a l u a c i ó n e x l e r n a 

Fuente Las cinco fases de la autoevaluación 

CIEES. 4S 

Siempre que el p roceso de au toeva luac ión se leve a cabo de una manera 

e f ic ien te , se podrán obse rva r e f e c t o s posi t ivos como los s igu ien tes : 

• Me jo ra de la en t idad eva luada . 

• Mayor incorporac ión e involucramiento de t r aba jadores . 

• Pos ib i l idad de or ien tac ión a las au tor idades . 

* Re fue rzo de la ident idad de la ins t i tución. 

• Pos ib i l idad de que mejo re el f lu jo de p resupues to hacia la en t idad como 

resul tado del me jo ramien to en cal idad. 

Fuente: Documen tos de los CIEES, 39 

11.2.3. La eva luac ión del desempeño docente . Los procesos f u n d a m e n t a l e s 

l levados a cabo en una univers idad giran a l rededor de la docenc ia , lo que la 



convier te en la razón de ser de una un ive r s idad . (Fresan, 1) Si hab lamos 

entonces de la cal idad de una un ive r s idad , fo rzosamente nos e s t a remos 

re f i r iendo a la cal idad de sus docentes . 

Después de la Segunda Guer ra Mundia l , se conso l ida en la mayor ía de los 

países la idea de cons iderar a la educac ión super ior como la palanca pr inc ipa l 

que con l l eva r ía al desar ro l lo social y económico a las naciones . Es en tonces que 

crece el in terés de la poblac ión por cursar es tud ios super iores surgiendo así una 

mas i f i cac ión en las ins t i tuc iones de enseñanza super io r . 

En es te momento , y ante la demanda , apa recen inf in idad de docen tes 

improv i sados que, según Gil Antón , cons t i tu ían la pr imera generac ión con 

es tudios univers i ta r ios den t ro de sus fami l ias , a lgunos de el los habían tenido la 

exper ienc ia de haber pa r t i c ipado como as i s ten tes de alguno de sus maes t ros de la 

un ive r s idad , pero se habi l i ta ron como docen tes acredi tando algunos cursos o 

ta l le res de didáct ica . (6) 

En las dos úl t imas décadas del siglo XX aparecen los pr imeros indic ios de 

eva luac ión a la práct ica docente en las ins t i tuc iones de enseñanza super ior , 

aunque no era una práct ica genera l izada en todas las ins t i tuciones . (Fresán, 1) 

Según documentos de ANIUES "la eva luac ión del docente ha permi t ido a las 

ins t i tuc iones ref lexionar sobre la enseñanza , su misión, su quehacer y en su 

con jun to , sobre la cal idad de la enseñanza que se impar te" (Dctos ANU1ES, 1) 

La in fo rmac ión obtenida a part ir de las eva luac iones del docente es tá 

encaminada a la toma de dec is iones ins t i tuc iona les para lograr una mejor ca l idad 

de la enseñanza . Los resu l tados de es tas eva luac iones deben ser comunicados al 

docente para que éste a su vez re f lex ione con madure 7 acerca de su propia 



práctica docen te y t ra te de replantear sus ac t i tudes o sus ac t iv idades en caso 

necesario. 

Aún hoy en día las p rác t icas eva lua t ivas de la función docen te no se han 

es tandar izado ni genera l i zado . La comunidad en general , los admin i s t r ado re s , 

los docen tes mismos y sus es tud ian tes demandan que es tos p rocesos se l leven a 

cabo para loca l izar las á reas de opor tunidad en las que hay que capac i t a r se y 

adies t rarse , a d e m á s de mantener o superar las áreas que se d i agnos t i ca ron como 

fuer tes o r e su l t a ron bien eva luadas , s iempre pensando en la ca l idad . 

Los p r o b l e m a s que se han reg is t rado al cons iderar la eva luac ión al 

desempeño docen te se in ic ian con la c lás ica pregunta , ¿evaluar , para q u é ? Los 

cr i ter ios para de te rminar la cal idad del docente parecen cen t ra r se en el c ic lo 

enseñanza / ap rend i za j e / eva luac ión , aunque los métodos y técn icas u t i l i zados por 

un maes t ro de b io logía pud ie ran d i fe r i r de los de un maes t ro de música o de 

id iomas, en tonces surge la pregunta ¿habrá carac ter í s t icas gené r i cas que 

d is t inguen en genera l al buen maes t ro? 

De acuerdo a Hi ldebrand y sus co laboradores , mediante un minuc ioso es tudio 

l legaron a la conc lus ión que un maes t ro excelente : 

• Domina su mater ia . 

• Se comunica fác i lmente con sus es tudiantes . 

• Es tab lece re lac ión cordia l con la clase y es hábil para o rgan iza r la 

pa r t i c ipac ión y permit i r la mutua interacción. 

• Responde en forma personal a cada es tudiante . 



• Man i f i e s t a en tus iasmo contagioso que desp ier ta el in terés del 

es tud ian te y es t imula la reacc ión de éste. 

Tomado de Ernesto Meneses Morales, Universidad Iberoamericana. 

C o m o podemos observar están presentes en la de f in ic ión del docente 

e lementos ap t iud ina les y act i tud inales. Los maes t ros un ivers i t a r ios , sin 

embargo , cons ideran que es más impor tan te en un buen docente el dominio del 

contenido (Donald y Sul l ivan 1985, 9). Se de jan f r ecuen temen te de lado los 

ob je t ivos fo rma t ivos , los valores y las ac t i tudes . 

La forma más genera l i zada para evaluar a un docen te es la op in ión de los 

a lumnos . La conf i ab i l i dad de la eva luac ión de uo docen te por los e s tud ian tes ha 

demos t rado ser a l ta , sin embargo la eva luac ión del docente por es te medio no 

cor re lac iona con las ca l i f i cac iones obten idas al f inal del curso por los 

es tud ian tes , ni con las habi l idades adqui r idas . (Rugarc ía , 3) 

En la ac tua l idad , una gran cant idad de Ins t i tuc iones de Educac ión Super ior 

u t i l izan es ta fo rma para evaluar a sus profesores . Este tipo de cues t iona r ios 

en f r en t an el r echazo de muchos de los docentes , quienes los cons ideran 

inadecuados para medir su desempeño . Sin embargo , d iversas inves t igac iones 

r e f l e j an que es te t ipo de eva luac iones ap l icadas de manera suces iva durante 

var ios pe r íodos resu l tan bas tante ob je t ivas y con f i ab l e s , d i sminuyendo en forma 

s ign i f i ca t iva las pos ib les fuentes de sesgo: número de a lumnos , tipo de 

d isc ip l ina y de cu r so , periodo en que se lleva a cabo la eva luac ión , genero del 

p ro feso r y de sus a lumnos , estilo de enseñanza , el en tus iasmo, personal idad \ 

benevo lenc ia del p ro feso r . (Educat ional Resources In fo rmat ion Center R e p o n . 



1989) La pa r t i c ipac ión de d i fe ren tes su je tos y grupos en momen tos d is t in tos 

aporta el e lemento de in te r sub je t iv idad necesar io en este t ipo de eva luac iones . 

Numerosas ins t i tuc iones de educac ión superior en Es tados Unidos y en 

México e laboran sus p rop ios ins t rumentos , en a lgunos o t ros casos recurren a 

otras ins tancias que se ded i can a evaluar como el Student Ins t ruc t iona l Repor t 

(SIR) del Educa t iona l Tes t ing Service; el Ins t ruct ional D e v e l o p m e n t and 

Ef fec t ivenes s Assessmen t ( IDEA) de la Univers idad Es ta ta l de Kansas ; el 

S tuden t ' s Eva lua t ion of Educat ional Qual i ty (SEEQ) de la Univers idad 

Occidenta l de Sydney ; y el Student Ins t ruct ional Rat ing Sys tem (SIRS) de la 

Univers idad Esta ta l de Mich igan . En el caso de la Univers idad Au tónoma de 

Nuevo León, la propia ins t i tuc ión elabora el ins t rumento por medio del cual sus 

docentes son eva luados . 

La eva luac ión del docen te bajo la ópt ica de los es tud ian tes no es el único 

tipo de eva luac ión u t i l i zada ac tua lmente para evaluar el desempeño del p r o f e s o r , 

existen o t ros medios ent re los que, de acuerdo a Joan Barre t t podemos 

mencionar : 

• Prueba de competencias. Se util izan para ce r t i f i ca r a maes t ros y en 

ocas iones para tomar dec i s iones acerca de cont ra tac ión de docen tes . 

Sin embargo muchas de es tas pruebas presen tan un grado ba jo de 

va l idez y ba ja cor re lac ión pues no miden el compromiso del docen te , su 

madurez , habi l idad para tomar decis iones ni su responsab i l idad soc ia l : 

t odos es tos c r i t e r ios impor tantes al evaluar a un docente . 

• Observación de la práctica docente. Este es un método de eva luac ión 

muy popula r y u t i l izado regularmente por admin i s t r adores e d u c a t i v o s 



para evaluar maes t ros . Las obse rvac iones ar rojan da to s muy 

impor tan tes que no es pos ib le obtener por medio de o t ros i n s t rumen tos 

como la in te racc ión con los es tud ian tes , el manejo del g rupo , e tc . Los 

inves t igadores sin embargo no conceden mucha val idez a es te t ipo de 

eva luac ión y no la cons ide ran con el nivel de val idez per t inen te . 

• Evaluación docente realizada por los estudiantes. Este t ipo de 

eva luac ión se ha res t r ing ido a la educac ión super ior , sin embargo a 

ú l t imas fechas se ha in ic iado a apl icar en secundar ias y p repa ra to r i a s . 

Este mé todo es económico y t iene un al to grado de con f i ab i l i dad 

s iempre que el ins t rumento ut i l izado contenga i temes de va l idez 

probada . (Dar l ing -Hammond y ot ros) 

• Opinión de otros docentes. En este caso , los colegas obse rvan la 

p rác t i ca docente entre e l los , además de examinar p lanes de c lase , 

exámenes y ta reas ca l i f i cadas . Por esta metodología pueden ser 

eva luados una gran cant idad de aspec tos que no son tomados en cuen ta 

en o t ras eva luac iones . Entre las desven ta j a s podemos menc ionar la 

fa l ta de ob je t iv idad o los con f l i c to s entre docentes al no aceptar la 

cr í t ica o comentar io de un co lega . 

• Evaluación del desempeño de los estudiantes. Las eva luac iones de los 

e s tud ian tes muchas veces son ut i l izadas para evaluar al docen te , a la 

escuela o a la ins t i tuc ión misma. Muchas veces es tos resu l tados sí 

r e f l e j an la conducta del docen te en el salón de clase, pero la mayoría de 

las veces hay o t ros f ac to re s de te rminantes como las cua l idades de los 



es tud ian tes , ta les como su IQ que es independien te de la labor del 

docen te . 

• Evaluación de los superiores. En este caso se t ra ta de opinión acerca 

del de sempeño del docente emit ida por un super io r , coord inador o 

d i rec t ivo de la escue la . También se encuen t ran desven ta j a s en es tos 

m é t o d o s por ser en ocas iones sub je t ivos o por ser super f ic ia les . 

Fuente: Adaptado de Evaluation of Teachers by Joan Barret. De 

ERIC, base de datos electrónica. 

A part i r de r e f l ex iones rea l izadas en cuanto a la eva luac ión docente , un 

grupo in t e r ins t i t uc iona l de ANUIES tuvo a su cargo el diseño de una 

metodolog ía para la eva luac ión del personal académico , misma que se s in te t iza a 

con t inuac ión y en su momento se recomendó ut i l izar la a las ins t i tuc iones de 

educación super io r , IES, a f i l i adas a la ANUIES. 

• Ins taura r la eva luac ión del desempeño docen te como práct ica regular 

en las IES convenc idos que resul tará en benef i c io de la cal idad de la 

enseñanza . 

• Cada IES deberá es tab lecer sus mecan i smos , indicadores , c r i ter ios y 

l i neamien tos para real izar esta eva luac ión . 

• Rea l izar la eva luac ión mediante la ap l icac ión de encues tas a 

e s tud ian tes , dado que este mecanismo es el que ha probado ser el más 

cons i s t en te , ob je t ivo y viable. 

• Es tab lecer un reg lamento en donde queden p lasmados los l ineamien tos 

para l levar a cabo la eva luac ión docente . 

1 4 6 6 7 7 



• Informar a los es tud ian tes , desde el inicio del semes t re , que tendrán 

que real izar una eva luac ión de sus docen tes con la f inal idad de mejorar 

la cal idad del p roceso de enseñanza -ap rend iza j e . 

• Sensibi l izar a los e s tud ian tes acerca de la imparc ia l idad . 

* Entregar resu l tados al p ro fe so r en una fecha pos ter ior a que és te haya 

ca l i f i cado a sus es tud ian tes . 

• Se recomienda u t i l izar lec tores óp t icos para capturar respues tas . 

• Real izar in te rp re tac iones de los resu l tados . 

* Es impor tante re i terar al p ro fe so r y au tor idades que los r e su l t ados 

deben u t i l izarse para mejorar y asegurar la cal idad de la docenc ia 

misma. 

fuente: ANUIES 

En la Univers idad Autónoma de Nuevo León se inició la eva luac ión del 

desempeño docente a nivel facul tad en el año de 1998. Hasta la f echa se han 

apl icado cuat ro eva luac iones en cuat ro años consecut ivos y, ana l i zando las 

recomendac iones de ANUIES con respecto a las condic iones en que se ap l i ca ron 

dichas eva luac iones , la mayor ía de las cond ic iones se han cumpl ido . 

En cuanto a las d imens iones a evaluar , no cabe duda que tanto el dominio de 

los con ten idos como el uso de una metodolog ía adecuada además de los valores y 

act i tudes del docente deben tomarse en cuenta a la hora de def in i r el ins t rumento 

de eva luac ión . Este t raba jo se cen t ra en la evaluación de una de las 

d imens iones : el perf i l ac t i tud ina l . Pero ¿qué es una ac t i tud? A con t inuac ión 

abordaremos este tema. 



II .2 .4. Act i tudes . Nos dice Vande que "una act i tud es una tendencia 

re la t ivamente duradera para evaluar de cier ta manera a una persona, un even to , 

o una s i tuac ión y de ac tua r de acuerdo con tal eva luac ión" . (22) Esto cons t i tuye 

entonces c ie r ta d i spos ic ión para responder favorab le o de s f avo rab l emen te a 

cier tas s i tuac iones socia les . 

La ps ico log ía social d is t ingue tres componen te s en una ac t i tud: el cogn i t ivo , 

el a fec t ivo y el conduc tua l . El componen te cogni t ivo cor responde a la manera 

de perc ib i r un ob j e to , un evento o una s i tuac ión; son nues t ras c reencias , e ideas 

acerca de a lgo. Cuando somos ob je to de una ac t i tud , nos conver t imos en un 

es te reo t ipo , es decir en una imagen menta l muchas veces exagerada . Aunque los 

es te reo t ipos son impor tan tes , muchas veces no son exac tos y so lemos e t ique ta r a 

un ser humano y responder soc ia lmente hacia él de c ier ta manera (ac t i tud) 

s implemente por haber lo e t ique tado o es te reo t ipado . (Whi t taker , 238) 

El componen te a fec t ivo de una ac t i tud consis te en sen t imien tos o emoc iones 

que el o b j e t o , persona, evento , s i tuación o su represen tac ión s imból ica evoca en 

un ind iv iduo . Entre las emociones que se pueden desper ta r podemos mencionar 

el miedo, la s impat ía , el odio, el eno jo , el amor, la envidia , etc. Cuando 

conocemos a a lguien , podemos sentir a lguna de las emoc iones antes menc ionadas 

al es t rechar su mano: así como algún blanco pudiera sentir algo d i f e ren te al 

estrechar la mano de un negro o un as iá t ico. Podemos encont ra r los dos 

componentes ac t i tud ina les juntos : el a fec t ivo y el cogni t ivo . (Whi t taker , 239) 

El componen te conductual de una actitud es la tendencia o d ispos ic ión a 

actuar de cier ta manera con re fe renc ia a c ier to ob je to , persona, evento o 



si tuación. Debemos hacer énfas i s de que nos re fe r imos a la t endenc ia a actuar 

no a la acc ión misma. (Whi t t ake r , 239) 

C u a d r o t o m a d o d e W h i t t a k e r , p a g 2 4 0 

El ps icó logo social Gordon Allport habla del concep to de acti tud y nos d ice 

que "la ac t i tud es p robab lemen te el concepto más d is t in t ivo e ind ispensab le en la 

ps icología social amer icana" . (Vander , 123) Esto no es de dudarse ya que 

comprend iendo el concep to de actitud podemos entender c ier tas r e spues tas o 

conductas humanas . 

Se han rea l izado una gran cantidad de es tudios acerca de ac t i tudes y 

pre ju ic ios en los seres humanos . LaPiere condujo un es tudio clásico a lo largo 

de los Es tados Unidos en 1934. Viajó más de 10.000 mil las con una pare ja de 

chinos, se acercaban a meseros , propie tar ios de hoteles, res tauran tes , casas 

tur ís t icas , etc. y él obse rvaba cómo la pareja de or ien ta les era t ra tada por los 

amer icanos . LaPiere se dio cuenta que en la mayoría de los lugares les t ra taban 



bien o mejor de lo esperado . Pos te r io rmente LaPiere envió cues t iona r ios a la 

misma gente p regun tando si aceptar ían como huéspedes a o r i en ta les y la 

respuesta casi s iempre fue no. Mucha gente cri t icó este es tudio porque 

aseguraban que la presencia de la pare ja inhibía los verdaderos sen t imien tos de 

la gente y que además los cues t iona r ios s iempre eran con tes t ados por 

propie ta r ios mien t ras que la a tenc ión la b r indaron recepc ion is tas , meseros , etc. 

Lo que es un hecho es que la gente , aún en nues t ra época y a pesar de 

asegurar que todos los seres humanos somos iguales , t iene ac t i tudes que van en 

contra de sus pa labras . Los a lumnos del co legio de Lingüís t ica Apl icada , oc tavo 

semestre , e f ec tua ron en mayo de 2000 una pequeña inves t igac ión para observar 

las ac t i tudes de la gente , en espec ia l su act i tud l ingüís t ica , es dec i r , cómo se 

expresaban c ie r tos indiv iduos de acuerdo a la persona con la que in te rac tuaban . 

Dos pare jas pa r t i c ipa ron en este es tud io : una chica d i s f r azada de "chola" y su 

novio ves t ido de igual manera , la o t ra pareja una ch ica y su novio muy bien 

vest idos . Para observar las r eacc iones de la gente se d i r ig ieron a t res a lmacenes 

de la loca l idad: JC Penney, Plaza México y un a lmacén ub icado f ren te a la 

Central de Autobuses . P reguntaban por c ier ta mercancía y obse rvaban la 

reacción de el o la dependien te /a , observando lo s iguiente : 

• En el caso de JCPenney fue bien clara la act i tud de la depend ien ta de 

p r imero ignorar y t ras ins is t i r le . a tender a los ch icos "cholos" con 

una act i tud prepotente d ic iendo "¿Saben lo que gas tar ían aqu í? 

Siendo notoria la d i fe renc ia al t ratar a los ch icos bien ves t idos . 

• En Plaza México de nuevo se repite la escena, ignorando a los cho los 

y t ra tando bien a los chicos e legantes . 



• En el úl t imo caso parecía que los depend ien te s se iden t i f i caban con 

la p r imera pare ja inclusive en el lenguaje y fue ron t ra tados mejor que 

la pa re j a bien ves t ida , s in t iendo cier ta d i sc r iminac ión hacia és tos . 

Podemos notar que las depend ien tas se fo rmaron una imagen menta l acerca 

de los ch i cos cho los , surgió en e l las un sent imiento quizás de r epu l s ión y la 

conducta fue el r echazo y la d i sc r iminac ión hacia e l los . 

Si b ien las ac t i tudes cons t i tuyen un fac tor muy impor tan te en el quehacer 

diario de los seres humanos y sus re lac iones in te rpe r sona les , es aún más 

impor tan te des tacar lo fundamenta l que resul ta el obse rvar ac t i tudes pos i t ivas si 

nos r e f e r i m o s al docente . Han exis t ido una gran cant idad de es tud ios en donde 

se ana l iza el pape l de las ac t i tudes en el ap rend iza je . Los ha l l azgos mues t ran 

que las ac t i t udes pos i t ivas del docente y del es tud ian te se re lac ionan con el éx i to 

en el a p r e n d i z a j e . (L igh tbown y Spada, 39) 

Los docen t e s están l lenos de concep tos acerca de manejo de g rupo , va lores , 

mot ivac ión , con ten idos , e tc . , pero a la hora de la verdad se salva sólo grac ias a 

su des t reza . Dice Ginot t que "lo que cuenta en el p roceso de la enseñanza son 

las ac t i t udes que se expresan en la forma de des t reza o habi l idad" (37) . Se 

conocen los concep tos , se sabe lo que un a lumno neces i ta para que su 

ap rend iza j e resul te e fec t ivo y s ign i f i ca t ivo , pero se necesi tan ac t i tudes para 

en f ren ta r la p rob lemát ica áulica diar ia . Esas ac t i tudes repercu t i rán en forma 

negat iva o pos i t iva en el a lumno y su aprendiza je . 

De acuerdo a Ryan y Cooper en su obra Those who can, tcach. el docen te 

e fec t ivo debe reunir ca rac te r í s t i cas entre las que des tacan: 



• Mues t ra de ac t i tudes que fo r t a lezcan el aprend iza je y las r e l ac iones 

humanas . 

• Conoc imien to adecuado de la mater ia que va a impar t i r . 

• Conoc imien to teór ico acerca de los procesos de ap rend iza je y de la 

conduc ta humana . 

• Control de hab i l idades de enseñanza que fac i l i t en el ap r end i za j e de 

los es tud ian tes . ( 305) 

De hecho , las ac t i tudes pos i t ivas en el docente son de f in i t ivas al hablar de su 

e fec t iv idad en el aula. Si el docen te presen ta empat ia , sens ib i l idad , en tus i a smo , 

buen humor , ca l idez es mucho más fac t ib le que tenga éxito en su p ro fes ión . 

El mismo Ryan por medio de sus inves t igac iones conc luye que el maes t ro 

e fec t ivo es "democrá t i co , comprens ib l e , mot ivante , or ig inal , amable , a le r ta , 

responsable , f i rme y conf i ab le" , por o t ra parte, los docentes ine fec t ivos se 

carac ter izan por ser parc ia les , au tocrá t icos , rese rvados , duros , c rue les , 

apagados , evas ivos , i r r i tables y nada cer te ros . (306) 

Las ac t i tudes son un ingred ien te esencia l en la personal idad de un ser 

humano. Son también muy impor tan tes en el proceso de e n s e ñ a n z a - a p r e n d i z a j e y 

representan un e fec to d i rec to en nues t ra conducta y en la manera en que 

in te rac tuamos con o t ros seres humanos . 

De acuerdo a Ryan y Cooper , hay cuat ro categorías ac t i tud ina les que a fec tan 

la enseñanza : 

• La act i tud del docen te hacia si mismo 

• La acti tud del docente hacia sus alumnos y hacia la re lación entre e l los 



• La ac t i tud del docen te hacia sus co legas 

• La ac t i tud del docen te hacia la mater ia que enseña (306) 

En cuan to a la act i tud del docente hacia sí mismo, el p ro feso r debe aprender 

a conocerse , a iden t i f i ca r sus emoc iones y sen t imien tos si quiere ser capaz de 

llegar a en tender a sus a lumnos . Si no es capaz de admit i r s en t imien tos como el 

enojo o la hos t i l idad ignorará o negará es te t ipo de sen t imien tos en sus 

es tud ian tes y ca ta logará como algo "negat ivo" el hecho de que a lgún a lumno 

suyo se eno je . Al menos de que el maes t ro r econozca sus p rop ias ans iedades 

será capaz de sobre l levar y entender las ans iedades de sus es tud ian tes . 

El p r o f e s o r debe ana l izarse y aprender a conocerse además de aceptar con 

humi ldad sus e r ro res o defec tos . Debe rea l izar este proceso de auto-

conoc imien to o au to-exp lorac ión a lo largo de su vida y a t ravés de las 

re lac iones que sos t i ene con o t ros seres humanos . Día a día nos encon t ramos 

ante s i tuac iones nuevas y debemos da rnos cuen ta de cómo reacc ionamos en 

d i f e ren te s m o m e n t o s de nues t ra vida. Seamos consc ien tes de que es tamos f ren te 

a un grupo de seres humanos , que somos su guía y muchas veces su modelo y 

debemos conocer nues t ras reacciones para poder en tender las de nues t ros 

a lumnos . 

Como se menc ionó an te r io rmente , la act i tud del docente hacia sí mismo juega 

un papel d i rec to en las ac t i tudes del docente hacia o t ros . Se debe tener una 

imagen real y c la ra de quiénes somos para poder , si es necesar io , cambiar de 

act i tud y l levar una mejor relación con nues t ros es tud ian tes . 

Por otro lado, los es tudiantes se carac ter izan por ser sens ib les obse rvadores 

de las ac t i t udes del docente hacia ellos, ac t i tudes que muchas veces los docen tes 



mismos no se pe rca tan de su presencia : p re ferenc ia por a lgunos es tud ian tes , 

disgusto por o t ros , expec ta t ivas de rendimiento muy l imi tadas por par te del 

docente y c la ra p re fe renc ia por conduc tas dóci les en los a lumnos . 

El docen te , al pe rca ta r se de cier ta p re fe renc ia o d isgus to por a lguno de sus 

alumnos, debe poner so luc ión inmedia ta por medio de ac t iv idades cen t r adas en el 

grupo, d inámicas o d i scus iones . Muchas veces a lgunas ac t i tudes basadas 

p r imord ia lmente en el componen te cognosc i t ivo , la i n fo rmac ión ac tua l i zada 

pudiera repercu t i r en un cambio de ac t i tud en el docente . Por e jemplo , cuando 

hablamos de expec ta t ivas del p r o f e s o r , si al docente se le in forma que su g rupo 

es "malo" t endrá expec ta t ivas muy d i fe ren tes a aquel las que surgen cuando se le 

comenta que el g rupo es "muy bueno" . Muchas veces , los e s tud i an t e s 

responderán de manera muy pobre en respues ta p rec i samente a las expec t a t i va s 

del p r o f e s o r . Las ac t i tudes de los es tudiantes cambiarán rad ica lmen te si 

cambian las ac t i t udes del p ro f e so r . A esto nos dice el ps icó logo Cari Rogers que 

el a p r e n d i z a j e s ign i f i ca t ivo depende de c ier tas cua l idades ac t i tud ina les que 

exis ten el la re lac ión personal del fac i l i tador y el a lumno, (c i tado en Cooper , 

312) El docen te debe ser hones to en lugar de represen ta r ro les a r t i f i c i a l e s al 

estar f ren te a sus a lumnos , debe ser él mismo; debe además va lora r a sus 

es tudiantes como lo que son seres humanos y tener empat ia hacia el los . 

Debemos cons ide ra r además que el docente no real iza t r aba jo a i s lado , está en 

contacto con o t ros co legas , con adminis t radores y con d i r e c t i \ o s . Muchas 

veces las ac t i tudes de los p ro fesores hacia sus super iores se convier ten en fuen t e 

de con f l i c t o s . De nuevo el docente debe anal izarse y conocer sus r eacc iones 



naturales al t ra ta r con personas que se encuen t ran en un rango super ior al del 

docente mismo. 

En ocas iones también iden t i f i camos al docen te que quiere sobresa l i r y 

conver t i r se en el super -maes t ro que acapara la a tenc ión de los demás p r o f e s o r e s , 

de los a l umnos y, lo que es más impor tan te , el r econoc imien to de la 

admin i s t rac ión . En la mayoría de los casos hab l amos de personas que se r ehusan 

a coopera r , a compar t i r , ante el temor de ser igua lados por otros y perder el 

r econoc imien to de sus super iores . Esta es sin duda una act i tud muy negat iva que 

repercute en el avance de la ins t i tuc ión misma. La misma admin i s t rac ión debe 

fomentar el t r aba jo por equipos y debe tener un t ra to jus to hacia todos los 

docentes . 

La ú l t ima sección se re f ie re a la ac t i tud del docente hacia la mater ia que 

enseña y puede resumirse de una manera muy senci l la : el maestro debe sentir 

en tus i a smo hacia su mater ia . Al igual que se hab laba de la sens ib i l idad que 

t ienen los e s tud ian tes hacia las ac t i tudes de su maes t ro hacia el los, de la misma 

manera se dan cuenta de la act i tud hacia la mater ia . El docente que s ien te 

pasión por lo que enseña mot ivará f ác i lmen te a los es tud ian tes y hará que a e l los 

también les gus te . El docente debe ser honesto y debe rechazar aque l la mater ia 

que no le en tus iasma. Hay que recordar que si hay entusiasmo por par te del 

docente el ap rend iza je s igni f ica t ivo será más fácil de a lcanzar . 

No se pre tende evaluar el est i lo de enseñanza del docente , ni su pe r sona l idad , 

sino por medio de este estudio se eva luará el perf i l del docente de la facul tad de 

F i losof ía y Letras y se comparará con el perf i l e s t ipu lado por el p royec to Vis ión 

V ANL 2006 con la f inal idad de encont ra r las áreas de opor tunidad y así 



for ta lecer las para a lcanzar las metas propues tas por dicho proyecto en el renglón 

de perf i l docen te . 

Recordemos que nos d e b e m o s a la sociedad con quien t enemos el compromiso 

de t raba ja r educando a los f u t u r o s profes ion is tas , y que es median te eva luac iones 

como és tas como es pos ib le da rnos cuenta de nues t ra rea l idad para reor ien ta r 

nuestro rumbo y fo r t a l ece r nues t ra misión. 

II .3. El e s tud io . Rea l i zado a part ir de la eva luac ión de desempeño docente 

bajo la óp t ica de los e s tud ian tes de la Facultad de F i losof ía y Let ras tuvo como 

obje t ivo generar i n f o r m a c i ó n vál ida y conf iab le con respec to a los p ro f e so re s y 

comparar la con el pe r f i l e s t ipu lado por el p royec to Vis ión UANL 2006 con la 

f inal idad de tomar dec i s iones y rea l izar r ecomendac iones respec to a la 

admin i s t rac ión de recursos humanos . 

I I .3 .1 . Def in ic ión de var iab les e ind icadores . De acuerdo a Hernández 

Sampier i , "una var iab le es una propiedad que puede var iar y cuya var iac ión es 

suscept ib le de medi r se" . (75) En el caso de la inves t igac ión rea l izada , las 

var iab les se de f inen en torno a las d imens iones ac t i tud ina les del docen te , de la 

s iguiente manera : 

• Mot ivac ión . Puede de f in i r se como "el grado en el cual se se lecc ionan 

(a) metas que a lcanzar y (b) el e s f u e r z o que se rea l iza para llegar a 

e l las" . (Brown, 34) 

* Promoción de valores . En el aula, el docente además de cumpl i r 

ob je t ivos de t ipo informat ivo , debe enfocar sus energía hacia la 

fo rmac ión de sus a lumnos . Debe promover los valores en el aula. Se 

de f inen los va lores como "el con jun to de c reenc ias acerca de lo que es 



verdadero o fa l so , impor tan te o no impor tante , que se conservan y 

apoyan consc ien temente" . (Chavena to , 72) 

* Respe to y t rato hacia el a lumno . Como ser humano que es, el a lumno 

merece un buen t ra to de par te de sus maes t ros , quienes debemos 

respe tar lo y reconocer su valor como persona. 

El ins t rumento ut i l izado es el ins t i tuc iona l para evaluar el de sempeño 

docente a t ravés de la óp t ica de los e s tud ian tes . Ese ins t rumento cons ta de d iez 

í temes que se en focan en t r es d imens iones : el conoc imien to de la mater ia , la 

metodología y técnica u t i l i zada por el docen te y por úl t imo las ac t i tudes . 

Las var iab les antes menc ionadas se cuan t i f i can u t i l i zando los s igu ien tes 

indicadores : 

• Mot ivac ión , con las p reguntas : ¿cuál es le grado en que el maes t ro mot iva la 

r e f l ex ión y par t i c ipac ión de los a lumnos en c lase? y ¿cuál es el grado en que 

el maes t ro motiva a los a lumnos a es tudiar y a hacer ta reas fuera de c l a se? 

• P romoc ión de valores , con la p regunta : ¿cuál es el grado en que el maes t ro 

inculca a los es tud ian tes valores de t r aba jo , honest idad, r e sponsab i l idad , e tc . ? 

• Trato hacia los a lumnos , con la pregunta : ¿cuál es el t rato al a lumno por par te 

del maes t ro? 

II .3 .2. Tipo de es tudio . La inves t igac ión rea l izada se t ra ta de un au toes tud io 

de t ipo descr ip t ivo . Dankhe . c i tado por Sampier i , nos dice que "los es tud ios 

desc r ip t ivos buscan espec i f i ca r las p ropiedades impor tan tes de personas , grupos , 

comun idades o cualquier otro fenómeno que sea somet ido a anál is is" . (60) Por 

medio de este autoes tudio se evaluó el componen te act i tudinal del perf i l del 



docente de la Facul tad de F i losof ía y Letras . Se cons idera au toes tud io porque 

fue rea l izado en la misma facul tad de Fi losof ía y Letras . 

El ob je t ivo del es tud io , como fue menc ionado an te r io rmen te , es descr ib i r el 

perfi l ac t i tud ina l del docente , tomando en cuenta las d i f e r en t e s d imens iones 

como son la mot ivac ión , la promoción de valores y el t ra to hacia el a lumno . En 

este es tud io no se ana l izan aspectos como si el maes t ro que mot iva o f r ece un 

mejor t ra to a los a lumnos ; si se p re tendie ra ob tener este t ipo de da tos es ta r íamos 

hablando de un es tudio bás icamente cor re lac iona l , no desc r ip t ivo . 

En el cap í tu lo s iguiente se descr ibe el es tudio , las cond ic iones en las que se 

rea l izó , los r e su l t ados que mostró , así como las conc lu s iones y respec t ivas 

r ecomendac iones . 



III. Eva luac ión del per f i l del docente de la Facultad de F i losof ía y Le t r a s 

I I I . I . Metodo log ía . Para esta invest igación se u t i l izó el mé todo de la 

encuesta , empleando los ins t rumentos ins t i tucionales de eva luac ión del 

desempeño docente , ap l i cados a los maes t ros de la Facul tad de F i lo so f í a y Le t ras 

en los años 1998, 1999 y 2000. 

I I I .1 .1 . El i n s t rumen to . Se t ra ta de un cues t ionar io compues to por diez 

preguntas de opción múl t ip le (c inco opciones en cada caso) que fue e l abo rado 

por el Cent ro de Eva luac iones de la Univers idad Autónoma de Nuevo León. 

Incluye p regun ta s r e l ac ionadas con el desempeño del p ro fe so r en el au la , acerca 

de t écn icas d idác t i cas y o t ros í temes que van d i r ig idos a eva luar el pe r f i l 

ac t i tudina l del docen te . En con jun to , las respuestas a todas es tas p r egun t a s 

integran el l l amado índ ice de Sa t i s facc ión Ponderado , r ep resen tado por las 

siglas ISP, que re f l e j a la eva luac ión del p rofesor . 

Como se menc ionó an te r io rmente , el instrumento apl icado es ins t i tuc iona l y 

cor respondió a los enca rgados de su e laborac ión real izar p ruebas que avalan la 

conf iab i l idad y la va l idez del mismo. El refer ido cues t ionar io se p resen ta como 

anexo #2 de este documen to . 

Dadas las cond ic iones de la evaluación, los ap l i cadores del i n s t rumen to 

deben ser pe rsonas a j e n a s a la unidad de anál is is , y en esta ocas ión se rec lutó un 

grupo de ap rox imadamen te t re in ta alumnos, a quienes se les impar t ió una 

capac i tac ión previa a la ap l icac ión del ins t rumento . 

Todos los ap l i cadores fueron a lumnos de nuestra escuela . Se d i r ig ie ron a los 

grupos y exp l ica ron el p roceso a los es tudiantes . A la hora en que se ap l icó el 

ins t rumento , el docen te salía del salón. Cada es tud ian te -ap l i cador co laboró 



La Facul tad de F i losof ía y Letras recibió un con jun to de repor tes con ten iendo 

los índ ices de Sa t i s f acc ión Ponderados , ISP, que represen tan las c a l i f i c a c i o n e s 

numérica de los p ro feso res , cor respondien tes a cada una de las mate r ias y 

grupos de cada maes t ro . 

En el p re sen te anál i s i s que f ina l iza en el mes de agos to del año 2001, se 

incluyen r e s u l t a d o s de las pr imeras t res eva luac iones del de sempeño docen te 

puesto que aún no se reciben los resu l tados de la cuar ta eva luac ión . 

Cada uno de los r epor tes se presenta en cuadros en donde se inc luye 

in fo rmac ión co r re spond ien te a cada uno de los í temes que c o m p o n e n el 

ins t rumento de eva luac ión y al número de a lumnos que contes tó en base a la 

escala e s t ab lec ida . 

A con t inuac ión se incluye un e jemplo : 



R E S P U E S T A S 

P R E G U N -

T A 

N O 

R E S P O N D E 

E X C E L E N -

T E 

M l ' Y 

B I E N 

B I E N R E G I L A R D E F I C I E N -

T E 

T O T A L 

001 0 12 3 0 0 0 15 

002 0 14 0 1 0 0 15 

003 0 13 1 1 0 0 15 

004 0 13 1 1 0 0 15 

005 0 8 6 1 0 0 15 

006 0 1 1 2 2 0 0 15 

007 0 8 4 3 0 0 15 

008 0 9 5 1 0 0 15 

009 0 12 2 1 0 0 15 

010 0 13 2 0 0 0 15 

Este cuadro representa la manera en que contes ta ron al cues t ionar io los 

a lumnos de un grupo compues to por quince es tudian tes . En la pr imer co lumna 

se es t ipu la el número de pregunta o ítem, enseguida y en cada caso, se regis t ra el 

número de a lumnos que no con tes tó a cada ítem, los que cons ideran que el 

desempeño de su maes t ro es excelente respecto a cada react ivo , a con t inuac ión el 

número de es tud ian tes que cons ideran el desempeño como muy bueno , como 

bueno, como regular y como def ic ien te , para que en el úl t imo cuadro se es t ipu le 

el número total de es tud ian tes que contes ta ron . 

Ut i l i zando la in fo rmac ión regis t rada en los fo rmatos , se generó una base de 

datos en el p rograma FoxPro 2.6 para Windows, con los s iguientes campos : 



• Colegio 

• P regun ta 01, 02, etc . . . 

* P regun ta 10 

• Tota l 

Ut i l izando dichos repor tes de eva luac ión docen te se procedió a cap tura r la 

in fo rmac ión . Se cons ideraron todos los co leg ios y todos los reac t ivos y se 

ident i f icó la can t idad de a lumnos que ca l i f i caban al maes t ro como def i c i en te y 

por úl t imo al to ta l de a lumnos que contes ta ron la encues ta . Dicha base de da tos 

se procesó en el p rograma es tad ís t ico Sta t is t ics Package for Soc ia l Sc iences , 

SPSS, generando las f recuenc ias y porcen ta jes genera les para cada p regunta . 

De esta manera fue pos ib le ordenar los reac t ivos en una escala as ignando el 

primer lugar al que fue mejor ca l i f i cado y al f ina l , el lugar número diez se 

as igna al reac t ivo que obtuvo la peor ca l i f i cac ión por par te de los e s tud ian tes . 

I I I . 1.3. In te rpre tac ión de datos . En esta secc ión se p resen tan los da tos 

más s ign i f i ca t i vos de los t res años en que se ha l levado a cabo la eva luac ión al 

desempeño docen te : 

• Cálcu lo de las medias de la muest ra . A con t inuac ión se presenta una tabla en 

la que se es t ipu la , en cada uno de los t res años en que se ha l levado a cabo la 

eva luac ión docen te , el número de p rofesores que fue evaluado y además se 

presenta el p romedio obtenido al sumar todos los Indices de Sa t i s f acc ión 

Ponderada , ISP, que representa la ca l i f icac ión o torgada a cada docente , y 

dividida ent re el número de profesores : 



F A C U L T A D DE FILOSOFÍA Y LETRAS 

U N I V E R S I D A D AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN 

E V A L U A C I Ó N DEL DESEMPEÑO DOCENTE 

Año en que se llevó a 

cabo la evaluación 

Número de profesores 

evaluados 

Calificación promedio 

obtenida por los docentes 

1998 160 76.88 

1999 142 78.15 

2000 141 80.09 

Como podemos c l a r amen te observar , las ca l i f i cac iones p romedio ob ten idas 

por el to ta l de p ro f e so re s de la Facultad de F i losof ía y Let ras se han 

inc rementado , reg i s t rando de 1998 a 1999 un aumento de 1.27 un idades , 

mientras que de 1999 al año 2000 se regis t ró un incremento de 1.94 puntos . En 

los t res casos la ca l i f i c ac ión es super ior a se tenta . 

A con t inuac ión se presen tan de manera gráf ica los p romedios de los t res 

años de eva luac ión del de sempeño docente: 
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En la facul tad ex i s ten siete co leg ios y un Area Común (antes Área Bás ica 

Común). Para tener una v is ión más c lara de la s i tuación que impera en cada uno 

de los co leg ios en cuanto al desempeño de sus docentes , se p resen ta la s igu ien te 

tabla: 

Colegio Promedio 1998 Promedio 1999 Promedio 2000 

A B C / A C 76.23 78 81.53 

B I B L I O T E C O L O G I A 71.48 74.41 81.98 

F I L O S O F Í A 84.63 79.43 86.55 

H I S T O R I A 86.64 78.65 71.07 

L E T R A S 83.31 83.65 82.06 

L I N G Ü Í S T I C A 74.6 79.37 84.07 

P E D A G O G Í A 78.76 77.01 77.84 

S O C I O L O G Í A 77.08 80.95 75.74 

T O T A L 7 6 . 8 8 78.15 8 0 . 0 9 

Comparando los r e su l t ados obtenidos en las t res eva luac iones , podemos hacer 

los s igu ien tes comen ta r ios : 

• ABC/AC - En el equ ipo de docen tes del Área Común o Área Básica Común 

del plan an t iguo , se nota c la ramente un incremento de sus p romed ios , lo que 

es de par t icu lar impor tancia en es tos momentos en que se ha in ic iado la 

implementac ión del red iseño cur r icu lar . 



• B1BLIOTECOLOGÍA - También se puede observar un inc remento en los 

p romed ios ob ten idos por los docen tes de este co leg io . Si comparamos los 

r e su l t ados ob ten idos en 1998 con los del año 2000 , podem os encon t ra r una 

d i f e renc ia de 10.5 pun tos . 

• F I L O S O F Í A - En el Coleg io de F i losof ía se nota una d i sminuc ión de l 

promedio de los docen t e s al compara r la eva luac ión de 1998 con la de 1999, 

para de nuevo inc rementa r se en el año 2000. Sin embargo , si comparamos el 

resu l tado ob ten ido en 1998 (84 .63) con el del año 2000 (86 .55) el sa ldo 

resul ta pos i t ivo . 

• HISTORIA - Si comparamos los resu l tados ob ten idos por los docen tes que 

componen el Colegio de His tor ia , en los t res años , nos da remos cuenta que 

hubo un re t roceso bas tante s ign i f i ca t ivo en sus promedios , que va de 86.64 

obtenido en 1998 a 71.07 que se obtuvo en el año 2000. 

• LETRAS - Los tres resu l tados son muy parecidos . Se t ra ta de un colegio 

cuyos docen tes se han manten ido con promedios a l rededor de los 82 puntos , 

sin embargo notamos que del 98 al 99 inc rementa ron en .34 puntos para 

d isminui r después del 99 al 2000 en 1.54 puntos . 

• L INGÜÍSTICA APLICADA - En es te Colegio se regis t ró un incremento de 

5.31 de 1998 a 1999. De nuevo notamos que de 1999 al 2000 el promedio de 

sus docen tes incrementó , pero en esta ocasión en 4.7 puntos . 

• PEDAGOGÍA - Al igual que el Colegio de Letras Hispánicas , el Colegio de 

Pedagogía ha regis t rado muy poco cambio en el promedio obtenido por sus 



docentes en las eva luac iones de desempeño , hab iendo a lcanzado 78 .76 , 77.01 

y 77.84 pun tos respec t ivamente en los años 98, 99 y 2000. 

• SOCIOLOGÍA - Entre 1998 y 1999 el Colegio de Soc io log ía p resen tó un 

cons iderab le incremento en el promedio de sus eva luac iones (3 .87 pun tos ) , 

sin embargo para el año 2000 se regis t ró el p romedio más ba jo de los t res 

per íodos : 75 .74. 

P resen tamos en las páginas s iguientes y de una manera g rá f i ca , los 

resu l tados ob ten idos en promedio por los docen tes que impar ten ma te r i a s en 

los d ive r sos co leg ios y el área común de la facu l tad . 
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Año tras año se ha eva luado a la mayor par te de los docen tes de la 

facul tad . En el pr imer año se eva luó a una cant idad l ige ramente mayor de 

p ro fesores comparada con la de los años 1999 y 2000 en donde se eva lua ron 

141 y 142 docen tes r e spec t ivamen te . 

El cuadro s iguiente repor ta las can t idades exac ta s de p ro fe so res 

eva luados en cada ocas ión : 

Año en que se l levó a cabo la 

eva luac ión 

Número de p ro f e so re s eva luados 

1998 160 

1999 142 

2000 141 

Número de docentes evaluados por año 

<D 
C 
0) o o 
"O 
0) 
"O 

É 
3 

165 
160 
155 
150 
145 
140 
135 
130 

• 1998 
• 1999 
• 2000 

A ñ o 



Dist r ibución de pun ta jes . Los c ien to sesenta docen tes , cuyo d e s e m p e ñ o fue 

eva luado en el año de 1998, ob tuv ie ron una ca l i f i cac ión promedio que queda 

d is t r ibuida de la s igu ien te forma: 

Número de Intervalo de c a l i f i c a c i o n e s Frecuencia C a l i f i c a c i ó n 
intervalo (número de 

p ro fesores ) 
p romedio 

1 37-43.99 6 40.5 
2 44-50 .99 1 47 .5 
3 51-57.99 5 54.5 
4 58-64.99 10 61.5 
5 65-71.99 23 68 .5 
6 72-78.99 37 75.5 
7 79-85.99 40 82.5 
8 86-92.99 29 89.5 
9 93-99 .99 9 96 .5 

Distribución de puntajes por 
intervalos, año 1998 

50 
2 <« . n 

•o ® 40 
"8 g 30 
S «s 2 0 

5 I 10 ° O 

1 3 4 5 6 8 9 

Número de intervalo 



Si a n a l i z a m o s la d i s t r ibuc ión de pun ta j e s ob ten idos por los p ro f e so re s en el 

año de 1998, no ta remos que la moda se obt iene en el intervalo que va de 79 a 

85.99 pun tos con 40 p ro feso res . La ca l i f i cac ión más ba ja fue de 37 pun tos , y la 

más al ta f u e de 96.06. La curva se or ienta hacia la derecha , lo que represen ta 

que una mayor pa r te de los p ro fesores , como lo menc ionamos an te r io rmen te , 

ob tuv ie ron p u n t a j e s promedio a l tos . 

El 28% de los docen tes ob tuv ie ron ca l i f i cac iones p romedio por deba jo de 

se tenta pun tos . 

En la pág ina s iguiente encon t ramos una g rá f i ca que nos mues t ra las 

ca l i f i c ac iones p romedio que ob tuv ie ron cada uno de los c iento sesenta 

p ro fe so res eva luados . Podemos c la ramente observar la ca l i f i c ac ión más ba ja , la 

más a l ta y además el número de p ro fesores que ob tuv ie ron pun ta j e s i n fe r io re s al 

se tenta . 
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Los c iento cuarenta y dos docen tes . cu>o d e s e m p e ñ o fue eva luado en el año 

de 1999, ob tuvieron una ca l i f i cac ión promedio que queda d i s t r ibu ida de la 

s iguiente fo rma: 

Número de Intervalo de ca l i f i c ac iones Frecuencia Ca l i f i c ac ión 
intervalo (número de 

p ro fesores ) 
promedio 

1 35-41.5 l 38.25 
2 41.51-48 3 44.75 
3 48 .1-54 .5 0 51.25 
4 54.51-61 8 57.75 
5 61.1-67.5 6 64 .25 
6 67.51-74 21 70.75 
7 74.1-80.5 32 77.25 
8 80.51-87 29 83.75 
9 87.1-93.5 27 90.25 
10 93 .51-100 15 96.75 

D i s t r i b u c i ó n d e c a l i f i c a c i o n e s , 

a ñ o 1 9 9 9 

N ú m e r o d e i n t e r v a l o 

En es te año la moda se a lcanzó en el in tervalo que va de 74.1 a 80.5 pun tos , 

con 32 p ro fe so res que ob tuv ie ron una ca l i f i cac ión p romed io den t ro de es te 

rango. La curva se or ien ta hacia la de recha , lo que r ep resen ta que los docen t e s 



obtuvieron c a l i f i c a c i o n e s a l tas . La ca l i f i cac ión más baja fue de 31.17 y la más 

alta fue 100. Den t ro de los p r imeros in tervalos solamente encon t ramos a 18 

maes t ros ob ten iendo p romed ios que van de 57 a 67 puntos . 

En la s igu ien te página encon t r amos la gráf ica que mues t ra las ca l i f i cac iones 

obten idas por todos y cada uno de los docen tes en el año de 1999. 
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• Fn el año 2000, fueron eva luados c ien to cuarenta y un d o c e n t e s , cuyos 

resu l tados fueron c l a s i f i cados en in te rva los de la manera s igu ien te : 

Número de In tervalo de c a l i f i c a c i o n e s Frecuenc ia Ca l i f i cac ión 
intervalo (número de 

p ro fesores ) 
promedio 

1 27 .5-35 .55 1 31.53 
2 35.56-43.62 0 39 .59 
3 43 .63-51 .69 1 47 .66 
4 51.7-59.75 5 55.73 
5 59 .76-67.8 7 63 .87 
6 67 .81-75 .86 24 71.84 
7 75 .87-83.92 41 79.9 
8 83 .93-91 .97 41 87.95 
9 91 .98-100 21 95.99 

D i s t r i b u c i ó n de p u n t a j e s , a ñ o 2 0 0 0 

Número de intervalo 

En el año 2000, la moda del g rá f i co se local iza en los in te rva los 7 y 8. con 

41 p ro fe so res en cada caso , que ob tuv ie ron ca l i f i cac iones en t re 75 .87 -83 .92 y 

83 .93-91 .97 . Solamente 14 de los docen tes eva luados se les ubicó en los r angos 

de pun ta j e s menores a 68 . por lo que la curva c la ramente se or ien ta hac ia la 



derecha . Obse rvamos que se t ra ta de una curva b imodal , en donde las modas se 

local izan con pun tos medios 79.9 y 87.9 con una f r ecuenc ia de 41 en cada caso. 

Loca l i zamos sin e m b a r g o , a un p rofesor que obtuvo como promedio de sus 

ISP una ca l i f i cac ión menor a t re in ta , seguido por un docente cuyo p romed io s 

mayor a c incuen ta . La ca l i f i cac ión más alta es 100 y el g rá f ico inc luyendo todos 

los p u n t a j e s se mues t ra a con t inuac ión . 
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• C la s i f i cac ión de cada uno de los reac t ivos del cues t ionar io de acuerdo con la 

d imens ión que evalúa . El cues t ionar io u t i l izado para la eva luac ión de los 

docen tes fue des in tegrado y los d i fe ren tes í t emes que lo componen fue ron 

c l a s i f i cados de acuerdo a la d imens ión que cada uno evalúa, quedando 

d i s t r ibu idos de la s igu ien te manera : 

DIMENSIÓN N U M E R O DE ITEM 

Desempeño y Conocimiento de la materia 1 , 2 , 5 y 9 

Metodología y técnicas 3 y 4 

Actitudes y valores 6, 7, 8 y 10 

Resul tados del afio 1998 

Los í temes fue ron o rdenados a par t i r del mejor ca l i f i cado por los es tud ian tes , en 

orden descend ien te 

í t em Dimensión Aspecto 

02 D y C Nivel de conocimientos del maestro en la 
materia que imparte. 

09 D y C Grado de cumplimiento del programa. 
10 Actitud Trato al alumno por parte del maestro. 
05 D y C Grado en que el maestro cumple con los 

horarios de clase establecidos. 
03 T Habilidad del maestro para explicar. 
04 T El maestro enriquece con sus comentarios y 

explicaciones los temas del libro. 
01 D y C Grado en que el maestro prepara su clase. 
08 Actitud Grado en que el maestro inculca a los 

estudiantes valores de trabajo, honestidad. 
06 Actitud Grado en que el maestro motiva a la 

reflexión y participación. 
07 Actitud Grado en que el maestro motiva a estudiar 

y a hacer tareas fuera de clase. 

P u n t o m á s d é b i l 

D y C = Desempeño y Conoc imien to T = Técnica 
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Resul tados del año 1999 

í t emes o r d e n a d o s a par t i r del mejor ca l i f i cado por los es tud ian tes , en o rden 

descend ien te . 

í t e m Dimensión Aspecto 

02 D y C Nivel de conocimientos del maestro en la 
materia que imparte. 

09 D y C Grado de cumplimiento del programa. 
05 D y C Grado en que el maestro cumple con los 

horarios de clase establecidos. 
03 T Habilidad del maestro para explicar la 

clase. 
10 Actitud Trato al alumno por parte del maestro. 
04 T El maestro enriquece con sus comentarios 

y explicaciones los temas del libro. 
01 D y C Grado en que el maestro prepara y organiza 

su clase. 
07 Actitud Grado en que el maestro motiva a los 

alumnos a estudiar y hacer tareas. 
06 Actitud Grado en que el maestro motiva a la 

reflexión y participación en clase. 
08 Actitud Grado en que el maestro inculca valores. 

P u n i ó m á s d é b i l 

D y C = Desempeño y Conoc imien to 
T = Técnica 
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Resul tados del año 2000 

í t emes o rdenados a par t i r del mejor ca l i f i cado por los e s tud ian tes , en o rden 

descend ien te . 

Item Dimensión Aspecto 

02 D y C Nivel de conocimientos del maestro en la 
materia que imparte. 

04 T El maestro enriquece con sus comentarios 
los temas estudiados en el libro. 

09 D y C Grado de cumplimiento del programa. 
10 Actitud Trato al alumno por parte del maestro. 
03 T Habilidad del maestro para explicar. 
06 Actitud Grado en que el maestro motiva a la 

reflexión y participación de los alumnos. 
01 D y C Grado en que el maestro prepara su clase. 
05 D y C Grado en que el maestro cumple con los 

horarios de clase. 
08 Actitud Grado en que el maestro inculca a los 

estudiantes valores. 
07 Actitud Grado en que el maestro motiva a los 

estudiantes a estudiar fuera de clase. 
M é s d é b i l 

D y C = Desempeño y Conocimiento 
T = Técnica 
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Claramente podemos observar en los t res años consecut ivos en que se l levó a 

cabo la eva luac ión al desempeño docen te que los í temes que fueron ca l i f i c ados 

por los es tud ian tes como de f i c i en t e s , per tenecen a la línea de ac t i tudes , 

p r inc ipa lmente los # 6, 7 y 8 co r re spond ien tes a los rubros s iguientes : 

• #6 - Grado en que el maes t ro motiva a la re f l ex ión y a la pa r t i c ipac ión . 

• #7 - Grado en que el maes t ro motiva a es tudiar y a hacer tareas fuera de clase 

• #8 - Grado en que el maes t ro inculca a los es tudiantes valores de t raba jo , 

hones t idad , etc. 

Dentro del rubro de act i tud también se localiza el ítem #10, que represen ta el 

trato del maes t ro hacia el es tudiante . En este caso la ca l i f i cac ión o to rgada en 

promedio por los es tud ian tes es mejor que la que o torgaron a los o t ros í temes 

que componen la eva luac ión en la d imens ión ac t i tudinal , lo que represen ta que, 

aunque es parte del per f i l ac t i tudina l del docente , existe en promedio un buen 

trato de los p ro fesores hacia los es tud ian tes . 

Sin embargo , el punto posi t ivo lo representa el hecho que los po rcen t a j e s de 

es tud ian tes que cons ideran es tos rubros ac t i tudinales como def ic ien tes en sus 

docentes , d i sminuyeron cons ide rab lemen te en el año 2000 en comparac ión con 

las o t ras dos eva luac iones an ter iores , ob teniendo porcenta jes que se mues t ran en 

la tabla s iguiente : 



Porcentaje de estudiantes que calificó como deficiente cada uno de los ¿temes 

de dimensión actitudinal, por año: 

Item Año 98 Año 99 Año 2000 

Docente motiva a 

la reflexión y 

participación. 

33.6 % 31 .6% 19% 

ti 7 Docente motiva a 

estudiantes a hacer 

tareas y estudiar 

fuera de dase . . . 

37% 29 .7% 20 \ % 

#8 Docente inculca 

valores 

32.6% 34 .8% 21 .1% 

üJO Trato al alumno 

por parte del profesor 

23 .1% 25% 16% 

Gra f i cando el ítem #6 . 

Grado en que el maestro motiva a la reflexión y 
participación. Porciento de alumnos que 

considera este rubro como deficiente, por año. 
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Resulta c la ro que de 1998 al año 2000 se reg i s t ró una d i sminuc ión en el 

porcen ta je de es tud ian tes que cons idera como de f i c i en te el rol que juega su 

p rofesor como mot ivador de r e f l ex ión y pa r t i c ipac ión en c lase . En 1998 el 

33 .6% de los es tud ian tes cons ide raban como de f i c i en t e a su p ro fe so r en es te 

rubro , d i sminuyendo el po rcen ta j e en 1999 al 31 .6% y cayendo hasta 19% en el 

año 2000. 

Gra f i cando el í tem #7, ob t enem os lo s igu ien te : 

ítem #7: Grado en que el docente motiva a los 
estudiantes a hacer tareas y a estudiar, porciento 
de alumnos que lo consideran deficiente, por año. 

40 
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Se repi te el pa t rón de d i sminuc ión en cuan to al número de e s tud i an t e s que 

cons ideran como def i c i en te el rol que juega su maes t ro como mot ivador . en es te 

caso para es tud ia r y hacer t a reas fuera de c lase . 



En cuan to al ítem #8 

ítem #8, Grado en que el maestro inculca valores. 
Porciento de estudiantes que lo clasificó como 

deficiente, por año 

40 
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En es te caso , podemos obse rvar que , mient ras que de 1998 a 1999 hubo un 

aumento en el po rcen ta je de e s tud ian te s que cons ide ra ron como de f i c i en t e el 

papel del maes t ro al inculcar va lores , para el año 2000 el p o r c e n t a j e cayó 

cons iderab lemente : de 32.6% en 1998 a 34 .8% en 1999 y 21 .1% en el año 2000. 

En cuanto al ítem #10 . que r e f l e j a el po rcen ta j e de a l u m n o s que cons ide ra 

como def i c i en te el t ra to que recibe de sus maes t ros , és te se cons ide ró en 23 .1% 

en 1998. 25% en 1999 y decrec ió l legando a 16% en el año 2000 . La gráf ica 

s iguiente nos mues t ra los va lores menc ionados : 



m 

Item #10: Trato del docente hacia el alumno. 
Porcentaje de estudiantes que lo clasificaron 

como deficiente, por año. 

30 
25 

| 20 
I 15 
o 10 

5 
0 

• 1998 
• 1999 
• 2000 

En general , en el año de 1998 aspec to que resul tó más de f i c i en t e ante la 

ópt ica de los es tud ian tes , respecto a sus docen tes , fue el a s p e c t o mot ivac iona l , y 

también r e f i r i éndonos al per f i l ac t i tud ina l del p r o f e s o r , el a spec to me jo r 

ca l i f i cado en es te rubro fue el t ra to que reciben los e s tud i an t e s de pa r t e de sus 

p rofesores . 

En 1999, el a spec to que recibe la peor ca l i f i cac ión f u e el c o n s i d e r a r al 

p rofesor como una persona que inculca va lores , el 34 .8% de los e s t u d i a n t e s 

ca l i f i có como de f i c i en te s a sus maes t ros . El ítem mejo r c a l i f i c ado fue el #10 . 

respec to al t ra to que reciben los e s tud ian tes de par te de los docen tes . 

En el año 2000. se perc ibe una mejor ía en los a spec tos que de f inen el pe r f i l 

ac t i tudina l del p ro fesor . El rubro del p ro fe so r como persona que inculca va lo res 

a los es tud ian tes fue el peor ca l i f i cado , con un 21 .1% de los a l u m n o s 



cons ide rando como def ic ien tes a sus maes t ros en este aspec to . El í tem #10 de 

nueva cuen ta fue el que recibió mejor ca l i f i cac ión con tan sólo un 16% de los 

a lumnos cons ide rando como def ic ien te el t ra to que reciben de sus maes t ros . 



IV. Conc lus iones y r ecomendac iones . 

La cu l tura de la eva luac ión es sin duda una ca rac te r í s t i ca r ec ien te en la 

admin i s t r ac ión de las ins t i tuc iones públ icas de educac ión super ior en México . 

Su incorporac ión e implantac ión como base para la toma de dec i s iones ha sido 

lenta y to r tuosa , debido en gran par te a lo d i f íc i l que ha resu l tado supera r la 

inerc ia reac t iva que ha ca rac te r i zado a la ges t ión de la mayor ía de las 

un ive r s idades púb l i cas de nues t ro país . No obs tan te , como se desp rende de este 

t r aba jo , se pe rc ibe a n ivel nac iona l un impor tan te mov imien to empeñado en 

rever t i r esta tendenc ia . La apar ic ión de o rgan izac iones como CIEES, 

C E N E V A L , e tc . , deja cons tanc ia de lo que se señala . Esto p rovocado sin duda 

por la enorme pres ión que la compe t i t i v idad c rec ien te de un en to rno g loba l izado 

está e j e r c i endo sobre las ins t i tuc iones de educac ión super ior . 

Fue pos ib le cons ta ta r así mismo que las un ive r s idades se es tán incorporando 

a este proceso de una manera tardía , si se le compara con un ive r s idades como la 

de Aguasca l i en te s , la Au tónoma de Guada l a j a r a , el Tecno lóg ico de Monte r rey o 

la Ibe roamer i cana , es tas ú l t imas t res pr ivadas y la p r imera que se podr ía de f in i r 

como mixta , pues to que opera con un proyec to fue r t emen te in f luenc iado por la 

in ic ia t iva pr ivada . Es decir , que en las un ive r s idades púb l i cas la cu l tu ra de la 

eva luac ión es un proceso embr ionar io . 

Es in te resan te des tacar como par te de las conc lus iones de es te t r aba jo que la 

UANL, a pesar de lo señalado, está sen tando un au tén t ico p receden te en lo que a 

ges t ión educa t iva se re f ie re al ins t i tu i r el Proyec to Visión UANL 2006, cuya 

f i loso f í a , t ecno log ía e implementac ión , se sus ten tan en los e n f o q u e s modernos 



de la teor ía admin i s t r a t iva , como son la cal idad total , la mejora cont inua y la 

compe t i t i v idad mundia l , lo que coloca a nuestra univers idad en una au tén t ica 

pos ic ión de vanguard ia a nivel la t inoamer icano . Los resu l tados están a la vista y 

g rac ias a e s tos e s fue rzos se cuenta ya con una in formación de pr imera mano para 

apoyar la toma de dec is iones . 

En el caso espec í f i co del per f i l ac t i tudina l de los docen tes de la Facul tad de 

F i lo so f í a y L e t r a s es pos ib le comenta r y conclui r lo s iguiente : 

• La Facul tad de F i losof ía y Let ras , tanto por su or igen como por la 

na tu ra l eza de sus cur r icu la , es en lo fundamenta l una ins tancia fo rmadora 

de recursos humanos para apoyar el s is tema educa t ivo en todos sus 

n ive les , tan to en la docencia como en la inves t igac ión . Preocupa por lo 

tan to que la percepc ión que mani f i e s t an los a lumnos respecto a los 

docen t e s de la facu l tad en cuanto a su eva luac ión genera l , presenta 

r e s u l t a d o s que, aunque en t é rminos ordinales son sa t i s fac to r ios pues to 

que más del c incuen ta por ciento se ubican entre muy bien y exce len te 

duran te los t res años es tud iados , l lama la a tenc ión que en t é rminos de 

esca las (pun ta j e s ) , más del c incuenta por ciento de los maes t ros está por 

deba jo de los ochenta puntos . Preocupa así mismo que durante el per iodo 

ana l i zado cerca del t re inta por ciento de los docen tes ob tuv ie ron 

p romed ios por deba jo de los setenta puntos . 

• Resul ta in te resante des tacar que, aunque el per iodo anal izado es mu> 

cor to , se percibe un compor tamien to que pudiera ser in te rpre tado como 

una t endenc ia hacia una f ranca mejor ía . Resulta a len tador observar que 

hubo impor tan tes mod i f i cac iones con sent ido favorable en los valores 



ex t remos , ya que se r edu jo el número de p ro fe so res ca l i f i c ados en los 

in te rva los in fe r io res (28%, 28% y 9 .93% respec t ivamente ) y se 

inc rementó cons ide rab lemen te la p roporc ión de qu ienes fue ron 

c a l i f i c a d o s en los dos in tervalos más a l tos . 

* Se cons idera que la eva luac ión genera l , aunque por deba jo de lo que 

deber ía e spe ra r se para una facul tad fo rmadora de docen tes y de a lguna 

manera el r e fe ren te pa rad igmá t i co para toda la un ivers idad , r e f l e j a un 

perf i l pos i t ivo y no mues t ra una s i tuación que pudiera cons ide ra r se 

p reocupan te , sino todo lo con t ra r io , se pronos t ica op t imis ta en el a spec to 

e spec í f i co del domin io de la mater ia . que además de haber sido 

ca l i f i cado en todos los años con al tos pun ta j e s , m a n i f e s t ó una c lara y 

de f in i t iva t endenc ia a la a lza. Ésta sin duda puede cons ide ra r se como una 

fo r t a l eza para la admin i s t r ac ión de los recursos humanos y pos ib l emen te 

es té r e f l e j a n d o resu l tados de los e s f u e r z o s hechos duran te los ú l t imos 

años en asun tos r e l ac ionados con el nivel académico de nues t ros 

docen tes . Sería in teresante en un fu tu ro t ra ta r de ver i f i ca r esta re lac ión . 

* Resul ta pos ib le asumir que hay e l emen tos para cons ide ra r como acer tada 

una pol í t ica o r ien tada a br indar opor tun idades y es t ímulos a los maes t ros 

para la ob tenc ión de un mejor nivel y t ra ta r de aprovechar en forma 

ópt ima nues t ra Divis ión de Posgrado . Este aspec to es pa r t i cu la rmente 

impor tan te para los co leg ios de His tor ia , Pedagogía y Soc io log ía que 

mues t ran una t endenc ia negat iva y que requ ie re con urgenc ia ser 

rever t ida . El caso del Colegio de His tor ia , pos ib lemen te demande un 

es tudio más puntua l y p r o f u n d o . 



• En cuan to a la d imens ión ac t i tudinal , este resul tado par t icu lar resu l ta 

pos ib l emen te el más preocupante pues de a lguna manera c o n f i r m a ia 

h ipó tes i s con respec to a la percepción que t ienen los a lumnos en re l ac ión 

al pe r f i l ac t i tud ina l de los maes t ros de la facu l tad . 

• L lama pode rosamen te la a tenc ión el hecho de que los va lores se hayan 

po la r i zado ent re el dominio de la materia como extremo super io r y las 

ac t i t udes en el ex t remo opues to . Aquí de nuevo la t endenc ia v iene a 

aparecer como una a tenuante de esta p reocupante s i tuación. No obs t an te 

esa t endenc ia , se cons idera que la apar ic ión y pe rmanenc ia de las 

ac t i tudes como las peor ca l i f i cadas por los a lumnos , represen tan sin duda , 

si no una señal de a larma, sí una señal de adver tencia sumamen te 

impor t an te para la admin i s t rac ión de recursos humanos , ya que es te t ipo 

de s i tuac iones responde con f recuenc ia más a f ac to res de tipo 

o rgan izac iona l y laboral que p rop iamente de capaci tac ión y/o desa r ro l lo , 

con el ag ravan te de que con f recuenc ia sus e fec tos nega t ivos se pueden 

r e f l e j a r de una manera perversa en los resu l tados de otros p rog ramas del 

área . 

• Resu l ta a len tador ver que la tendencia es el me jo ramien to , sin embargo es 

ev iden te que los da tos re f l e jan una clara debi l idad en el ámbi to 

ac t i tud ina l , lo que indica la necesidad de evaluar el cl ima o rgan izac iona l 

y t ra ta r de de terminar en qué medida el inadecuado perf i l de los docen t e s 

responde a problemas de capac i tac ión y desarrol lo o es el r e f l e jo de 

e l emen tos asoc iados con problemas de naturaleza o rgan izac iona l o a 

f ac to re s de orden laboral , p r inc ipa lmente re lac ionados con la se lecc ión de 



persona l , r emunerac iones , incent ivos, cargos , ambiente de t r aba jo , etc. 

Se debe des tacar que, aunque la tendencia es op t imis ta , el p rob lema 

exis te y se r e f l e j a en el compor tamien to de los docen tes y en la 

pe rcepc ión que de el los t ienen los a lumnos. 

La eva luac ión como proceso y como e lemento integral de la admin i s t r ac ión 

de la f acu l t ad apenas empieza , su es tado de desar ro l lo es sin duda embr iona r io , 

sin e m b a r g o , los resu l tados parecen estar a la vis ta . La in fo rmac ión 

s ign i f i ca t i va y re levante se convie r te poco a poco en insumo fundamen ta l para la 

toma de dec is iones . Este t raba jo intenta formar par te de ese proceso y espera 

con t r ibu i r , aunque de manera modesta a la conso l idac ión de la cul tura de la 

eva luac ión en nuestra quer ida facul tad . 
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Glosario de las siglas utilizadas en este trabajo 

A A S A American Associa t ion of School 
Adminis t ra tors 

ABC/AC Área Básica Común / Área Común 
ANUIES Asociación Nacional de Univers idades 

e Ins t i tuc iones de Educac ión Super ior 
C E N E V A L Centro Nacional de Evaluación 
CIEES Comités In te r ins t i tuc iona les de 

Evaluación de la Educac ión Super ior 
C O N A C Y T Consejo Nacional de Ciencia y 

CPEA 
Tecnología 

CPEA Coopera t ive Program in Educat ional 

ERIC 
Adminis t ra t ion 

ERIC Educat ional Resources In fo rmat ion 

IDEA 
Center 

IDEA Ins t ruct ional Deve lopment and 

IES 
Ef fec t iveness Assessment 

IES Inst i tución de Enseñanza Super ior 
IQ In te l l igence Quot ient 
ISP índice de Sa t i s facc ión Ponderado 
PROMEP Proyecto de Mejoramien to de 

SEEQ 
Profesores 

SEEQ Studen t ' s Evalua t ion and Educa t iona l 

SEIT 
Quali ty 

SEIT Subsecretar ía de Educac ión e 

SEP 
Invest igación Tecnológica 

SEP Secretaría de Educac ión Públ ica 
SESIC Subsecretar ía de Educac ión Super ior e 

SIR 
Invest igación Cien t í f i ca 

SIR Student Ins t ruct ional Report 
SIRS Student Ins t ruct ional Rating Sys tem 
SPSS Stat is t ics Package for Social Sc iences 
U AM Univers idad Autónoma Met ropol i t ana 
UANL Universidad Autónoma de Nuevo León 
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ANEXO 2 



EVALUACIÓN A MAESTROS POR A L U M N O S 

Le ped imos su opin ión s incera respecto a las s iguientes preguntas . Mucho le 

a g r a d e c e r e m o s la respues ta a ellas para cada uno de sus maes t ros , u t i l izando la 

hoja de r e spues t a s con el nombre de la materia, con la clave y el número de 

grupo que se dic te . 

En esta encuesta no se requiere nombre ni número de matrícula en la hoja de 

respuestas 

Conteste: 

A ) E X C E L E N T E 

B) MUY BUENA 

C) BUENA 

D) REGULAR 

E) DEFICIENTE 

En su op in ión . . . 

1. ¿Cuál es el grado en que el maes t ro prepara y organiza su c lase? 

2. ¿Cuál es el nivel de conoc imien tos de su maestro en la mater ia que impar te? 

3. ¿Cuál es la habi l idad del maes t ro para explicar su c lase? 

4. ¿El maes t ro enr iquece con sus comentar ios y exp l icac iones los temas 

e s tud iados en el libro de tex to? 

5. ¿Cuál es el grado en que el maes t ro cumple con los horar ios de clase 

e s t ab lec idos? 

6. ¿Cuál es el grado en que el maes t ro motiva a los a lumnos a la re f l ex ión y 

par t ic ipac ión en c lase? 
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7. ¿Cuál es el g rado en que el maes t ro motiva a los a lumnos a es tudiar y a 

hacer ta reas fue ra de clase? 

8. ¿Cuál es el g rado en que el maestro inculca va lores de t raba jo , hones t idad , 

r e sponsab i l i dad , e tc .? 

9. En base al p r o g r a m a d la mater ia , ¿cuál es el grado de cumpl imien to de ese 

p r o g r a m a ? 

10.¿Cuál es el t ra to al a lumno por parte del maes t ro? 
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