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RESUMEN

Esta investigaci6n se realize para identificar que tanto los conocen los

profesores, cwil es su actitud a ser evaluados y como ponen en pr8ctica el

Modelo de EvaluaciOn de Competencias Integradas adoptado por la

Universidad Guadalajara Lamar, se IIev6 a cabo en la ciudad de

Guadalajara, Jalisco en el periodo escolar 2008 A Y 2008 8 a los

academicos en eI Campus Hidalgo 1, del area de Ciencias Econ6mico

Administrativas.

EI estudio se realizo con una vision interparadigmatica utilizando las

metodologias cuantitativas y cualitativas, en los que la parte te6rica trata de

la 'Teoria de la GestiOn Integrada de Ia Competencia ProfesionaY'. Para

realizar la investigaci6n de la tesis se utilize una combinaciOn de tecnicas;

una herramienta para Ia medici6n fue un cuestionario y por otra parte una

entrevista semiestructurada.

La recogida de informacion se 11ev6 a cabo en dos etapas:

Los primeros 35 cuestionarios de corte cuantitativo de prueba CAP en

eSCilla de Likert se aplic:aron a los profesores. EI objetivo: saber que tanto

conooen sobre eI modeIo de evaluaci6n institucional. las actitudes tIObre el

proceso, y como apIica eI ModeIo de CompetBncias Protesionates tmegradae

en8Upnk:tica~I.

En Ia segunda etapa Ie reeIizaron 5 entnMstas~ de corte

c:uaIitati¥o, las c:uaIes AlIpOfIdieron Ioe .. ooordinaree de las Iioenc:iaturaa,

deadministnlc:i6n.contadurilIpUbIica.~ynegocioe



intemacionales y 1 el secretario academK:o del campus, cuyo objetivo fue

analizar si ellos conooen el Modelo de Competencias, como aplican al

docente Ia evaluaci6n a su competencia y Ia importancia que Ie dan a dicha

evaluaci6n, ya que los resultados de Ia investigaci6n implica Ia perspectiva

del sector educativo de Ia instituci6n con respedo a Ia competencia del

profesor.

EI trabajo finaliza con un informe que recoge algunas reflexiones sobre

evaluaci6n a que son sujetos los profesores, asimismo de los administralivos

que cubren los roles de evaluadores.
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ABSTRACT

This investigation was realized to identify that so much the teachers know

them, which is his attitude to being evaluated and how they put into practice

the Model of Evaluation of Integrated Competitions adopted as the University

Guadalajara lamar, it was carried out in the city of GuactaIajara, Straw hat in

the school period 2008 To and 2008 8 to the academicians in the

Gentlemanly campus 1, of the area of Sdenoes Economically Administrative

officers,

The study was realized by an interparadigmatic vision using the quantitative

and qualitative methodologies. in that the theoretical part treats of the "

Theory of the Integrated Management of the Professional Competition ", To

realize the investigation of the thesis a oombination of technologies was in

use; a tool for the measurement was a questionnaire and on the other hand a

semistructured interview,

The withdrawal of information was carried out in two stages:

The first 35 questionnaifes of quantitative cut of test CAP in likert's scale

wer~ applied to the teadIenl. The aim: to know that so much they know on

the model of institutional evaluation, the attitudes on the prOO88S, and since

there applies the Modet of Pnlfessionat Competitions IntegrMed to his

professionalpractioe.

In the second stage there Wllfe reeIizIed 5 interviews eemHtruc:ttnd of

qI.IlIIitative cut. which 8n8W8AId the .. you wiI coordinMe of the mMtere. of

admlnlstration. pubIlc 1ICl:IOUrltaney. mertalIing MId ineerMtion8I buIinea Mld



1 to the academic secretary of the camptJS, which aim was to see if they

know the Model of Competitions, sinoe they apply the evaluation to the

teacher to his~ and the impoftance that they give him to the above

mentioned evaluation, sinoe the results of the investigation it implies the

perspectiYeofthe edueationatsedorofthe institution with regard to the

oompetitionoftheteacher.

The paper condudes with a report containing some refIeetions on evaluation

that are subject teachefs, oIer1(s also covering the roles of evaluators.
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PREFACIO

Esta investigaci6n se realiza para identiftear que tanto conocen los

docentes. cuat es su actitud y como Ilevan a Ia pnictica eI modeIo de

evaluaci6n de las competencias profesionales integradas adoptado par la

Universidad Guadalajafa lamar, fue realizada en Ia ciudad de Guadafajara,

Jalisco en los perfodos esoolares 2008 A Y 2008 8 a los docentes de las

Iicenciaturas del area eoon6mioo administrativas campus Hidalgo 1.

EI estudio se desarroll6 oon una visi6n interparadigmatica utilizando

metodologias cuantitativa y cualitativa; en eI cualla parte te6rica se abordO

'a "leoria de Competltncias profeeionales intItgradas" para exp/icar

oomo inftuye en eI docente lamar Ia evatuaci6n institucional relatiYa a sus

oompetencias. En 'a parte metodoI6gica, se emp1e6 para realizar la presente

tesis una oornbinaci6n de rnetodoIoglas utilizando como herramienta para

su medici6n un cuestionario y una entrevista semiestructurada.

La recogida de informaciOn se "eva a cabo en dos momentos: en eI primero

se aplicaron 35 cuestionarios de oorte cuantitativo a los docentes; Prueba

CAP en escala de likert. EI objetivo: Saber acerca del conocimiento que

tiene eI docente acerca del modeIo instituciona/ de evaluaci6n, como es

apliCado y sus actitudes reIatiYas a su prooeso. En eI eegundo, SIt reaizaron

5 entnMstas semiestnJduradas de corte aJafitativo a los cuadros diredivos

del campus. B objetivo: Sabef acen:a del conocirnientD que tienen del

modeIo de evaIuac:i6n, fa torma de elmo 8\1 apIicado a los dooentee Y Is

importanciIIdesuaplicaci6n.



educativo de la instituci6n con respecto a las competeflCias y eI perfil que se

requiere de un docente Lamar.

EI producto obtenido en este estudio es Ia formulaci6n de propuestas que

coadyuven a desarrollar un perfil profesional de sus dooentes que sea

acorde al modelo institucional.
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INTRODUCCl6N

EI Centro Universitario de Ciencias Econ6mico Administrativas cuenta

actualmente con cincuenta y cinco academicos cuyo objetivo es tener una

perspectiva clara al conocer y llevar a Ia practica los elementos que

componen la evaluaci6n de su desempeno en los espacios academicos, la

planeaci6n de sus actividades, practicas en los espacios adecuados y

participaci6n en la vida academica as; como en los prograrnas de formaci6n

docente y actualizaci6n disciplinar.

Bajo estos argumentos se anafiza a los docentes sobre Ia actitud que Ies

representa el que la Universidad Guadalajara lamar los valore y cuales son

conocimientos acerca de Ia Evaluaci6n de Competencias

Profesionales, como una manera de participaci6n en el esquema modemo

de apoyar a la capacitaci6n de los recursos humanos que demanda eI sector

productivo, eI cual serviril de vinculo practico y efectivo con las empresas en

el campolaboral.

EI tener una visiOn clara de que tanto conocen aoerca de las evaluaciones

de su desempet'io profesionat, harlt que muestren su dominio de los

00l'10Iimient0s dentro del aula Ypriorioen 106 sabefes te6rioos, pr3cticos Y

metodoI6gicos que eI aIumno debe dominar, asi como pIanear soIuciones

durante eI cicio esoofar. y contribuir a Ia fomtaci6n integral de Ioe hombres

Y mujeres universitarios a fin de garantizar au pleno desarrolo pensonaI Y

IaboraI en cuaIquier esfera de au vida ~. Y a Ia formaciOn de Ia

conc:ienc:ia sociat de supenICi6n Y pfomoci6n de los docentes y de Ia

universidad.



Conocer las oompetencias de los dooentes as! como dar mayor prestigio a

la Universidad con Ia rnejora continua de procesos de caIidad que

oontribuyan a Ia formaci6n integral de las personas YIograr so competitividad

profesional, que pemIita a nuestros egresados insertafse con exito y

eX<lelencia en los mercados Iaborales Ysociales.

EI conocer con mayor precisi6n so situaci6n Y evidenciaf Ia competencia que

deben demostraf los docentes, asl como generar y acumular capital

intelectual que Heven a Ia priIctica et perfil definido po!' oompetencias

profesionales integradas, Ie da mayor prestigio a la universidad.

Concretizando, 10 que se pretende evaluaf de los academicos, es que tanto

conooen del modeIo de ewluaci6n a que son sujetos, cual es su actitud a

ser evaluados, y si en su praetica docente llevan a cabo et ModeIo de

Competencias Profesionales Integradas, que es eI adoptado por la

Universidad GuadaIajanIlamar.

Asimismo si los administratiYos que forman parte de Ia eYsluaci6n de los

academicos, conocen el modeIo institucionaI, Ia importaneia que Ie dan a

valorar a los dooentes y como 10 realizan en Ia pr8ctica.



CAPiTULO 1

DEFINICION DEL OBJETO DE ESTUDIO

1.1 Antecedentes del objeto de estudio

UINIRSIOAOAIflONOMAO(1

s.sUMAtlf8IBUUrE,

EI academico de la Universidad Guadalajara Lamar, desde su ingreso posee

titulo profesional y cedulas de ejercicio y debe demostrar competencia

profesional y academica en el campo disciplinar para el que es seleccionado

de acuerdo al perfil definido par Ia Direcci6n General, la mayoria ya cuenta con

experiencia pedag6gica par la practica al haber impartido cursos en otras

universidades.

AI mismo tiempo muestra equilibrio en sus funciones de personalidad: valores

etico-profesionales universitarios universales y el compromiso de respetar las

!eyes. reglamentos y autoridades de la InstituciOn.

La instituci6n se preocupa por capacitar a Ia planta docente con diplomados de

Competencias Docentes. Desarrollo Humano. Tutorias y Gesti6n para Ia

Calidad Educativa.

La Ul)jven;idad Guadalajara Lamar. que preocupada par 106 obet8cuIo8 y/o

Iimitantes que pudieran enfrentan sus egresados al insertarse at rnercado

IaboraI por ejempIo una alta demografta. que genera una fuel1e oompe&encia

profesionaI; este hecho social II'lOtNO a Ia Universidad GuadaIajant lMnar a

dartllpasoinicial alaearsupropioMocieioEducativo·~

ProfeeIonaIee ............ en til que'ha irMlIucrado tar*» a los 8Unnoe.

profeecne. Y~. que inici6 Ia <aninata del canbio. en cido

escoIar2005-8.



UGL, de acuerdo a las demandas del entomo Iaboral y social y la innovaci6n

educativa sustentada en la tecnologia instruccional, sin menoscabo de Ia

libertad de ciltedra que asiste a los academicos.

Es importante considerar que los academicos, presentan un fuerte compromiso

a partir de sus conocimientos te6ricos-practicos relacionados oon su profesi6n,

mas el area disciplinar y Ia unidad de aprendizaje a trabajar. AI estar con los

estudiantes en el aula y transmitir sus conocimientos deben integrarse en la

busqueda de escenarios reates para aplicar Ia tearia metodol6gica y valores

definidos en su Unidad de Aprendizaje.

EI interes del presente estudio es analizar a los academicos respecto a sus

conocimientos, actitudes y practicas sobre el Modelo de Evaluaci6n de

Competencias Profesionales Integradas.

ShOn (1997, pp.167,168) Sostuvo • que los mejores profesionales

son aquellos cuya inteligencia y sabidurla van mucho mas alia de 10 que

pueden expresar con palabras, entre la descripci6n de Ia tarea a realizar y el

conocimiento producido en /a acci6n, existe un vacio que 5610 puede cubrirse

con la reflexi6n sabre Ia acci6n". Lo importante no es tener mas conocimientos,

sino eI uso que haoemos de los mismos, "No es que tanto sabes, sino 10 que

sabes hacer con 10 que sabes". Es decir, que las competencias no s6Io trabajan

sobre Ia base del saber teOrico, adem8s se avoca" al saber pr'dico, tecnico,

metodol6gico y social, a traves del desanoIIo de habiIidades, conoc:irnientIO,

aetitudesyvalores.

En reIaciOn con conocimientos, actitudes 'I pnlIcticas, que describen los

resultadosdelaprendizajedelH1pr~educativooloqueloealumnoeson

capaces de demostrar at final de un proceeo educalivo, eI docente debe

prewr que estraIegiaa did6cticasson_'"ClOIMlnientes para eI desarrollo



de los contenidos y de las competencias profesionales.

Es conveniente que, para hacer la planeaci6n de una materia el docente se

cuestionara aoerca de: L"COmo contribuye mi asignatura al Iogro de las

competenc:ias profesionales y de las especificas?, Laue c:ompetmcias

estoy Iogrando con los contenidoe que incluye mi asignatura?, 0 para el

logro de las competencias que me propongo, Laue con1Ienidoa, dinimicas de

aula y fonnas de evaluaciOn son las adecuadas?"

EI enfoque por competencias, representa retos importantes para la docencia y

el docente, y su praetica, en virtud de que implica el rompimiento con modelos.

formas de ser, pensar y sentir desde una racionalidad en Is que se concibe que

la funci6n de la escueIa es ensenar (acumular saber), para reproducir formas

de vida, coltura e ideologia.

JodeJet.(1993 p..36) coincide coo esta idea coando define las representaciones

sociales como : "Una forma de conocimiento socialmente eIaborado Y

compartido, orientado hacia la praetica y que concurre a la coostrucciOn de una

realidad comun a un conjunto social".

Lo social se puede interpretsr de varias maneras, por media del contexto

concreto en que se sitUsn las personas, par Is comunicaci6n que Be establece

entre elias, V por los marcos de aprehensi6n de valoree, culturas, 06digos e

ideor09las reIac:ionadas coo eI contexto social en que se encuentran inmersas.

Se considers que en algunos dooentes siguen muy arraigadas las pr4cticas

tradicionales de enseftanza, V so aditud .. cambio es eI rec:hazo a las

propuestas def modeIo institucionaI. V~ los que reamente Be postulan

par Jricticas docentes lItIS1Ientados en los nuevoe paradigmae educ:ativos, en
laqueexistecongruenc:iaentreeldisano Via pnk:tica.



Pero no todo 10 tradicional es tan malo que se desecha por completo, algo que

es importante y altamente rescatable es la mernorizaci6n de datos relevantes

como las normas y las Ieyes.

En la experiencia de aprender haciendo los estudiantes aprenden mediante fa

practica de haoer 0 ejecutar reflexivamente aquello en 10 que buscan

convertirse en expertos y se Ies ayuda a hacerlo as; gracias a Ia mediaci6n que

ejercen sabre ellos los docentes.

La competencia profesional es el resultado de la integracion, de un conjunto de

conocimientos, habilidades y va/ores profesionales, que se manifiesta a traves

de un desempeiio profesional eflciente en fa soluci6n de los problemas de su

profesiOn, pudiendo induso resolver aquellos no predeterminados.

En esta propuesta se tiene fa expectativa de que el trabajo de los profesores

contriboya a que e/ estudiantado adquiera las oompetencias expresadas en ef

perfil de egreso esco/ar. EI perfil docente, constituido por un conjunto de

competencias que integran conocimientos, habilidades y actitudes, se pone en

juego con la intenci6n de generar ambientes de aprendizaje para que los

estudiantes, a su vez, desplieguen las oompetencias formuladas en el perfil de

egreso.

EI dooente mismo al finalizar un semestre, analiza sus fortalezas y debirldades,

mejor8ndo su pnllctica docente Y rnostrando ser mas competente dis a dia.

1.2 DellmItacl6n del objeto de estudio

Elobjetodeestudiode Ia presentI!t inwlstigal:i6nes anaIiz'ar roe conoc:irnienCGa,

ac:tiludes Ypr6cticas, de roe acadI!micoe ypersonal~acacMmico



que laboran en las licenciaturas del area econ6mico administrativas, ofreeidas

en la Universidad Guadalajara Lamar, en el Campus denominado como

Hidalgo I, con respecto su evaluaci6n sobre el Modelo de Competencias

Profesionales, la el euat euenta con 4 ticenciaturas: Lie. En Administraci6n de

Empresas, Contaduria Publica, Mercadotecnia, Negocios Internacionales. En

este Campus se trabajo con un total de 35 docentes, 4 administrativos

coordinadores de las licenciaturas arriba mencionadas, y 1 al secretario

academico, se encuentra ubicado entre las calles de Miguel Hidalgo I. Costma

No. 1540 en el cruce de Marsella, CPo 44100, Colonia Americana, en la ciudad

de Guadalajara Jalisco.

Los academicos -sujetos de investigaci6n- fueron 35 euestionados, los cuales

se eligieron como una muestra representativa no aleatoria, labofaron en el

mOdulo denominado: Hidalgo I, en los ciclos escolares 2008 A Y2008 B.

Las unidades de anaftsis en ellos son: Edad, genero, academia a la que

pertenece, numero de materias que imparte, tiempo laborando en la instituei6n,

conoeimientos del modelo institucional, actitud sobre su evaluaci6n sabre el

modelo, y camo realiza su labor docente. Estas caraeteristicas se

doeumentaron de los docentes, por media de una herramienta metodol6gica y

son insumos para el amilisis.

1.3 Cpntexto hlstOrico intemacional de las competencias

.) Ensebnza NudII en competenciu.

Movimiento educacional surgido en los Estados Unidos en los inicios de los

anos 70, basado en cinco principios:

1. Todo aprendizaje es incfrvidual.



2. EI individuo, como cualquier sistema, se orienta por metas a ser alcanzadas.

3. EI proceso de aprendizaje es mas tacil cuando el alumna sabe precisamente

la performance que se espera de el.

4. EI conocimiento preciso de los resultados a ser alcanzados favorece el

aprendizaje.

5. Es mas probable que el alumno haga 10 que se espera de el y 10 que desea

de sl mismo si Ie es concedida responsabilidad en las tareas de aprendizaje.

La ensenanza para competencias, dentro de la concepci6n de la epoca de

planeamiento sistemico, sirvi6 para introducir en la educaci6n los conceptos de

modulaci6n, analisis de contenidos e itineraries de aprendizaje.

b) Experiencia en lberoamerica

"Reflexiones sobre et Diseno y Puesta en Marcha de Programas

de Evaluaci6n de la Docencia". Red Iberoamericana de Investigadores de la

Evaluaci6n de la Docencia". 2008 - Volumen 1, Numero 3 (e).

1) Los antecedentes y experiencias de evaluaci6n de la docencia de las

instituciones suelen proporcionar informaci6n sumamente Util, por ello es

recomendable recuperar esta informaci6n antes de iniciar, renavar 0 relanzar

un pr09rama de evaluaci6n docente.

2) Las perticularidades del contexte educativo relacionadas con Ia gesti6n

acadllmica y administratiYa del plan de estudiGS donde lie desarrclIa Ia funci6n

docente y las concftciones especIfic;as de cada profesor, constituyen

p&r6metros importantes a considerar previamente aI diaefto Y puesta en

marcha de los programas de evakIac:i6n. EnIre elias Ie enc:uentran: eI ilrea
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disdplinaria, el tipo de contrataci6n, el numero de horas asignadas a cada

profesor frente a grupo, la cantidad de asignaturas distintas por atender, el total

de a/umnos, la modalidad de ensenanza (curso de teoria presencial, a

distancia, curso de Iaboratorio, taller, practicas de campo, entre otras).

Asimisrno es importante tomar en cuenta /a cultura institucional que pennite

apreciar el conjunto de nonnas y vaIores compartidos por los miembros de Ia

organizaci6n, en particular, las relacionadas con el trabajo colegiado y

colaborativo.

3) EI uso de diversas fuentes de infonnaci6n complementarias, reconociendo

los alcances y las limitaciones de cada una de elias, puede contribuir al

reconocimiento de la complejidad de la ensenanza y la especificidad de los

diferentes contextos educativos, que ponen al descubierto Ia improcedencia del

uso exclusivo de los cuestionarios y listas de cotejo para va/orar

adecuadamente Ia docencia.

4) La Cfedibilidad del proceso de evaluaci6n es, en general, una aspiraci6n que

debe ser cubierta; por tanto, el hacer pubrtCOS y explicitos los Cfiterios de

evaluaci6n puede contribuir a Iograrlo; asimismo, la representatividad de los

resultados de /a evaluaci6n a Ia luz de los intereses de los docentes y

estudiantes puede fortaieoer la conf18nza de todos los participantes en el

programa.

1.4 DimensiOn de evaluacion de la evaluacion

1) EI monitoreo de cada una de las fases del programa de evaIuaci6n (disetIo,

~ Y reYisi6n) es ~ado fundamental para el

perfeccioll8mieuto permanente def pmgr8ma, &Sf como ef mantener una aditud

especiaImente sensi)Ie en fa identificaci6n Y atenci6n de las diferencias Y

disensos.



2) los cuerpos colegiados internos y externos pueden participar en la

valoraci6n y propuestas de mejora de los procesos, procedimientos,

indicadores e instrumentos utilizados en Ia evaluaci6n de la docencia.

3) EI desarrollo de estudios que permitan Ia construcci6n de nuevas

aproximaciones te6ri<xHnetodoJ6gicas para Ia evaluaci6n de Ia docencia, as!

como el testimonio de c6mo se ha venido lIevando a cabo la evaluaci6n en las

distintas instituciones, podran abrir nuevas perspectivas y avanzar juntos en el

conocimiento colectivo de una de las funciones mas importantes de las

instituciones educativas: la docencia y su evaluaci6n.

1.5 La experiencia en Mexico

EJ trabajo academico esta contextualizado por las propuestas de instituciones

como a UNESCO, que senala que para el siglo XXI se planea retos que

implican una nueva forma de generar modelos educativos que inc/uyan los

avances cientiflCOS y tecnol6gicos. EstabJece que una de las misiones de Ia

educaci6n es • transmitir , masiva y eflCazmente , un volumen cada vez mayor

de conocimientos te6ricos y tecnicos evolutivos adaptados a Ia civilizaci6n

cognitiva, porque son base de las competencias del futuro· .

Para c~mplir la misi6n que propone la UNESCO, el academico debe eslrudurar

su aprendizaje como profesional de Ia educaci6n en toma a cuatro puntos

fundamentales que en eI transcurso de Ia vida seran para 61 en cierto sentido,

los pHares del oonocimiento 'I de au uabajo, estos son:

• Aprender a conocer, es dear adquirir los instrumentos de Ia

compnmsi6n.

• Aprender a hacer, para poder infMr sobfe eI propio entomo.



• Aprender a vivir juntos, para participar y cooperar con los demas en

todas las actividades humanas.

• Aprender a ser, proceso fundamental que recoge elementos de los tres

anteriores y esta relacionado con Ia actuaci6n del academK:o con

valores etico-morales, civicos y sociales.

EI estudio sobre: "La evaluaci6n del desempei'io docente: consideraciones

desde el enfoque por competencias-. de Mario Rueda Beltran Instituto de

Investigaciones sobre la Universidad y Ia Educaci6n Universidad Nacional

Aut6noma de Mexico. Revista electr6nica de investigaci6n educativa

versi6n On-line ISSN 1607-4041.REDIE v.11 n.2 Ensenada nov. 2009.

Hace un repaso sobre los principales argumentos y caracteristicas atribuidas al

enfoque por competencias en educacian, para analizar las distintas definiciones

disponibles y algunas de las propuestas sabre las competencias docentes. Se

propanen criterios y estrategias para desarrollar programas de evaluacian de

los profesores en el contexto de un ambiente generalizado en el sector

educativo que esta adoptando el modelo de las competencias para realizar

reformas escolares, redisei'ios curriculares. revisiones a las estrategias

didacticas, y a las formas y funciones de la evaluaci6n.

En el contexto de Mexico se ha respondido con relativa prontitud a los

setlalaQ'lientos de las politicas de evaluaci6n asociadas a compensaciones

salariales, obtenci6n de recursos econ6rnicos a<flcionales Yexigencias de

rendici6n de cuentas. Sin embargo, al mismo tiempo se constata una presencia

muy dllbil def sentido de fa evaIuaci6n con fines de mejont. Por tanto, se trata

de aproyechar este sire de renowc:i6n, inowado par eI enfoque por

competencias, para S8C8f partido a fa experienc:ia acumutada Y rectificar eI

rumbo.



se conoce tambilm, per 10 menos en el ambito mexicano, que en las

instiluciones educativas coexisten una gran cantidad de praeticas de

evaluaci6n, y que muchas de elias son 5610 una respuesta formal a las

exigencias de organismos externos.

Ahora se tendra Ia oportunidad de pasar revista a estas practicas para

mejorartas, hacertas con un nuevo sentido para cada uno de los participantes y

orientarlas en la l6gica planteada per el enfoque per competencias.

Por olra parte, hay que reconocer la naturaleza plural de la ensenanza, que se

expresa en la forma como los docentes integran su personalidad con los

distinlos saberes procedenles de la formaci6n profesional, las disciplinas. los

contenidos curriculares y las experiencias. Esta nueva siluaci6n. planteada por

el enfoque de compelencias constiluira un rete para conducir su presenlaci6n.

asimilaci6n y puesta en marcha por el actual cuerpo docente de las

instituciones escolares.

Es innegable el contexte mundial en el que se discule y se esla poniendo a

prueba este enfoque. EI panorama puede ser propicio para acompai'iamos en

el esfuerzo de mejorar las practicas evalualivas y, con ello, contribuir a un

sistema educativo mas pertinente, equitalivo y signiftcativo para lodos sus

participanles, en especial para sus maestros y los esludiantes que se preparan

para vivir en una sociedad que ofrece un futuro incierto.

1.8 La experienc:ia en Ia Universidad Guadalajara Lamar

EI ModeIo per Competencias ProfesionaIes Integfadas es asumido par Ia

Univefsidad Guadalajara lamar, como Ia opci6n mas adecuada

fundamentalmente porque su prcpuesta es apropiada at perfil de fa misma



universidad y es compatible con los programas oficiales. Proporciona una

medida de calidad extema y goza de gran prestigio intemacional.

Todos los profesores de la Universidad Guadalajara Lamar cuentan con tftulo

de su profesi6n universitaria, la misma instituci6n se ha preocupado por

capacitarlos con diplomados de Competencias Docentes, Desarrollo Humano,

Tutorias y Calidad y la mayoria a su ingreso ya cuenta con experiencia

pedag6gica por la practica de haber impartido cursos en otras universidades,

como anteriormente se habia mencionado.

La Universidad realiza evaluaciones continuas a los docentes siendo aplicadas

estas por su jefe inmediato, el alumnado y las autoridades que requieren

expresar como observa la practica docente de cada profesor.

Cada dia existe mas competencia y mas exigencia en el ambito laboral de ahi

la importancia de este estudio.

En la actualidad la Universidad Guadalajara Lamar no cuenta con un adecuado

informativo que revele cuanto conocen los academicos y administrativos

acerca de las politicas y la evaluaci6n del desempeno profesional, y cual es su

actitud acerca de llevarlas a cabo en su practica como docentes, ya que cada

licenciatura y cada administraci6n proporciona un formate diferente, por

ejemplo; a los alumnos se Ie interroga sabre el proceso de ensenanza

aprendizaje, y algunos evallian el me cae bien 0 mal.

Adem6s que las personas que evaluan no saben que palabra 0 numero poner

en los rubros de voluntad, compromiso, etc.



1.6.1 Filosofia educativa de la Universidad Guadalajara Lamar

La filosofia educativa de la Universidad Guadalajara Lamar es el gran marco

que orienta su vida institucionaJ y brinda soporte a los proyectos: academico,

formativo y ambiental de la instituci6n. En su ambito situamos y entendemos

los siguientes conceptos primordiales:

La educaci6n es un proceso de cambio intencionado que se logra mediante

experiencias y retos en situaciones concretas que demandan una repuesta

adecuada, al mismo tiempo es favorecida y mediada por la interrelaci6n

humana. Dicho proceso conduce al desarrollo de las potencialidades el ser

humane y se concreta en nuestra universidad con la oferta de un proyecto

educativo que integra una triple dimensi6n academica, formativa yambienta!.

Los alumnos, padres de familia, personal academico, administrativo y directivo

conforman en la Universidad Guadalajara Lamar una Comunidad Educativa,

unidos por el prop6sito de buscar et desarrollo educative de los alumnos y la

oportunidad de realizaci6n en la misi6n educativa y la vocaci6n profesional para

los miembros de su personal; en un marco de convivencia arm6nica y

respetuosa.

a)Mlsl6n

Somos una empresa educativa privada del Occidente de Mexico,

comprometida con Ia formaci6n integral de profesionsles competentes y

especiarlZ8dos que lea permite detectar, enfrentar y resolver problemas que res

plantBa Ia realldad social en Ia que conviven para insertarse con 6xito y

excelencla en los men:ados. Priorizamos'e1 sprend'lZ8je de competencias

profesionales en donde maestros, administradores Yalumnos trabajamos



creativamente en la innovaci6n educativa y tecnol6gica, privilegiando la cultura,

el respeto mutuo y a la naturaleza, asl como la satisfacci6n de nuestros

dientes.

b) Vision

Seremos una de las mejores universidades privadas del Norte y Occidente de

Mexico, con programas educativos innovados, que respondan a los estandares

de calidad nacional e internacional, preparando a nuestros estudiantes con una

fonnaci6n integral que les pennita insertarse exitosamente en el entomo laboral

y social, que nos haga ser la mejor opci6n educativa para nuestros dientes.

c) Politica de caUdad

Estamos comprometidos con el desarrollo, la implementaci6n, el mantenimiento

mejora continua de procesos de calida que contribuyan de manera efectiva a

la fonnaci6n integral e las personas y allogro de su competitividad profesional,

a fin de propiciar que nuestros egresados reinserten con exito y excelencia en

los mercados Iaborales.

1.6.2 Modelo educativo

a) Propuesta f110s0flca

Es una comunidad educativa laica, privada, que valora Is tolerancia y el respeto

a Is diversldad creencias e ideoIoglas. Es un espacio educativo joven, de

tendencias vanguarclistas, con una clara vocaci6n a Ia calidad acad4lmica, Ia

competitividad y Is adua&zaci6n tecnol6gica.



Es humanista, ve al ser humane como un proyecto abierto, como un ser

lIamado a la libertad.

Promueve el pensamiento critico, la creatividad la autogesti6n y la

responsabilidad, la cooperaci6n apoyo mutuo y el servicio social de sus

miembros.

b) EI proyecto fonnativo de la Universidad Guadalajara Lamar se concreta

en los siguientes valores:

La tolerancia y respeto a la diversidad

La realizaci6n integral de cada persona

EI uso del pensamiento critico y la creatividad

La autogesti6n y la responsabilidad

EI realismo y el sentido practico

La colaboraci6n y el trabajo en equipo

La excelencia en el servicio a los demas

Respeto y el cuidado de nuestro medio ambiente

La autogesti6n y responsabilidad

Nuestra instituci6n considera que la autogesti6n y el sentido de

responsabilidad, implican una capacidad de analisis auto-motivado en la

comprensi6n de las necesidades humanas y sociales, asl como de las

posibilktades que disponemos para superar el estado actual de Ia realidad. Par

ella, para la Universidad Guadalajara Lamar es fundamental fomentar y

desarroHar la iniciativa propia, y una actitud constructiva en fa blisqueda de

soluciones para las citadas necesidades y posibifJdades de superaci6n.



c) EI realismo y el sentido practico

La Universidad Guadalajara lamar se mira a Sl misma y a su contexto con un

sentido realista. Por ello es consiente de sus posibilidades; reconoce sus

Iimites al mismo tiempo que sus alcances y oportunidades, y los capitaliza para

conslruir creativamente su vocaci6n de ser una comunidad educativa, donde

sus miembros construyan aprendizajes para su desarrollo integral.

d) La colaboracion y el trabajo en equipo

la Universidad Guadalajara lamar concibe su funci6n dirigida a la forrnaci6n

de individuos que se vinculen plenamente con la realidad y con los demas.

Estamos convencidos que la finalidad de la educaci6n consiste en impactar

favorablemente a la comunidad a la que pertenece, y que este impacto no se

puede conseguir individualmente sino en colaboraci6n con otros. De hecho, es

impensable la forrnaci6n y el desarrollo integral de la persona al margen de su

comunidad. La evoluci6n del pensamiento del hombre, asl como el

fortalecimiento de sus valores, tan s6/0 se da mediante /a interacci6n, y a favor

deesta.

e) Propuesta pedag6gica

Se sustPnta la concepci6n humanlstica, respetuosa y optimista del estudiante

como un ser humano en desarrollo, con capacidades, actitudes, motivaciones e

intereses muy personales. Asl mismo, se sustenta en metodologlas de

ensellanza aprendizaje que generan en el alumnado Ia capacidad de ana/izar y

resolver problemas compIejos de su campo profesional, ef proyecto acad«nico

de Ia Universldad Guadalajara lamar y ef modelo por competencias

profesionales integradas.



f) La propuesta pedag6glca de dlcho modelo esta sustentada en la

postmodemldad que pennite sostener los siguientes elementos

educatlvos:

• EI aprendizaje significativo en adolescentes, j6venes y adultos.

• La importancia de desarrollar habilidades y estrategias cognilivas para

"aprender a pensar", y "aprender a aprender", "aprender a hacer",

"aprender a emprender", "aprender a investigar" y "aprender a ser" como

base de una educaci6n integral que tiene la autonomia, competitividad,

capacidad y creatividad de los individuos, para anaHzar y resolver

problemas complejos de la realidad profesional (aprender haciendo,

aprender investigando, aprender realizando un servicio continuo a la

sociedad).

• Se sustenta en la concepci6n humanista, respetuosa y optimista del

estudiante como ser humane desarrollado, con capacidades, actitudes,

motivaciones e intereses personales.

• Su sistema educativo prioriza la vinculaci6n aprendizaje-trabajo, segun

las necesidades coyunturales del marco socio-econ6mico laboral.

• loa planeaci6n educativa Be disefta y desarrolla con el Modelo de

Competencias Profesionales Integradas que permite planear, promover

aprendizajes baaados en desempenos profeslonales, asl como evaluar y

acreditar aprendizajea con base a este modelo.



g) En la propuesta didactica del Modelo de Competencias Profssionales

Integrales al refsrirse a la academia 10 hlce de II slgulente mlnera:

EI academico actua como facilitador y tutor de procesos de aprendizajes

significativos a traves de una relaci6n interactiva. cuestionadora. asertiva.

respetuosa y de caUdad con los estudiantes.

Los academicos realizan funciones como planeadores-programadores,

metod610gos y tecn610gos educativos promoviendo con ello una funci6n

academica integral y la optimizaci6n del talento humano.

h) Los academlcos tienen las competencias requeridas para:

Desarrollar y aplicar metodas y materiales educativos favorables para realizar

actividades de auto estudio a distancia semipresenciales.

1.7 Planteamiento del problema

EI modele de Competencias Profesiona/es Integradas es asumido por la

Universidad Guadalajara Lamar como la opci6n mas adecuada para la misma.

tundamentalmente porque su propuesta se considera coherente con la Misi6n y

la Visi6f;l de la instituci6n y es apropiado al perfil de la universidad compatible

con los programa! oficjales, proporciona una medida extema de caUdad y goza

da gran prestiglo intemacional. ya qua desarrolla an el alumno:

• Aprender a aprender

• Aprender a hacer

• Aprender a emprender

• Aprender a inYestigar



Depende de la Vicerrectoria Ejecutiva, controlar, coordinar, y ejecutar la

evaluacion sistematica institucional donde participa la comunidad educativa.

EI coordinador de carrera es la instancia que depende de la Vicerrectoria

Ejecutiva, responsable de desarrollar los procesos administrativos-academicos

de su carrera a un nivel de calidad que permita que los estudiantes un nivel de

excelencia y competitividad, e informar a los profesores del resultado de su

evaluaci6n.

EI proceso de evaluacion a los academicos es evaluado por:

• Sus alumnos, los cuales responden una encuesta a traves del sistema

electronico y la forma 4.

• EI coordinador de carrera con diferentes formatos.

• EI mismo realiza su autoevaluaci6n.

En la actualidad la Universidad Guadalajara Lamar, hasta nuestro conocimiento

no se cuenta con un estudio que revele que tanto conocen los academicos y

administrativos acerca de las politicas y la evaluaci6n del desempeiio

profesional, y cual es su actitud acerca de lIevarlas a cabo en su practica

como docentes, par 10 cual se desconoce el curriculum oculto que se presenta

en la impartici6n de su desempello.

Esta inveatigaci6n se propuso, ya que no se ha organizado un programa

institucional en donde eI docente conozca, comprenda y de seguimiento a su

desempetlo dooente, par media de au evaJuaci6n, par media de formatas

transforma a un m:lmef'O Ia carlfica<:i6n que se Ie otorga, donde cads profesor

deIlerla entender que no es Ia persona, no es Ia materia, sino Ia om~mica de fa

ensef\anza y el aprencfizaje presentado en cada grupo 10 que lie valora.



En 10 que respecta a los profesores, existen formatos que pueden ser

organizados y dados a conocer en la primera reunion academica a los

docentes sobre que bases se les valorara. Asimismo es necesario que cada

administrativo, y cada alumno conozcan los datos relevantes sobre la practica

deseada de la cual son participes, ya que los alumnos generalmente valuan

sobre como Ie cae el profesor mas que por la exigencia del modelo.

EI proceso de la evaluaci6n "actividad valorativa e investigadora, facilita el

cambio educativo y el desarrollo profesional de los docentes... Su finalidad es

adecuar 0 reajustar permanentemente el sistema escolar a las demandas

sociales y educativas. Su ambito de aplicacion abarca no solo a los alumnos,

sino tambien a los profesores y centros educativos... " (Nieto,1994. Pag.13)

La evaluacion constituye el elemento clave para definir los problemas

educativos, acometer actuaciones concretas en relaci6n con los estudiantes,

emprender procesos de investigacion didactica, generar dinamicas de

formaci6n permanente del profesorado y, en definitiva, regular el proceso de

adaptacion y contextualizacion del curriculo en cada comunidad educativa.

AI conocer la evaluaci6n tanto de la competencia de la practica docente, como

la practica valoral, y tambien por que no otras sugerencias evaluativas,

podrian ayudar a escoger los contenidos de cada unidad de aprendizaje y

recupe~r 10 positivo, 10 funcional.

EI conocimiento del Modele de Competencias Docentes Integrates es

indispensable sea adoptado por todos los evaluadores de los docentes,

principalmente per los mismos profesores para que dicha evaluaci{)n sea real

acerca de su prActica en eI aula, ya que de no ser asl los objetivos pretencflClos

per Ia Universidad no podran llevarse a cabo.



Para el docente es indispensable obtener una evaluaci6n con puntaje alto, va
que de no obtenerla no sera recontratado.

Explicar que tanto conocen los academicos sobre los contenidos de la

evaluaci6n del desempeno profesional V cual es su actitud de lIevarios a la

practica asl como compararlas con el modelo de evaluaci6n de competencias

profesionales integradas que la Universidad requiere, va que su efecto

pareciera que solo recae directamente en las tecnicas V procedimientos que

aplicaran para que los alumnos muestren el dominio de conocimientos,

habilidades, destrezas V valores, en cada unidad de aprendizaje del Plan de

Estudios de cada carrera.

1.8 Objetivos

1.8.1 Objetlvo general

Analizar cuales son los conocimientos, practicas y actitudes del personal

academico, los coordinadores de carrera V de campus del Centro Universitario

de Ciencias Econ6mico Administrativas de la Universidad Guadalajara Lamar,

sobre la evaluaci6n de sus Competencias Profesionales V analizar los

elementos como referente contextual con el perfil definido por la Direcci6n

Generat'de esta Universidad.



1.8.2 Objetivos especificos

a) Analizar cual es el conocimiento Que tienen los docentes acerca de las

politicas del Modelo de Evaluaci6n de Competencia Profesionales.

b) Identificar las actitudes de los docentes respecto a ser evaluados en su

desempeno profesional.

c) Analizar las limitantes del docente para realizar su practica profesional

acorde con al perfil de competencias definidos definido por la UGL.

1.8.3 Preguntas de investigaci6n

1.- l-Cual es el conocimiento que tienen los docentes acerca de la

Evaluaci6n de Competencia Profesional?

2.- l-Cuales son las actitudes de los docentes de la instituci6n hacia

la evaluaci6n de su desempeno profesional?

3.- l-Cuales son las limitantes para el desempeno competente de los

docentes de la inslituci6n hacia el modelo academico de la universidad?

Con las preguntas anteriores sa podra conocer con precisi6n la situaci6n de

los academicos y evidenciar Ia competencia que deben demostrar, con 10 que

sa podra generar y acumular capital inte~ual y de esa forma dar mayor

prestigio a Ia Universidad con docentes que neven a Is practica el perfil

definidoporlainstituci6n.



CAPiTULO 2

ENFOQUE DE INVESTIGACION

2.1 Fundamentaci6n de la investigaci6n

a) Enfoque

Se sustenta en una vision interparadigmatica, utilizando las metodologias

complementarias cuantitativas y cualitativas.

b) lo cuantitativo

Se fundamenta en el paradigma positivista para objetivar las representaciones

sodales utilizando 10 estadistico como prueba de validez.

c) Lo cualitativo

Se sustenta en la teoria de las representaciones sociales para interpretar la

subjetividad de los docentes en sus practicas de evaluaci6n.

2.2 Proc~os de las representaciones sociales

Segun (Jodelet, D. 1993:36), Ia objetivizaci6n y el ancJaje corresponden a des

procesos que se refieren a Is elsboraci6n y' al funcionamiento de una

representaci6n social, estos muestran Is interdependencia entre Is actividad

psicol6glca y sus condiciones sociales.



2.2.1 La objetivizacion social en la representacion

En este proceso la intervenci6n de 10 social se traduce en el agenciamiento y la

forma de los conocimientos relativos al objeto de una representaci6n,

articulandose con una caracteristica del pensamiento social, la propiedad de

corresponder cosas con palabras, da cuerpo a esquemas conceptuales.

Procedimiento tanto mas necesario en cuanto que, en el flujo de

comunicaciones en que nos hallamos sumergidos, el conjunto demasiado

abundante de nociones e ideas se polariza en estructuras materiales. Es decir,

mediante este proceso se materializan un conjunto de significados, se

establece la relaci6n entre conceptos e imagenes, entre palabras y cosas.

"Objetivizar es reabsorber un exceso de significados materializandolos"

Moscovici,S. (1976, p. 491). Asi, la objetivizaci6n reconstruye el objeto entre 10

que nos es familiar para poder controlarfo.

En el caso de un objeto complejo como es una teoria, la objetivizaci6n puede

dividirseentresfases:

a) Seleccion y descontextualizacion

La selecci6n y descontextualizaci6n es la primera fase del proceso imaginante.

Unas informaciones concretas son seleccionadas y fuera del contexto en que

aparecfan pUeden ser reorganizadas, pero para ello es necesario extraer el

objeto del espacio en que se presenta.

b) Fonnacl6n del n"cleo 0 esquema figurativo .

La formaci6n de un esquema figurativo corresponda a Is fase en que Is

inf0nnaci6n seleccionada es estructurada y organizada en un esquema que



esta formado por las imagenes que reproducen visiblemente la estructura

conceptual.

c) Naturalizacion

EI modele figurativo permitira concretar, al coordinartos, cada uno de los

elementos que se transforman en seres de naturaleza: "el inconsciente es

inquieto", "los complejos son agresivos", "las partes conscientes e

inconscientes del individuo se hallan en conflicto". Las figuras, elementos del

pensamiento, se convierten en elementos de la realidad, referentes para el

concepto. EI modelo figurativo utilizado como si realmente demarcara

fen6menos, adquiere un status de evidencia: una vez considerado como

adquirido, integra los elementos de la ciencia en una realidad de sentido

comun.

Con la naturalizaci6n, cosificaci6n u ontizaci6n los conceptos se transforman en

cosas que permiten ordenar los acontecimientos, de manera que 10 que es

abstracto se muestra concreto. Mediante la naturalizaci6n podemos ver "Ia

16gica" 0 "los complejos" como si tuvieran una realidad tangible

2.2.2 EI anclaje: La representacion en 10 social

Este seg~ndo proceso, esta referido al enraizamiento social de la

representaci6n y de su objeto. La intervenci6n de 10 social se traduce en el

significado y la utilidad que Ie son conferidos al objeto

EI snc/sje imprlC8 otro aspecto que se refiere a· la integraci6n cognitiva del

objeto representado dentro del sistema de pensamiento preexistente y a las

transformaciones derivadas de este sistema "Va no se trata como en el eatlO de

Is objetivizaci6n, de \a constituci6n formal de un conodmiento. sino de su



insercion organica dentro de pensamiento constituido"

EI proceso del anclaje, en una relacion dialectica con la objetivizaci6n , articula

las tres funciones basicas de la representacion: funcion cognitiva de integracion

de la novedad, funci6n de interpretacion de la realidad y

funcion de orientacion de las conductas y las relaciones sociales.

Consiste, por tanto, en transformar 10 que es extraiio en familiar, 0 sea hacer

inteligible 10 que no es familiar. Ademas, 10 que 10 diferencia de la objetivizacion

es "que permite incorporar 10 extraiio en 10 que crea problemas, en una red de

categorias y significaciones"(Moscovici, 1973, 1984; Jodelet, 1984).

Existen dos modalidades de intervenci6n que permiten describir el

funcionamiento del anclaje:

La inserci6n del objeto de representaci6n en un marco de referencia

conocido y preexistente

La instrumentalizaci6n social de objeto representado

Cuando un grupo social se enfrenta a un fen6meno extraiio, 0 a una idea

nueva que en cierto modo amenaza su identidad social, el enfrentamiento al

objeto no se realiza en el vacio. Los sistemas de pensamiento del grupo, sus

representaciones sociales, constituyen puntos de referencia con los que se

puede amortiguar el impacto de la extraiieza.

Una segunda forma de anclaje posibilita la inserci6n de las representaciones en

la dinamica social, haciEmdolas instrumentos utiles de comunicaci6n y

comprensiOn. Por una parte las representaciones se convierten en sistema de

lectura de la realidad social, expresando y contribuyendo a desarrollar los

valores sociales existentes. Por otra parte, en tanto que sistema de

interpretacion, el anclaje posibirrta que las personas puedan comunicarse en los

grupos a que pertenecen bajo criterios com~nes, con un mismo Ienguaje para

comprender los acontecimientos, las personas u otros grupos.



Globalmente, el proceso de anclaje guarda una estrecha relaci6n con las

funciones de c1asificar y nombrar, es decir, de ordenar el entomo, al

mismo tiempo, en unidades significativas y en un sistema de comprensi6n. Las

caracteristicas que definen este proceso son muy similares a las que se

atribuyen a la categorizaci6n.

EI proceso de anclaje, penniten comprender:

• Como se confiere el significado al objeto representado

• Como se utiliza la representaci6n en tanto sistema de interpretaci6n del

mundo social, marco e instrumento de conducta.

• Como opera su integraci6n dentro de un sistema de recepci6n y la

conversi6n de los elementos de este ultimo relacionado con \a

representaci6n.

EI anclaje y la objetivizaci6n, procesos basicos en la generaci6n y el

funcionamiento de las representaciones sociales, mantienen una relaci6n

dialectica. Se combinan para hacer inteligible la realidad y para que, de esa

inteligibilidad, resulte un conocimiento practico y funcional; un conocimiento

social que nos permita desenvolvernos en el entramado de relaciones y

situaciones que implica la vida cotidiana.

EI sistema de interpretaci6n tiene una funci6n mediadora entre la persona y su

medio, as; como entre los miembros de un mismo grupo. Desde esta

perspectiva, comprender algo nuevo es hacerlo propio y explicarlo, por 10 que

la representaci6n proporciona los marcos y las senales por las cuales el anclaje

clasificarla dentro de 10 familiar, 10 nuevo.

"Hacer propio alga nuevo es aproximar1o a 10 que ya conocemos, caflfic6ndolo

con las palabras de nuestro lenguaje. Pero nombrar, comparar, asimilar 0



c1asificar supone siempre un juicio que revela algo de la teoria que uno se hace

del objeto c1asificado." Jodelet (1993, p.186).

EI proceso por el cual asimilamos algo novedoso en nuestras vidas, se basa en

10 que ya conocemos y se Ie da una explicaci6n a partir de otros conceptos que

manejamos con anterioridad.

Al respecto, Farr (1993, p.SOS) considera que "las representaciones tienen una

doble funci6n: hacer que 10 extrar'io resulte familiar y 10 invisible, perceptible".

Las representaciones ademas de que incluyen 10 novedoso a nuestra vida

cotidiana, tambien regula las relaciones sociales y estan presentes en el

dialogo que establecemos los demas.

La 16gica de las representaciones sociales es una 16gica de articulaci6n, que

establece una relaci6n entre la acci6n consciente de los actores sociales y la

acci6n de los productos sociales. Por 10 que participan de la innovaci6n y del

cambio social de una vida social en vias de construcci6n, esto les confiere un

caracter social, pues por medio de elias se pueden "estudiar las relaciones

complejas que se dan entre los agentes sociales y sus productos, entre el

sujeto y el objeto, entre 10 micro y 10 macrosocial." Alvarez, (1995 p. 120).

Por otra parte, se considera que hay otros aspectos relacionados con la

formaci6n de las represenlaciones a partir del sistema cultural de una sociedad.

Todo grup15 sociocultural comprende su realidad de acuerdo con un sistema

particular de pensamiento, de una forma de interpretsr el medio en que se

desenvuelve y de un modo de implemenlar las relaciones entre los elementos

que forman parte de realidad.

En este sentido, se pueden encontrar rep~ntacionessimilares, pero pueden



tener significados y explicaciones distintas debido a que pueden corresponder

a diversas formas de ver el mundo.

2.2.3 Campos de investigacion de las representaciones sociales

Pueden distinguirse tres amplios campos de investigaci6n en representaciones

sociales. EI primero es el que caracteriza la perspectiva original de las

representaciones como conocimiento vulgar, 0 conocimiento popular, de ideas

cientificas popularizadas. EI segundo es e/ extenso campo de los objetos

culturalmente construidos a traVElS de una larga historia y sus equivalentes

modernos. EI tercero especificos que el es e/ campo de las condiciones y

acontecimientos sociales y politicos, donde las representaciones que

prevalecen tienen un corto plazo de significaci6n para /a vida social. Estos tres

campos constituyen 10 que podemos denominar la topografia de la mente

moderna.

a) La Ciencia Popularizada

Origina/mente la idea de las representaciones socia/es fue desarrollada por

Moscovici (1976) citado por Banchs, (1984, p. 12) cuando investig6 las

popularizaci6n y el papel del conocimiento psicoanalltico en Francia durante los

alios cincuenta. Por esta raz6n, el autor introdujo el termino representaci6n

social como un concepto con el que pretendla captar los nuevos aspectos

conocimiento cotidiano toma en las sociedades modemas, en las que la

Ciencia juega un papel central como productora de conocimiento. Mientras que

en otros tiempos 18 Iglesia Y posiblemente ~Igunos filOsofos 0 politicos fueron

considerados como fuentes Iegitimas de conocimiento, en Ia sociedad

occidental modema ha sida Ia Ciencia quien ha tornado ese papel. Este



fenomeno es una consecuencia de la secularizacion creciente de amplios

sectores sociales de la sociedad. Con la escolarizacion temprana, todos los

integrantes de las sociedades modemas entran en contacto con los

descubrimientos y las teorias de la Ciencia. En este sentido, la Ciencia juega

un importante papel como fuente de conocimiento cotidiano y, al mismo tiempo,

es una autoridad para legitimar y justificar las decisiones cotidianas y las

posiciones ideologicas.

La Ciencia se convierte en fuente de conocimiento cotidiano a pesar del hecho

de que el hombre y la mujer de la calle no tienen ninguna idea sobre la

racionalidad cientifica (Desautels y Larochelle, 1987; citado por Wagner,

1997,p.213).

Cuando se les pregunta, las personas tienden mas bien a proporcionar una

descripcion de un descubrimiento cientifico singular, que a dar una definicion

valida de las caracteristicas del conocimiento cientifico. Par 10 tanto, si la gente

no tiene una nocion clara de 10 que es la racionalidad cientifica, y sin embargo,

acepta la Ciencia como una fuente de su conocimiento cotidiano, tan alta

consideracion debe importantes motivos

Podemos suponer que la Ciencia, en la sociedad modema, aparece etiquetada

de autoridad mas bien por definicion social, politica y moral, es decir, por

argumentos no racionales, que por incidencia de su racionalidad inherente.

La ignorancia publica acerca de la racionalidad cientifica resutta de la

vUlganzaci6n del conocimiento cientifico, en el que los conceptos y las teorlas

aparecen desconectados de sus fuentes originaJes, esto es, del proceso de

producci6n de conocimiento cientifico, ontologizandose y objetivandose para

convertirse en los mitos de la vida cotidiana. Par otra parte, los argumentos

cuasicientlficos. si se usan selectivamente se prestan a lIegar a ser integrados



en el discurso cotidiano y a ser usados como argumentos en favor del

conocimiento preexistente. De este modo, el conocimiento cientifico popular

puede usarse como una fuente de justificacion secundaria de convicciones

ideologicas previas, y sirve de explicacion metafisica de los hechos sociales.

Mientras que las explicaciones cientfficas ayudan a dominar la causalidad, las

explicaciones metafisicas pretenden explicar las razones invisibles que estan

mas alia de los fenomenos visibles. En lugar de referirse a la estructura causal

del mundo, la estructura de argumento resultante se convierte en parte del

orden moral (Harre, 1981; citado porWagner 1997, p 268).

Raramente, si es que sucede alguna vez, las teorias cientificas se vulgarizan

integramente. La mayoria de las veces son los aspectos y conceptos de la

Ciencia que pueden ser facilmente imaginados de forma iconica 0 metaforica, y

que pueden ser facilmente proyectados sobre los problemas practicos, los

cuales reciclan conocimiento cotidiano

Como consecuencia de la vulgarizacion de la Ciencia se produce un

fraccionamiento de las teorias originales, que raramente conserva similitud con

los originales cientificos (Grize, 1989; citado por Wagner, 1997, p.269).

Las representaciones sociales, en el sentido de conocimiento cientifico

vulgarizado, tienen funciones declarativas, instrumentales y explicativas. EI

aspecto declarativo describe y da significado al fenomeno social por el que la

Cienda popularizada aparece relevante, y el aspecto explicativo proporciona

una compr@nsion cotidiana de sus razones subyacentes.

b) La Imaglnaelon Cultural

La imaginaci6n cultural proporciona realidad a los objetos que habitan el munclo

social. La investigaci6n sobre representaciones sociales en este campo se



refiere a objetos con una larga historia, como los roles sexuales, la mujer, las

relaciones matemofiliales, el cuerpo humano, 0 las anomalias de la existencia

humana, como la enfermedad, la locura y la discapacidad. Las

representaciones de estos objetos hacen inteligible el mundo a los miembros

de grupos sociales y culturales. Estas representaciones permiten unas

interacciones sociates que no solo recrean los objetos mismos, sino que

definen tambien a los actores como partes complementarias de los objetos, y

proporcionan a los sujetos sociales la impresion de pertenecer a culturas y

comunidades especificas.

Las representaciones sociales de objetos culturales representan ante todo

conocimiento declarativo. Delimitan los objetos y entidades, estructuran sus

caracteristicas y fijan su significado en los contextos sociales. Son el

"conociendo 10 que viene al caso" de la vida cotidiana.

c) Condiciones Sociales y Acontecimientos

Un tercer campo de investigacion concierne a "objetos" can mucha menDs

significacion a largo termino en las relaciones sociales. Son las

representaciones sabre condiciones sociales y acontecimientos que con

frecuencia pueden denominarse polemicas.

Las principales caracteristicas de estas representaciones, en comparaci6n con

las culturales, son mas bien su breve significaci6n social, por una parte, y su a

menudo restrictiva validez en cuanto a tamano de poblaciones a las que se

refiere, par otra parte. Estas representaciones de interes actual son

diacr6nicamente menes estables y sincr6,:,icarnente menos vc'ridas, es decir,

son compartidas par pequenos grupos.



Los temas caracteristicos de este campo giran alrededor del conflicto social,

tales como la desigualdad social, la xenofobia, los conflictos nacionales, los

movimientos de protesta, eJ desemp/eo, las sublevaciones, la agresi6n de

adolescentes, el aborto, el debate ecol6gico y el movimiento feminista. Estas

representaciones sociales son siempre el producto de un proceso explicito de

evaluacion de personas, grupos y fenomenos sociales.

Mucho mas explicitamente que las representaciones de teorias cientfficas y

que la imaginacion cultural hegemonica, estas representaciones pohf!micas

Moscovici, (1988) de los problemas sociales son la base de la identidad social.

EI conocimiento colectivo sobre las condiciones politicas, la estructura social y

tambien sobre los acontecimientos historicos citado por Jodelet, (1992, p. 206)

guia el pensamiento y la actuacion selectivos de los grupos sociates.

En un movimiento circular, identidad social, pertenencia grupal y acci6n

colectiva determinan y recrean cada uno de los otros elementos. En este

proceso, los objetos y acontecimientos sociales son combinados de forma que

se correspondan a las intenciones, acciones y fundamentos ideologicos de los

individuos.



CAPiTULO 3

SUSTENTACION TEORICA DEL OBJETO DE ESTUDIO

3.1 Etimologia de competencias

La palabra competencia se deriva del griego agon, y agonistes, que indica

aquel que se ha preparado para ganar en las competencias olimpicas, con la

obligaci6n de salir victorioso y por 10 tanto aparecer en la historia. EI arete

suprema que anhelaba, todo ciudadano griego, era ser triunfador en el

combate, adquirir la posicion de heroe y por tanto, ver su nombre distinguido en

la historia y su nombre distinguido en la historia y su imagen recordada en

marmol. En un principio, la educaci6n griega estaba dirigida a alcanzar ese

arete, la virtud suprema. A partir de Pitagoras y con Platon y Aristoteles, este

arete cambia de sentido para significar ser el mejor en el saber, el constructor

de teorias rectoras de proyectos politicos; las competencias se desplazan

desde habilidades y destrezas atleticas, hacia exigencias culturales y

cognoscitivas.

Con la modernidad y la industrializaci6n el arete, enlazada a la auto

construccion de competencias, se convierte en la necesidad de construir

teorlas cientificas y tecno/6gicas, que busquen ordenar un mundo en el cuallas

relaciones econ6micas se fundamenten en Ia creacion de un mercado para sus

productos.

En Ia actualidad, solo las coIectividades q~ han creado las condiciones para

producir saberes cientlficos y tecnol6gicos, como tambien el mercado para los



productos que de ellos se deriven, son las que hacen protagonismo

(prostos-agonos); forman nuevas generaciones en la construcci6n y

reconstrucci6n de las competencias requeridas para tal efecto.

i Quien no compite como un retador de la vida profesional para salir mejor

evaluado, y en las Iicenciaturas econ6mico administrativas que sus alumnos

obtengan el perfil de egreso requerido?

EI concepto de competencia, tal y como se entiende en la educaci6n, resulta de

las nuevas teorias de cognicion y basicamente significa saberes de ejecuci6n.

Puesto que todo conocer se traduce en un saber, entonces, es posible decir

que son reciprocos competencia y saber: saber pensar, saber desempenar,

saber actuar en diferentes escenarios, desde si y para la sociedad (dentro de

un contexte determinado).

3.2 Inicios de las competencias

Para Del Campo (2000) el concepto "competencias" fue desarrollado

originalmente en 1973, por David McClelland, de la Universidad de Harvard y

su primera aplicaci6n fue en la United States Information Agency

EI fen6meoo de la globalizacion y la era de la informaci6n, obligan que todas

las areas del quehacer humane replanteen sus premisas bilIsicas, 10 cual

incluye a la educaci6n. Por 10 pronto, a partir de la decada de 1980, los

gobiemos, grupos directivos, los intelectuales y los mass media junto a

organismos intemacionales como la Organizaci6n de las Naciones Unklas para

Ia Educaci6n, Ia Ciencia Y Ia Cultura (UNESCO, par sus siglas en ing~), Ia

Organizaci6n para Ia Cooperaci6n y el Desarrollo Econ6mico (OECD, par sus

siglas en ingl6s), el Banco MundiaJ y el Banco Interamericano de Desarrollo



han empezado a identificar a la educaci6n como el principal instrumento para el

desarrollo de los paises, el crecimiento de las economias, el aumento de la

productividad, asi como superar 0, al menos estrechar, el abismo interno de la

pobreza y el extemo del conocimiento y tecnologia que separa a los paises

desarrollados de aquellos en vias de desarrollo. Brunner, (2005, p. 5).

Hist6ricamente, la tematica curricular surge como parte de un proceso

internacional mas amplio en el que se generalizan varios aportes de la teorla

educativa conslruida en Estados Unidos denlro del marco de la

industrializaci6n monopolica en aquella naci6n duranle el siglo XX. Esto

provoc6 que surgiera un pensamiento educativo amplio desarrollado de cara a

las demandas sociales y educativas que la industrializacion eslableci6, como

parte de las aspiraciones de una sociedad democralica y para el progreso.

Desde entonces diversos investigadores se dieron a la tarea de incorporar

diversos elementos al debate curricular; sobresale como un primer

acercamiento al enfoque de competencias, Franklin Bobbit con su propuesla de

indagar las actividades que desempef\a un egresado para establecerlas como

referencia en un diseilo curricular. Dlaz (2001, pp. 86-88).

3.3 Definiciones de competencia

Actualmente es posible encontrar muchas definiciones acerca de las

Competencias, algunas de las mas utilizadas, son:

Es ·un saber haeer 0 un saber actuar en forma responsable y validada en un

contexto profesional particular, combinando y movitizando recursos necesarios

(conocimientos. habirldades, actitudes) para Iograr un resu/tado {procfucto 0



servicio), cumpliendo estandares 0 criterios de calidad esperados por un

destinatario 0 cliente" (Le Botert, 2000)

EI concepto de competencia engloba no s610 las capacidades requeridas para

el ejercicio de una actividad profesional, sino tambilm un conjunto de

comportamientos, facultad de analisis, toma de decisiones, transmisi6n de

informaci6n etc., considerados necesarios para el pleno desempeno de la

ocupaci6n. (Gonczi A. et. al. 1995, p..2?) la conciben como una competencia

estructurada de atributos necesarios para el desempeno de situaciones

especlficas, como una compleja combinaci6n de atributos ( conocimiento,

actitudes, valores y habilidades) y las tareas que tienen que desempeiiar en

determinadas situaciones.

La presente tesis se fundamenta en una teoria basica que conforma la

plataforma te6rica del presente estudio la cual se denomina como:

3.3.1Teoria sobre el modelo de evaluaci6n de competencias

profesionales integradas

De acuerdo con Cerda Gutierrez, Hugo. (2000, p.19)"La evaluaci6n como una

experiencia total. Logros-objetivos proceSOS competencias y desempeno"

Cooperativa Editorial Magisterio, Primera edici6n. Santa Fe de Bogota,

Colombia,4'a evaluaci6n como un proceso totalizador es "emitir un juicio de

valor fundamentado en informaci6n recogida sistemMica y cientlficamente, con

el objetivo ultimo de utilizar este juicio a informaci6n para actuar sabre el

programa, Ia persona a la actividad"...

Comprendida Ia evaluaci6n de esta manera, debe tener las siguientes

C81BCteristicas:



• Que sea formulada como un proceso de investigaci6n educativa, en

la que se utilicen metodologias cuantitativas y cualitativas.

• Que se evalue de forma integral y holfstica: el contexto, el proceso,

los resultados, los sujetos sociales y los recursos materiales que

forman parte del hecho educativo.

• Que sea un proceso participativo e interactivo en el cual los sujetos

sociales de la comunidad academica, de forma democn1tica, analicen

su propio proyecto educativo y formulen acciones de transformaci6n

de su practica

Que la evaluaci6n sea simultaneamente un proceso formador, en el que los

academicos se capaciten para investigar su propia practica y asuman

compromisos para su transformaci6n dirigidos a resolver las deficiencias.

Crocker e1. al. (2004 p.54).

A partir de las caracteristicas y conceptos anteriores. la evaluaci6n del trabajo

academico en el presente trabajo se ubica en la corriente epistemol6gica

critico-interpretativa. Este paradigma busca comprender los fen6menos de la

vida cotidiana de los sujetos sociales que participan en un hecho educativo

determinado. intentando entenderla en el contexte sociopolftico. cultural e

hist6rico en donde esta se produce.

3.3.2 Aport8s sob,. evaluacl6n al modele de compet8nclu profnlonales
Infegradu

Hager y Beckett. (1996: 289-318) consideran que las competencias

profesionales lntegradas van nub aM de Ia Iista de !areas de 10 que se haoo en



un puesto cuando se agregan dos dimensiones holisticas: los atributos del

profesional experto (valor agregado al desempenarse en el trabajo). Por tanto,

la formaci6n cultural constituye un enfoque esclarecedor del ejercicio

profesional 6ptima porque se relaciona central y holisticamente con las

complejidades y la dinamica de los valores ( tanto individuales como sociales)

que constituyen juicios epistemol6gicos y ontol6gicos para el ejercicio

profesional.

Una de las experiencias en el trabajo por competencias con mayor riqueza es

el Modelo de Competencias Profesionales Integradas que se desarrolla

actualmente en el Centro Universilario de Ciencias de la SaJud de fa

Universidad de Guadalajara. (Crocker, R.1999: 44). La propuesta se sustenta

te6rica y epistemol6gicamente en el enfoque holistico y constructivista de

Gonczi, Hager y Beckett, aplicandola en la formulaci6n de la curricula de

educaci6n superior en Ciencias de la Salud. Este enfoque curricular articula los

conocimientos cientificos disciplinares con las acciones profesionales. Estas se

articulan con la realidad objetiva, 10 que permite estructurar atributos y tareas

propias para la inserci6n de los academicos en el mercado laboral y su entorno

social con una visi6ncritica ynacionalista.

De acuerdo con la propuesta te6rica de esta experiencia, las competencias

integradas se desarrollan a traves de una compleja estructura de atributos (

conocimientos, actitudes, valores y habilidades) necesarios para el desempeno

de acciones profesionales, mediante los cuales se ponen en juego juicios de

valor ante determinada situacion especffica; asimismo. la cuftura y el contexto

son predominantes para el desarrollo holistico de la practica profesional.

La competencia profesional integrada signif~ resolver problemas de realidad

con una actitud crftica y constnJctiva. 10 que permite alcanzar resultados y

convierte al proceso educativo en aprendizaje integral; articula en los



conocimientos generales, los conocimientos profesionales y las experiencias en

el trabajo, areas que tradicionalmente estaban separadas.

3.4 Teorias de competencia

A partir de las teorias del lenguaje, instaura el concepto y define competencias

como la capacidad y disposici6n para el desempeflo y para la interpretaci6n.

La educaci6n basada en competencias segun Holdaway (1986, p. 47) se

centra en necesidades, estilos de aprendizaje y potencialidades

(Boyatzis, R. 1982: ) expresa que una "competencia es la destreza para

demostrar la secuencia de un sistema del comportamiento que funcionalmente

esta relacionado con el desempeno 0 con el resultado propuesto para alcanzar

una meta, y debe demostrarse en algo observable, algo que una persona

dentro del entomo social pueda observar y juzgar".

Marelli , A. (2000 p. 98) define: La competencia es una capacidad laboral,

medible, necesaria para realizar un trabajo eficazmente, es decir, para producir

los resultados deseados por la organizaci6n".

Carnevale.. A. et. al. (1990 p. 86 ) identifican siete competencias basicas

necesarias en el trabajo.

Competencias Iaborales:

a) Aprender a aprender.

b) En lectura y esaitura (para expresarse por escrito y con nuevas
tecnologlas).



c) En comunicaci6n (habilidades para saber escuchar y expresarse
oralmente).

d) En adaptabilidad ( resoluci6n de problemas y pensamiento creativo).

e) En autogesti6n ( autoestima, motivaci6n y proyecci6n de metas, servicio,
desarrolloprofesional).

f) En trabajo con grupos (interdisciplinarios, habilidades para negociar y
trabajarenequipos).

g) En autoridad (habilidades para organizar y de liderazgo)

3.4.1 Competencias en la educacion

Chikering y Riser (1993) citados por Argudin (2005 p. 214) relacionan eslas
competencias laborales con las que el alumno debe construir·

a) Manejo de emociones.

b) Avance de la autonomia a la independencia

c) Madurezen las relaciones interpersonales.

d) Eslablecimienlo de la propia identidad.

e) Desarrollo de objetivos personales.

t) Desarrollo de integridad.

Gonczi y et. AI. (1996, p.120) citan 10 siguiente: proporcionar capacitaci6n y

conocimientos valiosos, pertinentes y significativos.... , llevar a las masas

capacidades de orden superior del tipo que tradicionalmente se reserva las

elites..... entre otros. Gonczi defini6 Is competencia como una serie de

atributos ( conocimiento. valores , habilidactes, y actitudes) que se utilizan en

diversas combinaciones para llevar a cabo !areas ocupacionales.



3.4.2 Perspectiva de la UNESCO

En (1998), la Conferencia Mundial sobre la Educaci6n, celebrada en sede

de la UNESCO, se expres6 que es necesario propiciar el aprendizaje

permanente y la construcci6n de las competencias adecuadas para contribuir al

desarrollo cultural, social y econ6mico de la Sociedad de la informaci6n.

Asimismo senal6 Que las principales tareas de la educaci6n han estado, y

seguiran estando, por medio de las competencias Iigadas a cuatro de sus

funcionesprincipales:

a) Una generaci6n con nuevos conocimientos (las funciones de la

investigaci6n).

b) La capacitaci6n de las personas altamente calificadas ( la funci6n de la

educaci6n).

c) Proporcionar servicios a la sociedad (Ia funci6n social).

d) L a funci6n etica, Que implica la critica social.

La UNESCO (1999) define competencia como:

EI conjunto de comportamientos socioefectivos y habilidades cognoscitivas,

psicol6gicas, sensoriales y motoras que permiten IIevar a cabo adecuadamente

un desempeno, una funci6n, una actividad °una tarea.

La economfa del pafs gasta proporcionalmente menDs en el fortalecimiento de

la educacion publica, las nuevas administraciones yen la necesidad de

incrementar la participaci6n de la iniciativa privada en la educaci6n, para ello,

abren el camino a los planteles de educaci6n privada estrechando Ia oferta

educativa publica, puesto que obedece par una. parte a las demandas del

Banco Mundial par privatizar Ia educaci6n, .como a los intereses de grupos

empresariales y clericales en posibifltar Ia oportunidad de participar en Ia

educaci6n.



I'

3.4.3 Perspectiva de la ANUIES

La Asociaci6n Nacional de Universidades e Instituciones a Nivel Superior

explica que se busca:

a) Un vinculo constante del sector productivo con el sistema educativo el

cual no puede estar separado del contexto regional, nacional e

internacional.

b) Una educaci6n vinculada en las metas nacionales y al sector productivo

c) Unir por medio de la educaci6n en competencias, los diferentes niveles

de la educaci6n (basico, medio, medio superior) con la educaci6n

superior para que exista una coherencia y articulaci6n.

d) Identificar las necesidades del sector productivo.

A partir de estos cuatro puntos, ANUIES define la educaci6n basada en

competencias de la siguiente manera:

Se fundamenta en un curriculum apoyado en las competencias de manera

integral y en la resoluci6n de problemas.

Utiliza recursos que simulen la vida real: analisis y resoluci6n de problemas,

que aborda de manera integral; trabajo cooperativo 0 por equipos, favorecido

portutorias.

Unidades ae competencias

~) Elemento de competencia.

b) Criterios de desempefto que llevan a la evaluaci6n y a certifJcar que el

sujeto ha construido las competencias,

c) Campo de aplicaci6n cIonde se pueden evidenciar las competencias.

d) Gula de evidencias para evaluar que Ia competencia se ha adquirido.



Nuestra universidad es una instituci6n que pertenece a las industrias

productoras de modelos educativos que forman a las nuevas generaciones que

se insertaran en el area laboral y comprometidos con el desarrollo sustentable

de su entorno.

Asimismo tiempo promueve el pensamiento critico, la creatividad la autogesti6n

y la responsabilidad, la cooperaci6n apoyo mutuo y el servicio social de sus

miembros.

3.5 Teorias de evaluaci6n de desempeflo

Fuchs L. (1997, p.16) plantea que "el uso sistematico de la evaluaci6n de

desempeno comenz6 en los gobiernos y en las fuerzas armadas a comienzos

de siglo", si bien sus orfgenes se pierden en el liempo, pues es una de las

tecnicas de administracion de recursos humanos mas antiguas y recurrentes,

"los primeros sistemas en las empresas se ecuenlran en Eslados Unidos

alrededor de la 1" Guerra Mundial --especialmente dirigidos a operarios- y los

sistemas para evaluar ejecutivos se popularizaron despues de la 2" Guerra

Mundia)".

Para Dessler (1996), loda evaluaci6n es un proceso para estimar 0 juzgar el

valor, la excelencia, las cualidades 0 el status de algun objeto 0 persona. La

evaluaci6n de las personas que desempenan papeles denlro de una

organizaci6n puede hacerse mediante enfoques diferenles, sin embargo,

merece destacarse que la Evaluaci6n del Desempel'lo es un concepto

di~ico, ya que los empleados son siempre evaluados, sea formal 0

informalmente. con cierta continuidad por las organizaciones. (Mondy y Nee.

1997)



Mondy y Noe (1997) sostienen que: "Ia evaluacion de desempeno, es un

sistema formal de revision y evaluacion periodica del desempeno de un

individuo 0 de un equipo de trabajo."

En el mismo sentido en que 10 plantean Pereda y Berrocal (1999) quienes la

definen "como el proeeso sistematico y peri6dico de medida objetiva del nivel

de eficacia y eficiencia de un empleado, 0 equipo, en su trabajo." La ED

generalmente se elabora a partir de programas formales de evaluaci6n,

basados en una razonable cantidad de informaciones respecto de los

empleados y de su desempeno en el cargo

Fuchs, L. (1997 p.199) sellala que "un sistema de evaluacion de desempeno es

el conjunto de mecanismos que permite definir el grade en que las personas

contribuyen al logro de los estimdares requeridos para el cargo 0 puesto que

ocupan en la organizaci6n, asl como para los objetivos de la empresa. Facilita

las acciones neeesarias para su desarrollo profesional y personal, asi como

para aumenlar su aporte futuro".

Para Werther y Davis (1991, p.185) una organizacion no puede adoptar

cual,!uier sistema de evaluaci6n del desempeno, el sistema debe ser valido y

confiable, efectivo y aeeptado. EI enfoque debe identificar los elementos

relacionados con el desempeno, medirlos y proporcionar retroalimentaci6n a

los empleados.

En el ambito educacional, Ralph Tyler (en Casanova, 1999) define la

evaluaci6n del desempeno como "EI proce90 que permite determinar en que

grade han sido alcanzados los objetivos educativos propuestos·. Ademas

Cronbach (en Casanova, 1999) Ia define como:' 'La recogida y usa de Ia

infonnaci6n para tornar decisiones sabre un programa educativo'; es decir, un

instrumento basico al servicio de Ia educaci6n al emplearta como elemento



retroalimentador del objetivo evaluado, y no solo como un fin.

Algunos autores destacan y subrayan la funcion de la evaluacion marcada por

Cronbach (en Casanova, 1999) como algo intrinsecamente propio de la misma:

"Por consiguiente, se puede decir que, en un principio, el objetivo de toda

evaluaci6n es tomar una decisi6n que, en muchas ocasiones, se inscribira en el

marco de otro objetivo mucho mas global." Esto quiere decir que el fin de la

evaluaci6n, al contrario de 10 que muchas veces se cree y se practica, no es

"emitir un juicio", ya que la evaluacion se orienta necesariamente hacia una

decision que es precise tomar de una manera fundada. (Postic, 1992 en

Casanova, 1999).

3.6 Teoria del conocimiento.

Del griego, episteme, "conocimiento"; logos, "teoria". Rama de la filosofia que

trata de los problemas filos6ficos que rodean la teoria del conocimiento. La

epistemologia se ocupa de la definicion del saber y de los conceptos

relacionados, de las fuentes, los criterios, los tipos de conocimiento posibfe y el

grade con el que cada uno resulta cierto; asi como la relaci6n exacta entre el

que conoce y el objeto conocido, de 10 cual se procura identificar los siguientes

conocimientos del area academica del campus Hidalgo 1 de la UGL, acorde al

modelo de-evaluaci6n de competencias profesionales integradas, que se /leva

a cabo en la instituci6n.

1.- Experiencia docente antes de ingresar ala UGL.

2.- Capacitaci6n previa al ingreso.

3.- Conocimiento del perfil del academico Lamar.

4.- Conocimiento de la evaluaci6n de competencia profesional de Ja UGL.

5.- Conocimiento del programa de capacitaci6n pedagOgica didactica.



Piaget... (1970 p.15) Menciona que "Ia logica, la metodologia y la teoria del

conocimiento 0 epistemologia, constituyen tres ramas importantes en el campo

del saber cientrfico", caracteriza la ciencia como una instituci6n social, 10 cual

significa que cada sociedad, en cada momento hist6rico, define ciertas

actividades como actividades cognoscitivas, y designa el producto de esas

actividades como conocimiento. EI conocimiento, y en particular el

conocimiento cientrfico, es un producto social, y no tiene mas definici6n que la

que Ie otorga el contexto social en el cual se genera.

Piaget en Psicogenesis e Historia de la ciencia, profundiza el conocimiento en

construccion, precisando mas su sentido: la ciencia que se produjo en distintas

culturas respondi6 no solamente a mecanismos internos del desarrollo del

conocimiento, sino tambien a las caracteristicas de la cultura en la cual se

desarroll6. cit. (Garcia, R. 2000:138) en "EI conocimiento en construcci6n. De

las formulaciones de Jean Piaget a la teoria de sistemas complejos"

Con respecto al proceso psicosocial en que se da paso de un «saber cienlifico»

a un «saber comun», se puede reconocer un proceso de transformaci6n intema

y externa de dicho saber. De esta forma, estos procesos hacen que el

conocimiento cientifico que entra en la cultura «IIeve los contenidos de la

ciencia a una nueva estructura, a una nueva racionalidad y otorgandole un

impacto diferente al que posee en su instituci6n de origen y dentro del circulo

de profesionales donde ella surge» (Moscovici, S. 1988:556).

3.7 Teorias de actitud

EI concepto "actitud" fue introducido en Psicologla Social par Thomas y

Znaniecki en su estudio sabre los campesinqs palaces que residlan en Polonia

yen Estados Unidos.



EI concepto central es el ·valor social", como conjunto de creencias, normas,

elaboradas por un grupo social y compartidos por sus miembros YQue orientan

a los sujetos en el mundo social. Por ende las actitudes son una forma de

relaci6n de sujeto objeto social.

La definici6n Que gui6 esta investigaci6n, es la planteada por Padua, (1987

p.161) Quilln menciona Que una actitud es una organizaci6n durable de

procesos motivacionales, emocionales, perceptuales y cognoscitivos con

respecto a algun aspecto del mundo externo, las actitudes representan un

residuo de la experiencia anterior del sujeto. Las actitudes perdurarian en el

sentido en Que tales residuos son trasladados a nuevas situaciones, pero

cambian en la medida en Que nuevos residuos son adquiridos a traves de

experiencias en situaciones nuevas, esto es que las actitudes son tendencias a

actuar con respecto a alguna entidad especlfica 0 la tendencia individual a

reaccionar positiva 0 negativamente.

Tomando en cuenta la teoria de Padua, se pretende identificar las siguientes

actitudes de los academicos.

1.- La importancia de la evaluaci6n de acuerdo al modele de competencias

profesionales integradas.

2.- Disposici6n a un proceso de evaluaci6n permanente.

3.- Disposici6n a capacitarse permanentemente en su campo disciplinar.

4.- Importancia del proceso de capacitaci6n.

La actitud, segun Daza, ( 1998 p. 27): indica Que: ·Podemos definir ala actitud

como una dispersiOn, es decir, como una acci6n con sentido Que genera un tipo

de conducta observable de una persona respecto. a una situaciOn especifica,

un rnensaje, un objeto, oUa persona 0 gru~ de personas en especifico·. AsI,

una actitud se entiende como un termino que hace referencia a una conducta

especlfica de relaci6n con el medic social en Que el sujeto esta inserto.



Segiin Rockeach, M. (1973 "una actitud es una organizaci6n de creencias

interrelacionadas, relativamente duradera, que describe, evaliia y recomienda

una determinada acci6n con respecto a un objeto 0 situaci6n, siendo asi que

cada creencia tiene componentes cognitivos, afectivos y de conducta". Cada

una de estas creencias es una predisposici6n que, debidamente activada,

provoca una respuesta preferencial hacia el objeto de la actitud 0 hacia su

situaci6n, hacia otres que toman una posici6n con respecto af objeto de la

actitud 0 hacia su situacion. 0 hacia el mantenimiento 0 preservaci6n de la

actitud misma. Como el objeto de una actitud se encuentra siempre dentro de

una situacion acerca de la cual tambiim tenemos una actitud, una condicion

minima de conducta social es la activaci6n de por 10 menos dos actitudes que

actuan entre si: una que se refiere al objeto de la actitud y otra Que se refiere a

su situacion. L1evado adentro Polonia, el es el mas conocido para La mente

abierta y cerrada (1960) y Creencia. actitudes y valores: Una teoria de la

organizaci6n y del cambio (1968).

Su Iibro influyente "La naturaleza de valores humanos "(1973), y la encuesta

sobre el valor de Rokeach, para la cual este libro sirvi6 como el manual de la

prueba. ocupo los aiios finales de su carrera. En el, el postulo Que un

relativamente poco Valores humanos terminales son los puntos de referencia

intemos Que toda la gente utiliza formular actitudes y opiniones. y Que midiendo

graduaci6n relativa de estos valores uno podia predecir una variedad amplia de

comporta~ento. induyendo la afiliaci6n politica y la creencia religiosa. Esta

teerla condujo a una serie de experimentos famosos en los cuafes los cambios

en valores condujeron a los cambios mensurables en la opini6n para un estado

de Washington pequeno entero de la ciudad.

Eagly y Chaiken,(1993 pp. 21-23) definieron el concepto de actitud como una

tendencia psicol6gica que es expresada a traves de la evaluaci6n de una



entidad particular con algun grade de aprobaci6n 0 desaprobaci6n.

3.8 Teorias de practicas

"Repertorios de comportamientos que algunas personas dominan mejor que

otras, 10 que las hace eficaces en una situaci6n determinada. Estos

comportamientos son observables en la realidad cotidiana del trabajo y en

situaciones de test. Ponen en practica, de forma integrada, aptitudes, rasgos de

personalidad y conocimientos adquiridos' (Levy Leboyer, 1997 ,p.. 100)

Crocker ( 1999 p. 26) Una de las experiencias en el trabajo por competencias

con mayor riqueza es el Modelo de Competencias Profesionales Integradas

que se desarrolla actualmente en el Centro Universitario de Ciencias de la

SaIud de la Universidad de Guadalajara.

La propuesla se sustenla te6rica y epistemol6gicamente en el enfoque holistico

y constructivista de Gonczi, Hager y Beckett, aplicandola en la formulaci6n de

la curricula de educaci6n superior en Ciencias de la Salud. Este enfoque

curricular articula los conocimientos cientificos disciplinares con las acciones

profesionales. Estas se articulan con la realidad objetiva, 10 que permite

estructurar atributos y lareas propias para la inserci6n de los academicos en el

mercado la~oral y su entomo social con una vision critica y nacionalista.

Evaluaci6n participativa el evaluador se involucra activamente con el objeto de

la evaluaci6n y no es ajeno al proceso 0 trabajo qu~ se evalua. (Crocker et. al..

(1996, p.26) "En Ia evaluaci6n del trabajo acadernico es importante considerar

Ia realidacl estrudural de los escasos recu~ para Ia docencia, debido a Ia

sobrepoblaci6n escolar. Un indicador importante es el numero de alumnos por



academicos de carrera y el crecimiento de la infraestructura para el trabajo

docente."

Crocker, (1999, p. 60), ·Para evaluar los escenarios de pnlctica profesional
como minima habra que formularse las siguientes preguntas de investigacion
diagnostica.

• iCual es el tipo de practica profesional que realizan los alumnos y
academicos en las areas de extension a la poblacion en la academia
evaluada?

• iCon que metodologia de aprendizaje se realizan las practicas
profesionales?

• iEn que espacios sociales de aprendizaje se realizan las practicas
profesionales?

• iCual es la coherencia de las practicas profesionales aprendidas por los

alumnos y academicos con la propuesta de competencias profesionafes

integradas formulada en el programa de la asignatura, el curriculum de la

carrera y en el programa de formacion docente?

• iQue problemas existen para implementar el aprendizaje de

competencias profesionales integradas en los espacios sociales de

practica profesional?

Para com,:,etar la evaluaci6n de la extensi6n es necesario ana/izar los

programas de extension que se realizan en la academia, los sujetos sociales

que sa llevan a cabo, asl como los recursos y medios para realizar la

extensilln."



CAPITULO 4

METODO DE TRABAJO

4.1 Metodologia

EI presente estudio se aborda desde una vision interparadigmatica, con un

enfoque cuantitativo ya que se busca la objetividad y con el enfoque cualitativo

busca la subjetividad de los docentes

4.2 Tipo de estudio

Es un estudio interpretativo combinando las metodologias cuantitativas con las

cualitativas en los que la parte te6rica trata de la ''Teoria de la Gestion

Integrada de la Competencia Profesional". Para realizar la investigacion de la

tesis se utiliz6 una combinaci6n de tecnicas; una herramienta para la medici6n

fue un cuestionario y por otra parte una entrevista semiestructurada

4.3 Metodo de trabajo

EI mModo que se emple6 para realizar /a presente tesis es una combinaci6n

de metodologlas utilizando como herramientas para su medici6n una

entrevista. aplicando una gula de en!revista convjrt~ndola en

semiestnJcturada de corte cualitativo; y una ficha teenica, anexa al

cuestionario de prueba CAP de la escala de Likert con un enfoque

cuantitativo.



4.3.1Instrumentos de investigacion

1.- Para la investigacion cuantitativa se diseiiO una ficha tecnica, anexa a

un cuestionario de prueba CAP de la escala de Likert y se les invito a todos

los profesores a responder los instrumentos de recogida de informacion.

Tiene como finalidad identificar los perfiles de los docentes sujetos a estudio,

ya que contiene datos de edad, genero, academia a la que pertenece, numero

de materias que imparte, numero de horas que imparte y tiempo laborando en

la instituci6n.

EI cuestionario a que se hace referencia anteriormente, se compone de

quince (15) items, con cinco (5) opciones de respuestas respetando la

"Escala de Likert", las cuales son no; poco; buena; muy buena; excelente; 10

cual permite que las opciones seleccionadas por los profesores manifiesten

relaciones con los conocimientos, actitudes y practicas que ellos consideren

estar de acuerdo 0 no, y sean identificables y medibles.

Para la presentacion de los resultados se organiz6 la informaci6n en cinco

diferentes apartados, en el primero de ellos se Ie denomino como: presentacien

de resultados por medio de tablas y graficas atendiendo a responder al

objetivo general, y en los tres sucesivos apartados siguientes se presentan los

resultados correspondientes a dar atencien a las tres preguntas de

investigacion y sus respectivos objetivos especificos, y por ultimo los resultados

con una visi6n interpretativa.

2.- Para Ia investigacion cualitativala herramienta metodol6gica utilizada fue

una entrevista, para 10 cual se realize una guia de fa misma convirtieodola en

semiestructurada, evitando asi modificar las preguntas al momento de

realizarlas para su aplicaci6n a los coordinadores y at secretario academico,
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con el fin de identificar los conocimientos, actitudes y practicas de los

Academicos relacionados con la Evaluacion de su Competencia Profesional, la

primera parte de la entrevista consta de nombre, carrera, y puesto que

desempefia, la segunda parte de 13 preguntas cerradas con dos opciones de

respuesta, de las cuales 6 son de conocimientos y 7 de practica, la parte final

del cuestionario esta constituida por 15 preguntas abiertas para conocer las

opiniones personales de los administrativos.

4.3.2. Recogida de infonnaci6n

1.- Se les invito a todos los profesores a responder los instrumentos de

recogida de informacion, por medio de una ficha tecnica, anexa a un

cuestionario de prueba CAP de la escala de Likert respondiendo el 64% que

conforman los 35 docentes sujetos al estudio.

2.- Se solicit6 a la planta directiva del plantel que se conforma con 4

coordinares y el secretario academico, responder una entrevista de corte

cualitativo, aplicando una guia de entrevista convirtiendola en

semiestructurada, con intension facilitar su aplicacion y evitar cambios en las

preguntas a realizar en cada una de las entrevistas a 10 cual todos

accedieron.

4.4 Universo de trabajo y muestra

EI universe de estudio (N) esh\ constituido par 35 profesores que conforman el

100% de los docentes. No se disctimina a .ningun profesor ya que antes de

incorporarse como tal han pasado per criterios de selecci6n (administrativo,



psicometrico y academico) definidos por la coordinaci6n de recursos humanos.

Todos laboraron en las carreras que se ofrecen dentro del area de las ciencias

econ6mico administrativas de la Universidad Guadalajara Lamar en los cic/os

escolares 200BA y 200B8, para el cuestionario de corte cuantitativo, tomando

una muestra representativa no aleatoria, y una encuesta semiestructurada, de

corte cualitativo, aplicado a 4 administrativos coordinares y a un secretario

academico, donde las ficenciaturas son las siguientes:

• Administraci6n de Empresas

• ContaduriaPublica

• Mercadotecnia

• Negocios Intemacionales

4.5 Unidad de observacion

La unidad de observaci6n bilsica la constituye el grupo de 35 docentes con los

que se trabaj6, igualmente con 4 administrativos coordinadores y 1 secretario

aeademico:. y analizar como evahJan a los docentes, contemplando su nivel de

conocimientos respecto al modelo de competencias profesionales integradas,

fueraeste nulo 0 avanzado, de igual forma no existi6 ninguna exclusi6n para su

selecd6n y analisis.

Jodelet (1993); considera que fa noci6n de representaci6n social involucra 10

psicol6gico 0 cognitive Y10 social, fundamentando que el conocimiento se
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constituye a partir de las experiencias propias de cada persona y de las

informaciones y modelos de pensamiento que recibimos a traVElS de la

sociedad. Vistas desde este angulo, las representaciones sociales surgen

como un proceso de elaboraci6n mental e individual en el que se toma en

cuenta la historia de la persona, su experiencia y construcciones personales

propiamente cognitivas (Banch 1991).

4.6 Unidades de amllisis

Las unidades de analisis especificas con la cual se trabaj6 en el presente

estudio fueron los contemplando su nivel de conocimientos, actitudes y practica

con respecto a su evaluaci6n acerca del modele de competencias profesionales

integradas de la Universidad Guadalajara Lamar

Joderet, coincide con esta Idea cuando define las representaciones

soclales como : "Una forma de conocimlento socialmente elaborado y

compartido, orientado hacia la practica y que concurre a la construcci6n de

una realidad comun a un conjunto social" (19891. Lo social se puede

interpretar de varias maneras, por medio del contexto concreto en que se situan

las personas, par la comunicaci6n que se establece entre elias, y por los marcos

de aprehensi6n de valores, culturas, c6digos e ideologlas relacionadas con el

contexto social en que se encuentran inmersas (Banchs 1991)
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CAPiTULO 5

RESULTADOS

5.1 Resultados cuantitativos

En el presente capitulo se presentan los datos generales globales. captados de

la infonnaci6n obtenida en el cuestionario. el cual fue aplicado como

instrumento para el presente analisis. Para resultados correspondientes que se

presentan en este apartado. es importante considerar que el cuestionario

referido se esta subdividido en tres partes. mostrando los conocimientos.

actitudes y practicas a analizar.

Dando respuesta al siguiente objetivo general al que se Ie afiadi6 la tabla con

su respectiva grafica. reza de la siguiente manera:

Analizar cuales son los conocimientos. actitudes y practicas

del personal academico del Centro Universitario de Ciencias Econ6mico

Administrativas Campus Hidalgo 1 de la Universidad Guadalajara Lamar. sobre

su evaluaci6n de sus Competencias Profesionales y el perfil de competencias

• definidos par Ia Direcci6n General de esta Universidad.
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5.1.1 Tablas y graficas

Primeramente se presentan las tablas y graficas de los concentrados de los

resultados de los conocimienlos, seguidas de las actitudes y finalmente de

laspracticas.

Posterionnenle de forma individual las tablas y graficas nos indican cantidades

y porcentajes de cada una de las respuestas a los ITEMS que se les

presenlaron en elcuestionario.

Tabla global de resultados de conocimientos

La presente labia representa los conocimienlos analizados de los docentes

sobre la evaluaci6n de su competencia profesional
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EI 60% de los docentes tuvo experiencia como profesor mientras el 20% no

latuvo;eI66%norecibi6capacitaci6nasuingreso,eI49%conocemuybien

ode manera excelente el perfil academico Lamar, yel 23% 10 conoce poco 0

no 10 conoce; el 51% conocelaevaluaci6ndel desempenoacademicoyel

29% la desconoce; el 34% conoce muy bien 0 de forma excelente los

programadas de capacitaci6n y el 37% menciona desconocerlas 0

conocerlas poco; los criterios deevaluaci6n de su desempeno docente 10

desconocen el 63% de los profesores y el 20% 10 conocen muy bien 0 de

formaexcelente.

Tabla global de resultados de actitudes

La presentetablarepresenta las actitudes analizadas de los docentessobre

laevaluaci6ndesucompetenciaprofesional.
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Graficade latablaglobal de resultados deactitud
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En los resultados globales para el 77% de los docentes el importante la

evaluaci6nasudesempeno, yparael 11%notienerelevancia; e160% esta

dispuesto a someterse a un proceso continuo de evaluaci6n del MePI yel

9% tiene poca 0 nula disposici6n para hacerfo; e163% esta dispuesto a

capacitarseensucampodisciplinarmientrasel6%notieneladisposici6nde

hacerlo; parael73% delosdocentesesdemuchaimportanciaconocerlas

evidenciasdesudesempei'\oyparaeI14%noesimportanteelconocerlas.



Tabla global de resultados de prilctica

La presentetabla representa las prilcticas analizadas de los docentessobre

laevaluaci6ndesucompetenciaprofesional

! ~
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No 2 0 0 1
Poca 2 1 0 0

Buena 4 2 3 4
Muvbuena 10 14 13 13

excelente 17 18 19 17



Grafica de la tabla global de resultados de

practica
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Losresultadosglobalesdelapracticadelosdocentessondelasiguiente

manera: el 77% de los docentes planeasu curso en academia el 11%pocoo

nada lorealiza; e191% elabora su programa academicoyel3% poco 10

hace; todos evaluan a los alumnos pero el 91 % 10 hace muy bien 0 de forma

excelente, e19% restantemenciona hacerfo bien; 86% secapacita ensu

campo disciplinar y el 3% no se capacita; el 74% se capacita en 10

pedag6gico-didacticoyeI14%pocoonadasecapacita.



Dando respuesta a la primera preguntade investigaci6n yencumplimiento

con el primer objetivo de investigaci6n, se presenta a continuaci6n la

preguntacitada, objetivoespecifico, sutablaygraticarespectiva.

Primerapreguntadeinvestigaci6n

i,Cualesel conocimiento que tienen losdocentesacercadela

evaluaci6ndelaCompetenciaProfesional?

Primer objetivo especifico

Analizar cual esel conocimiento que tienen los docentes acerca del

politicas del Modelo de Evaluaci6n de Competencia Profesionales



Tabla 1

La tabla muestra la experiencia del docente al ingresar a UGL

i.AntesdeingresaralaUGLtuvoexperienciacomodocente?

Muybuena

GrMica de latabla 1

Los resultados de esta tabla muestran que el 60% de los docentes tuvieron

muy buena 0 excelente experiencia. y el 20% no la tuvo 0 tue poca su

experiencia en la docencia antes de ingresar a la UGL.



Tabla 2

La tabla muestra la capacitaci6n que recibi6 previa al ingresar

lRecibi6capacilaci6npreviaalingresar?

Muybuena

Grafica de latabla 2

No,
23,65%

Los resultados deesta tabla muestran queel 74% de los docentes no

tuvieron 0 fue poca la capacitaci6n previa al ingresar y solamente e117%

tuvounamuybuenaoexcelentecapacitaci6n.
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La tabla muestra el conocimiento del perfil academico Lamar

tConoceelperfildelacademicoLamar?

Muybuena

Grafica de la tabla 3

Los resultados deesta tablamuestran queel 23% de losdocentes

desconoce.el perfil del academico Lamar, el 28% 10 conoce bien, y e149% 10

• conace muy bien 0 de manera excelente.



Tabla 4

La tabla muestra el conocimiento a la evaluaci6n del desempeiio del

academico.

iConocelaevaluaci6ndeldesempefiodelacademicodelaUGL?

Muybuena 10

Graficadelatabla4

Poc••
4,11%

Muybuen.. auena,
10,29% 7,20%

Los resultados de esta tabla muestran que el 28% de los docentes

descanoce la evaluaci6n del desempeiio del academico Lamar, el 20% 10

canoce bien, y el 52% 10 canoce muy bien 0 de manera excelente.



TablaS

la tabla muestra el conocimiento del programa de capacitaci6n

pedag6gicadidactica

,Conoce el programa de capac~~~~on pedagogica didactica de la

No I 5

MuyBuena I 6

Gn!ifica de la tabla S

LConoce el programade capacitaciOn pedag6gica did~etiea de Ia LGl.?

MuyBuena,/.., , Poca,

6,17',4 8,23%

~ena.

10,M

los resultados de esta tabla muestran que el 37% de los docentes

desconoce eI programa de capacitaci6n pedag6gica didactica de UGl, el

29% 10 conoce bien, yel 34% 10 conoce muy bien o.de manera excelente



Tabla 6

La tabla muestra el conocimiento de las evidencias y criterios para

evaluarel desempeiio de los academicos.

lConocelasevidenciasycriteriosparaevaluareldesempeiiodelos
academicos7

Muybuena

GnJficadeiatabla6

,Conoce las evidencias ycri1erios para evaluareldesempeiio de los academicos?

Muybuena,
3,9%

aJena,
6,17'4

Poca,
8,23%

No,
14,40%

Los resultados de esta tabla mues1ran que el 63% de los docentes

desconoce elias evidencias y criterios para evaluar el desempei'lo de los

academicos. el17% 10 conoce bien, yel 20% 10 conoce muy bien 0 de

maneraexcelente.·
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Segunda pregunta de investigacion

i.Cualesson lasactitudes deldocentedelainslituci6nhacialaevaluaci6n

desu desempenoprofesional?

Segundo objetivo especifico

Idenlificarlasactitudesdelosdocentesrespectoaserevaluadosensu

desempenoprofesional.



Tabla 7

Esta tabla muestra la importancia que tiene para el docente la

evaluaci6n de su desempeilo como academico.

(Es importante para uSledlaevaluaci6ndel desempenode 105
academicos?

Muybuena 9

Grafica de latabla7

I.Eslmportanleparausledlaevaluaclondeldesempeilodelosacademicos1

Excelenle,
11,31%

Muybu.na,
9,26%

aJena,
11,31%

La importancia que liene para el docente la evaluaci6n de su desempeilo

como acadtlmico.es la sigulente: el11% Ie da J'OC!! 0 nula importancia, el

34% Ie da importancla. mientras que para el 57% as muy importante
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Tabla 8

Esta tabla muestra la disposici6n del docente a someterse a un

proceso de evaluaci6n permanente en base al Modelo por

competencias Profesionales Integradas.

,:Estausteddispuestoasometersea un proceso de evaluaci6n permanente en base al
ModeloporCompetenciasProfesionaleslntegradas?

I 11
Muybuena

Graticadelatabla8

,Estiustedd~puestouometerselunproeesodetvllulelOnpermlnenteenblsellModelo

porCompeteneilsProfesionlleslnlegrldlS?

Exetlenll,
10,M

Iluybuenl,
tI,31%

POti,

1,3%

81m,
11,31%

E191% de los docentes esla dispuesto a someterse a una evaluaci6n

permanente y el 9% no liene esa disposici6n.



Tabla 9

Esta tabla muestra la disposici6n del docente a capacitarse

permanentemente en su campo disciplinar para el dominic de las

competencias del academico.

olEstausteddispuestoacapacitarsepermanentementeensucamp0
disciplinarparaeldominiodelascompetenciasdelacademico?

Muybuena 12

GrAficadeiatabla9

L£SUUlledd~pulltoICIPlcOrseptrmlJlentemenleensutu1pod~cipinllplrleldomlniode~s

competenciudelltldimkol

altlenl.,
14,ln

aJen~

7,M

EI 74% de los docentes liene muy buena 0 excelente disposici6n para

capacitarse permanentemente en el dominic de las competencias, el 20%

liene buena disposici6n, pera el 6% no ~tA dispuesto a capacitarse.



Tabla 10

Esta tabla muestra la importancia que Ie da el docente a conocer las

evidencias y criterios de desempeiio con las cuales se Ie evalua.

tEsimportanteparaustedconocerlasevidenciasycriteriosdedesempeno
conlascualesseevaluaalacademico?

Muybuena 14

L£SimporUntlpvlultldtonocerlanldlncilSycriterioldldmmpenotonilSCUIJeI
ItnHiIIiKld'mico?

E1uJenll,
It,ll"

III1Y Mtu,
14,1'1

Para eI 72% de los docentes es de suma importancia conocer las

evidencias de su desempei'io, para el14~ es importante ye114%

restante Ie es poco 0 nada importante.



Tercera preguntade investigaci6n

l,Cuales son las limitantes para el desempeiio competente de los docentes

deja instituci6n haciael modelo academico de la universidad?

Tercerobjetivoespecifico

.Analizarlaslimitantesdeldocentepararealizarsupracticaprofesional

acordeconalperfildecompetenciasdefinidos



Esta tabla muestra si el docente planea su curso en academia.

Muybuena

Grillfica de latabla 11

Excelenle,
17,48%

LPlaneauat8daucurloenacademla?
No,

2,8%

Muybuena,
10,29%

Poca,
2,8%

Buena,
4,11'/0

EI 77% menciona que si planea muy bien 0 de manera excelente su

cu;;'o en academia, mientras el 11 % 10 realiza bien. el11 % restante no 10

haceenacadernia.



Tabla 12

Esta tabla muestra si el docente elabora su programa acad6mico.

lEI.bor.suprogr.m••c.d~micodeldocente?

Muybuena

Exc.l.ntl,
'8,51%

:'-D%~~~%Bu''''2,1%

lIit~·,

EI 91 % de los docenles elabora el programa academico muy bien 0

~xcelente, el 6% de buena forma y solamente el 3% poco realiza su

programaacadllmlco.



Tabla 13

Esta tabla muestra sl el docente evalua los desempeftos de los

alumnos.

lEvalualosdesempenosdeiosaiumnos7

Muybuena

~..,o~~.

~"M~n,,,.

fodos los docentes evaluan eI desempeno de los alumnos e191% de

forma muy buena 0 excelente y el 9% buena forma.



Tabla 14

Esta tabla muestra acerca de la capacltacl6n del docente en su

campodlsclpllnar

lSecapacitaustedensucampodlsclplinar?

Gr4lflca de 'a tabla 14

LS'tlpleIIJullJd,n .. tlmpodloelpllnlr?

Muyblllnl,11,17'4

EI 86% de los docentes menclona que se capaclla en su campo

dlsclpllner de forma muy buena 0 exeelenle, eI 11'/0 10 realize de buena

forma y el 3% no 10 Mea.



Tabla 15

Estatablamuestrasleldocentecontlnuasucapacitacl6n

pedag6glca·dld~ctlca

,Continua SU capacitaci6n pedag6gica did~ctica?

Muybuena

LContln"",uc,pocbcl6npodlg6glcldldictlcI1

Elc.lonll
10
2.%

But..

11%

E174% de 108 docentes continua 8U cspacitaci6n pedag6glca dld4ctlcs.

EI 11% 10 reallza de buena forma. mlentras 8114% la continua poco 0 no

lacontinua.
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5.1.2 Anillisis de datos cuantitativos

AI recabar los resultados del cuestionario CAP de la escala de Liket, aplicado a

35 academicos de la Universidad Guadalajara Lamar, del campus Hidalgo 1,

se obtuvieron los siguientes resultados:

5.1.2.1 Datos generales

1.- Los datos generales que mencionan los docentes en sus respuestas en

conjunto nos indican 10 siguiente'

Tiene entre 31 y 50 aoos el 77%. el 54% son mujeres y el 46% hombres, que

imparten entre 1 y 5 materias diferentes, que en su mayoria realizan su labor

docente entre 11 y 20 horas a la semana en la instituci6n y 10 lIevan a cabo

entre 5 y 10 arios e142% V e146% tiene menor antigOedad.

5.1.2.2 Conocimientoe

1.- AI ingresar a la UGL, en su mavoria va ten ian experiencia en la docencia V

eI31%. no habia realizado esta labor. 010 habia hecho muV poco.

2.- EI 74% no recibi6 0 fue muv poca su capacitaciOn al ingresar y el 26% si la

tuvo, que nItS indica que el 5% sin tener preparaci6n iniOO impartiendo clases,

ya que como indica el punta anterior el 31%, no tenia experiencia en la

docenaa.

3.- EI 22% no conoce et perfil academico Lamar, par 10 que 58 considera que

aun teniendo capacitaci6n de cualquier manera algunos profesores siguen sin

conocer el perfil requerido.
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4 - EI 29% no conoce la evaluaci6n del desempeno del academico a la que es

sujeto.

5.- EI 37% menciona desconocer 0 conocer muy poco la capacitaci6n

pedag6gica didflctica y el 63%, si la lIeva a cabo.

6.- Este punto se considera relevante ya que es principalmente la materia de la

investigaci6n y el 63% no conoce los criterios para evaluar su desempeno

como docente. y solo ef 20% 10 conoce muy bien 0 de manera excelente.

5.1.2.3 Actitudes

Para el 89% tiene importancia el ser evaluado en su desemperio academico,

siendo el 91% Que esm dispuesto a someterse a un proceso de evaluaci6n

permanente de acuerdo al modelo de evaluaci6n de competencias, y para el

89% es importante conocer los criterios y evidencias de desempel\o.

E194% esta dispuesto a capacitarse

5.1.2.4 Prilcticas

EI 11 % no planea su curso en academia mientras el 89% restante 10 hace

desde bien"hasta de fonna excelente. solamente 1 profesor de 35 que fueron

evaluados no realiza su programa academico, pero todos evaluan el

desempefto de los alumnos. el 97% 58 capacita en 50 campo disciplinar y 81

86% continua su capacitaci6n pedag6gica didaetica:
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5.2 Resultados cualitativos

5.2.1 Unidades de analisis de la entrevista semiestructurada

En la interpretaci6n de la percepci6n de los cuadros directivos, de las 6 preguntas

cerradas sobre conocimientos, la respuesta es si en todos los casos ya que

todos conocen el modelo de valuaci6n de competencias profesionales que aplican

los maestros a los alumnos, los formatos de evaluaci6n, el perfil del academico

Lamar, el proceso de aprendizaje por competencias, el programa de capacitaci6n

didactica de la universidad y las evidencias y cmerios para evaluar el desempeno

de los academicos

De las 4 preguntas cerradas sobre practiC<l, todos aplican los formatos de

evaluaci6n, cumplen los objetivos de la evaluaci6n docente, 2 mencionaron que

no evaluan de ninguna forma el desempeno de competencias en la prtlctica

profesional, todos responden que los academicos no conocen los cmerios de

evaluaci6n, ya que los alumnos 10 hacen en linea sin la presencia de 10&

docentes



5.2.2 Conocimientos de los administrativos sobre el modele de evaluaci6n
de competencias profesionales integradas.

Conocimientos

1.- Conocimientos sobre el Modelo de Evaluaci6n de Competencias
Profesionales que aplican a los docentes.

Teona sobre el Modelo de Evaluaci6n Competencias Profesionales
Integradas.

Hager y Beckett consideran que las competencias profesionales integradas

van mas alia de la lista de tareas de 10 que se hace en un puesto cuando se

agregan dos dimensiones holisticas: los atributos del profesional experto (valor

agregado al desempefiarse en el trabajo). Por tanto. fa formaci6n cultural

constituye un enfoque esclarecedor del ejercicio profesional 6ptima porque se

relaciona central y hoHsticamente con las complejidades y la dinamica de los

valores ( tanto individuales como sociales) que constituyen juicios

epistemol6gicos y ontol6gicos para el ejercicio profesional.( Hager, P. y Beckett.

0.1996: 289-318) "Bases filos6ficas del concepto integrado de

competencias". En: Competencia laboral y educaci6n basada en normas de

competencia. SEP-CNCCL-CONALEP.

Una de las experiencias en el trabajo por competencias con mayor riqueza es el

Modelo de Competencias Profesionales Integradas que se desarrolla actualmente

en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de

Guadalajara (Crocker. R. et. AI. 1999: 44) "EI modele de competencias

profesiona/es integradas en el Centro Universitario de Ciencias de fa 5alOO".

La propuesta se sustenta te6rica y epistemoI6gicam en el enfoque hoIlatic:o y

constructivista de Gonczi. Hager y Beckett, aplicSndofa en \a formulaci6n de Ia

curricula de educaci6n superior en Ciencias de Ia SaIud. Este enfcque
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curricular articula los conocimientos cientificos disciplinares con las acciones

profesionales. Estas se articulan con la realidad objetiva. 10 que permite

estructurar atributos y tareas propias para la inserci6n de los academicos en el

mercado laboral y su entomo social con una visi6n critica y nacionalista.

De acuerdo con la propuesta te6rica de esta experiencia, las competencias

integradas se desarrollan a traves de una compleja estructura de atributos

conocimientos, actitudes, valores y habilidades) necesarios para el desempeno

de acciones profesionales, mediante los cuales se ponen en juego juicios de

valor ante determinada situacion especifica; asimismo, la cultura y el contexte

son predominantes para el desarrollo holistico de la practica profesional.

La competencia profesional integrada significa resolver problemas de realidad

con una actitud critica y constructiva, 10 que permite alcanzar resultados y

convierte al proceso educativo en aprendizaje integral; articula en los

conocimientos generales, los conocimientos profesionales y las experiencias en

el trabajo, areas que tradicionalmente estaban separadas. (Gonczi, A. Et. al

1996-120). "Instrumentaci6n de la educaci6n de la educaci6n basada en

competencias. Perspectivas de la teorla y la practica en Australia"

Investigaci6n Documental:

EI Modelo Educativo por Competencias Profesionales Integradas es una

propuesta ~dag6gica sustentada en la postmodemidad que permite sostener

los siguientes elementos educativos:

• EI aprendizaje significativo en adoIeamtes, jOvenes y lldultos;

• La importancia de desarrollar habilidades y estrategias cognitivas

para " aprender a pensa" y "aprender a aprender". "aprenc!er a

hacer", aprender a emprende", "aprender investigar" y aprender a
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ser como base de una educacion integral que tiende a la autonomia,

competitividad, capaddad y creatividad de los individuos para

analizar y resolver problemas complejos de la realidad profesional, (

aprendiendo haciendo, aprendiendo investigando, aprendiendo

realizando, servicio social permanente).

• Se sustenta en la concepcion humanista, respetuosa y optimista del

estudiante como ser humane en desarrollo, con capacidades.

actitud, motivaciones e intereses muy personales.

• Su sistema educativo prioriza la vinculacion estudio trabajo, segun

las necesidades coyunturales del marco socio -economico laboral;

• La planeacion educativa se diseiia y desarrolla con el Modelo de

Competencias Profesionales Integradas que permite planear,

promover aprendizajes basados en desempeiios profesionales, asi

como evaluar y acreditar los aprendizajes con base en aste modelo.

Por 10 tanto desarrolla en el alumno las competencias para:

• Aprender a aprender (Desarrollo de la capacidad de autoaprendizaje

permanente)

• Aprender a hacer (Acerca del aprendizaje a los escenarios de la

practica profesional).

• Aprender a emprender (desarrollo de fa capacidad de gestion de su

propio empleo en los sistemas productivos y sociales).

• APrender a investigar (analisis cientifico de fa realidad de trabajo

para plantear soluciones pertinentes con juicio critico).

• Aprender a ser (Desarrollarse como un ser humano pleno).

• Aprender a pensar (Desarrolfar el pensamienlo crItico).



Percepciones de los cuadros directivos

Las opiniones sobre el Modelo de Evaluaci6n de Competencias Profesionales

que apliean los docentes se agrupa en dos direcciones: Por un lado, se analiza

las ventajas del Modelo, relacionados con el privilegio del aspecto practico en

la formaci6n del alumno y la satisfaccion de los mereados laborales con los

procesos educativos. Por otro lado, se comentan aspectos negativos de la

evaluacion del desempeiio docente, tales como reactivos inadecuados, la

importancia de evaluar de forma continua sin privilegiar el examen electronico.

Todos coinciden que el Modelo es bueno. perc se necesita valorar bien sus

objetivos y mejorar su comprensi6n por todos los actores.

Conocimientos del Modelo

Segun la teoda las competencias integradas se desarrollan a traves de una

compleja estructura de atributos ( conocimientos. actitudes. va/ores y

habilidades) necesarios para el desempei'lo de acciones profesionales,

mediante los cuales se ponen en juego juicios de valor ante determinada

situacion especifiea; asimismo. la cultura y el contexte son predominantes para

el desarrollo holistico de la practica profesional.

La competencia profesional integrada significa resolver problemas de realidad

con una a€litud erltiea y constructiva, /0 que permite aleanzar resultados y

convierte al proceso educativo en aprendizaje integral; articula en los

conocimientos generales. los conocimientos profesionales y las experiencias en

el trabajo, areas que tradiclonalmente estaban separadas.

En relaci6n con los documentos se sustenta en una conc:epciml humanillta,

respetuosa y optimista del estudiante mmo ser humano en desarrolo, con

capacidades. actitud, motivaciones e intereses muy personales.
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La importancia de desarrollar habilidades y estrategias cognitivas para "

aprender a pensar" y "aprender a aprender", "aprender a hacer", aprender a

emprender", "aprender investigar" y aprender a ser como base de una

educacion integral que tiende a la autonomia, competitividad, capacidad y

creatividad de los individuos para analizar y resolver problemas complejos de la

realidad profesional, ( aprendiendo haciendo, aprendiendo investigando,

aprendiendo realizando, servicio social permanente).

Los directivos privilegian el aspecto practico en la formacion del alumno y la

satisfaccion de los mercados laborales con los procesos educativos. Por 10 que

se considera que conocen el modelo ya que sus opiniones coinciden con la

teoria.

2.- Conoeimientos sobre el eumplimiento de los objetivos de la evaluaeion

doeente:

Teoria:

Constituido el programa es necesario conlemplar la formulaci6n de la

evaluacion y certificacion de las competencias profesionales integradas del

academico.

La funcion del profesor es la de ser tutor que integra las funciones academicas

(docencia, investigaci6n y extensi6n) y su papel es asesorar, orientar y

coordinarse·con el estudiante para que este se incorpore a esas funciones; por

otra parte. ambos adquieren las competencias profesionales a traves de su

relaci6n con el objeto de estudio y su transformaci6n.

Evaluar el trabajo academico por oornpetencias profesionales integradas

supera Ia evaluaci6n tradicional, ya que permite integrar Ia vaIoraci6n de

conocimientos. habifidades. destrezas. actitudes y vaJores.
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Realizarla supone la comprension del proceso-ensenanza aprendizaje como

actividad global relacionada con la practica docente, la investigacion y la

extension, por ello se necesitan ciertos requisitos pedagogicos. Que se parta

de problemas de la realidad educativa y su vinculacion con la sociedad.

• Que sea factible su realizacion por los docentes y alumnos, adecuada a

sus posibilidades de recursos, conocimientos y disponibilidad de tiempo.

• Que se haga con la finalidad de obtener informacion para mejorar los

aspectos docentes, de investigacion y extension.

• Que se tenga una vision integral del proceso educativo.

• Que esta evaluacion no se encuentre separada del proceso de

aprendizaje, de la investigacion y de la extension para mejorar las

practicas reales de la educacion.

• La evaluacion debe ser global, no solo de las tareas, sino de la totalidad

de la personalidad del academico, 0 sea, debe ser holistica.

• La evaluacion debe ser un espacio de la comunicacion abierta entre los

docentes, a traves de la cual se puedan comprender los problemas de

trabajo y sus circunstancias contextuales.

• La competencia quiza par su condicion integradora, solo es posible

evaluarla a trav8s de la actuacion, es decir, de su insercion en el medio

social en el que se actua 0 trabaja, y necesariamente debe apoyarse en

un conjunto de indicadores no solo de tipo congnoscitivo, sino en

esencia sociales.

Investlgacl6n documental:

EI objetivo del Proceso de Aprendizaje de los alumnos es "proporcionar los

medias y herramientas necesarias para facilitar la adquisici6n de las

competencias profesionales que Ie pennitan.81 alumno titularse". Manual del

ac:adtmlicoLamar.
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Percepciones de los cuadros directivos.

Los Conocimientos sobre el cumplimientos de los Objetivos de la Evaluaci6n

Docente se agrupa en dos direcciones: Por un lado, se analiza las ventajas de

evaluar aspectos practico-especificos y conocimientos te6ricos y que los

formatos son esenciales para IIevar el registro de las evidencias de los

alumnos, considerando que los objetivos de la evaluaci6n son buenos. Por otro

lade se comentan aspectos negativos acerca de que los formatos necesitan

definir objetivos c1aros, precisos, en una sola evaluaci6n, asl como revisar sus

reactivos. En la forma 4A, al evaluar el docente al grupo da una opini6n

subjetiva, deberian hacerse preguntas con resultado objetivo.

Opinion del investigador

Segun la teoria la funci6n del profesor es la de ser tutor que integra las

funciones academicas (docencia, investigaci6n y extensi6n) y permite integrar

la valoraci6n de conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores.

Los directivos analizan las ventajas de evaluar aspeclos practico-especificos y

conocimientos te6ricos y que los formatos son esenciales para IIevar el registro

de las evidencias de los alumnos. No mencionan la forma 2, para evaluar el

cumplimiento de los objetivos del docente.

La teorla no menciona formatos mientras el Manual del Academico y los

directivos It> hacen 8610 que sin mencionar que Ia forma sirva para evaluar el

cumplimiento de los objetiv08 del docente.
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3.- Conocimiento del perfil del academico Lamar

Teoria:

Con base en elementos formulados por la UNESCO y de acuerdo con las

demandas del nuevo contexto global, y de la Tercera Revolucion Cientifico

tecnol6gica se propone el siguiente perfil profesional basico para la formacion

de academicos competentes:

• Aprender a conocer, es decir, adquirir los instrumentos de la

comprension. Aprender para conocer supone, en primer termino

aprender a aprender ejerciendo la atencion, la memoria y el

pensamiento. Ello da por hecho que el academico domina las

metodologias cientificas que Ie permitan investigar su propia practica

con juicio cientifico, la competencia de autoformacion permanente y la

capacidad de comunicar de manera oral y escrita, en su lengua materna

y otra de comunicacion universal, los hallazgos de su propia prcictica

profesional.

• Aprender a hacer, para poder influir sabre el propio entomo. Cada vez

se exige mas que un profesional tenga un conjunto de competencias

especificas en las que se conjuguen su accion con la formaci6n

profesional ; 10 cual supone que el academico tenga la competencia

profesional pedag6gico- didactica para propiciar aprendizajes

signif~ativos en los alumnos y la competencia tecnica del campo

disciplinar en Ia que es docente, asi como la capacidad para planilicar y

evaluar su propio trabajo, todo 10 anterior sustentado en los

conocimientos te6ricos del objeto de estudio.

• Aprender a vivir juntos, para participar y cooperar con los dem8s en

todas las actividades humanas, que incIuye como competencia
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profesional las actitudes y aptitudes para trabajar en equipo en su

academia, con otros grupos interdisciplinarios y con la heterogeneidad

de grupos de alumnos.

• Aprender a ser, un proceso fundamental que recoge elementos de los

tres anteriores. Incluye las siguientes competencias: la capacidad para

asumir riesgos y tomar decisiones, ser coherente con sus convicciones

ideol6gicas, respetuoso de la realidad de genero y multietnica del pais,

actuar con etica profesional, convicciones civicas y pensamiento critico

en su quehacer cotidiano.

Otras competencias profesionales especificas deberim surgir del diagnostico

de necesidades de formacion producto de una evaluacion de los componentes

disciplinares, pedagogico-didacticos, del mercado de trabajo, de la institucion y

de las necesidades de los propios alumnos.

Con base en los cuatro pilares de la educacion y comprendida la formacion

docente como un elemento de la institucionalizacion de la profesi6n academica,

un curriculum para formar a los profesores debera incluir los siguientes ejes 0

areas de formacion construidos a partir de su perfil de competencias

profesionales integradas. Centro Universitario de Ciencias de la

Salud."Programa general integrada para la formacion docente en el Centro

Universitario de Ciencias de la Salud" CoordinaciOn de Servicios Acadllmicos,

Unidad de tormaci6n Docente. Universidad de Guadalajara, Jalisco, Mexico,

Julio de 1997. IMdito.

Intonne a la UNESCO de Is Comisi6n Intemacional sabre Is Educaci6n para el

siglo XXI. ·Los CuatTo Pilares de Ia Educaci6n",En Delors J. La educaci6n

encierra un tesoro. Editorial Santillanal UNESCO. Madrid. 1996: 95-109
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La Universidad Guadalajara LAMAR integra su planta de personal academico

tomando en consideraci6n, las disposiciones de la incorporante y

los antecedentes academicos, pedag6gicos y profesionales de los aspirantes,

considerando 10 establecido en el perfil profesional del academico, en 10

general, definido por la Direcci6n General Academica y en 10 particular, por las

Coordinaciones de Carrera.

Con base en los perfiles mencionados en el articulo anterior el Jete de

Academia en comunicaci6n con el Coordinador de carrera, selecciona al

academico de las Unidades de Aprendizaje a su cargo, contando con el visto

bueno del Secretario Academico quien 10 remite a la Direcci6n de Recursos

Humanos, Direcci6n General Academica y Vicerrectoria Ejecutiva para su

autorizaci6n final.

Para ser academico de Unidad de Aprendizaje se requiere

I. Requisitos Profesionales:

a) Poseer titulo profesional y celulas de ejercicio.

b) Demostrar competencia profesional y academica en el campo disciplinar
para el que es propuesto de acuerdo al perfil del academico LAMAR

II. Requisitoa Personalea:

a) Mostrilr equilibrio en sus funciones de personalidad.

b) Mostrar valores etico-profesionales universitarios universalea.

c) Compromise de respeto a las leyes, reglamentoa y autoridadea de la

instituci6n.

Complementades loa requisites, quienea sean aoeptades adquieren todoe loa

dereehos y las obligaciones que 58 espec:ifican en el Estudio en eI Eataluto

General de Ia Universidad Guadalajara LAMAR yen sua reglamentoa
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Percepciones de los cuadros directivos.

EI conocimiento del perfil del academico que busca la Universidad Guadalajara

Lamar privilegia aspectos de los requisitos formativos del docente para impartir

asignaturas y busca desarrollar la experiencia practica profesional y la posterior

formacion en la practica, promueve el trabajo en equipo para resolver

problemas, contribuye al crecimiento y formacion del alumno con valores y

actitudes, apoyo en el campo laboral, etc. Por 10 tanto 10 consideran correcto.

Como aspecto negativo falta dar relevancia a la identidad y experiencia

docente aspirante a maestro Lamar.

4.- Conocimiento sobre el proceso de aprendizaje de competencias.

Teoria:

De acuerdo con (Cerda, H. 2000: 19) en "La evaluacion como una experiencia

total. Logros-objetivos procesos competencias y desemper'lo". Menciona que

la evaluacion como un proceso totalizador es " emitir un juicio de valor

fundamentado en informacion recogida sistematica V cientificamente, con el

objetivo ultimo de utilizar este juicio 0 informacion para actuar sobre el

programa. la persona 0 la actividad"

Comprendida la evaluaci6n de esta manera, debe tener las siguientes

caracteristicas:

• Otse sea formulada como un proceso de investigaci6n educativa, en

la que sa utilicen metodologias cuantitativas y cualitativas.

• Que sa evalue de forma integral y hoIistica: el contexto, eI proceso.

los resultados. los sujetos sociales y los recursos materiales que

forman parte del hecho educatiYo. .



• Que sea un proceso participativo e interactivo en el cual los sujetos

sociales de la comunidad academica. de forma democratica. analicen

su propio proyecto educativo y formulen acciones de transformaci6n

de supractica.

Que la evaluaci6n sea simultaneamente un proceso formador, en el que los

academicos se capaciten para investigar su propia practica y asuman

compromisos para su transformaci6n dirigidos a resolver las deficiencias.

A partir de las caracteristicas y conceptos anteriores. la evaluacion del trabajo

academico en el presente trabajo se ubica en la corriente epistemol6gica

critico-interpretativa. Este paradigma busca comprender los fenomenos de la

vida cotidiana de los sujetos sociales que participan en un hecho educativo

determinado. intentando entenderla en el contexto sociopolitico. cultural e

historico en donde esta se produce.

Investigacion Documental:

Evaluaci6n del proceso de ensei'lanza -aprendizaje y desempei'lo de los

academicos.

Para la evaluaci6n del proceso ensei'lanza aprendizaje y el desempei'lo de los

academicos se utilizan las formas 4 "Guia de Evaluaci6n Cualitativa del

Proceso por el docente" y la forma 5 "hoja de Control y Evaluaci6n del

Desemper'lct Profesional de los Academicos.

Para realizar la evaluaci6n del proceso ensellanza-aprendizaje en ., aula, jefes

de academia, academico y alumnos se relinen a la mitad del cicio escolar y

realizan las siguientes actividades:

• EI jete de academia en coordinaci6n con eI acacUlmic:o organizan a loa

alumnos de cada grupo de aprendizaie en grupos de 7 aIumnoa.



quienes lIenan la forma 4.

• EI academico lIena la forma 4' simultimeamente que los alumnos lIenan

laforma 4.

• En una reunion plenaria en el aula, en presencia del jete de academia,

academicos y alumnos presentan los resultados de su evaluaci6n del

proceso enseiianza-aprendizaje, priorizando los problemas a resolver,

plantean soluciones y se comprometen a solucionarlas durante el cicio

escolar.

Percepciones de los cuadros directivos.

Las opiniones acerca del Proceso de Aprendizaje de Competencias que

aplican los docentes busca identificar las necesidades de la empresa 0

institucion (mercado laboral) y actualizar los contenidos de los programas para

facilitar el aprendizaje con c1ases dinamicas donde aprenden a hacer haciendo,

validar el perfil de la carrera, con la (Forma 2) programa academico semestral

del profesor per cada unidad de aprendizaje y cada punto de su contenido. EI

proceso para evaluar a los alumnos sus desempeiios competentes se anota en

la (Forma 3), a alumnos de bajo rendimiento escolar que requieren atencien

tutorial, satisfacci6n del alumno y de los maestros.

Las opiniones de los directivos no coinciden con la teor/a.



5.- Conoclmlentoa .ob... el program. de Capecl"cl6n Pedag6glc:.
DldActlcs de Is UGL.

reorla:

Program. de Capac:'''c:16n y Form.c:16n Doc:ente de la Un'vereldad
Guadalajara Lamar.

Capacitaci6n mediante Diplomados y Maestrla.

• Diplomado en Competencias Docentes.

• Diplomado en Desarrollo Humano para la Docencia

• Diplomado en Tutorlas Academicas Integrales para la Docencia

• Diplomado en Gesti6n para la Calidad Educativa

• Maestrla en Educaci6n Superior (MEDUS)

Percepcl6n de loa dlrect/vo.

EI programa de Capacitaci6n Pedag6gica Didactica de la UGL del modelo de
competencias se imparte por medio de los divers08 diplomados (Competencias
Docentes, Tutorlas, Relaciones Humanas, Gestl6n de Calldad ) y Ma.strla.

Todos conocen y Bolo uno no se ha capacltado por media del programs que
ofrece la UGL

Conocimientos de los directivos sobre el programa de Capacitacl6n
Pedag6gica Didactica de la UGL

Todos a conocen el programs y solo uno no Ie hs capscitado

8.- Conoc1mlenw. de I.. evldenc:l.a y crfWrloe para evalulr el
d..empefto de loa acad6m/coe:

Teo"':

Ev./uac/6n del deeempefto acadlmlco

Maeslloa

• AutclevaIuad6n 33%

• EWIIuIlc:i6n Jefe InmedMlto 33%

• EvaIuaci6n aIumno 34%



Percepciones de los directivos.

Los conocimientos de las evidencias y criterios para evaluar el desempeno de

los academicos se identifican mediante el formato H y con los comentarios de

alumnos y registro de asistencia del docente, del 34% de opini6n de los

alumnos, el 33% por la autoevaluaci6n y 33% por la evaluaci6n del jefe de

academia, de las condiciones basicas de la docencia, indicadores de calidad

de la practica docente, aspectos caracteristicos de la docencia, identidad

Lamar, diplomados, resoluci6n de problemas durante el semestre, como Ia

carga horaria reducida y los contenidos del programa, es continua y buena,

aunque en ocasiones depende de c6mo Ie cae el maestro al alumno.

Todos conocen las evidencias y criterios para evaluar el desempeilo de los
academicos.

Conocimientos de los directivos acerca de las evidencias y criterios para
evaluar el desempeno de los academicos:

Coinciden en la forma de evaluar conforme a los porcentajes, en 10 que 0

coinciden es que ademas mencionan Ia forma H, aspectos caracteristicos de

la docencia, identidad Lamar, dipfomados, resoluci6n de problemas durante el

semestre, como la carga horaria reducida y los contenidos del programa,

es continua y buena, aunque en ocasiones depende de como Ie cae el maestro

alalumno.

5.2.3 Actitudes de los administratlvos sobre el modelo de evaluaci6n de
competllneias profBllionales que aplican a los docentes.

1.- Imporfancla de la Evaluac/6n del AprendlzaJe en un Modelo de
Competllnciaa:

Tearl.:

Malpica (1996), apoyandose en 5chwar1z,seftala que 18 relaci6n entre las

condiciones y demandas de las situaciones conaetas en el trabajo (18 pnk:tica)

con las necesidades de sistematizaci6n del conocimiento (18 teona), .. m6s



significativa para el individuo si la teoria cobra sentido a partir de la pnktica; es

decir, si los conocimientos te6ricos se abordan en funci6n de las condiciones

concretas del trabajo y si se pueden identificar como situaciones origina/es.

EI modele educativo por competencias profesionales integradas para la

educaci6n superior es una opci6n que busca generar procesos formativos de

mayor calidad, pero sin perder de vista las necesidades de la sociedad, de la

profesi6n, del desarrollo disciplinar y del trabajo acadamico. Asumir esta

responsabilidad implica que la instituci6n educativa promueva de manera

congruente acciones en los ambitos pedag6gico y didactico que se traduzcan

en reales modificaciones de las practicas docentes; de ahi la importancia de

que el maestro tambian participe de manera continua en las acciones de

formaci6n y capacitaci6n que Ie permitan desarrollar competencias similares a

aquellas que se busca formar en los alumnos.

Percepciones de los directivos

Los directivos sobre la Evaluaci6n del Aprendizaje en un Modelo de

Competencias Profesionales que aplican los docentes la consideran de suma

importancia para la formaci6n humana y IIevar a cabo un mejor desempeno

profesional. Indispensable para la evaluaci6n grupal, del profesor, del alumno

en forma integral; valorar los aprendizajes de acuerdo al programa; claridad

en que no es 10 mismo evaluar que acreditar; evaluar el dominio de

competencias; los valores; combinar trabajo te6rico con empirico. Es la mejor

forma de verificar la recuperaci6n del aprendizaje. Privilegia que el alumno

aprende a aprender.



2.- Importancia tiene la aplicacion de la Evaluacion del Modelo de

Competencias.

Teoria

EI modele por competencias profesionales integradas intenta formar

profesionistas que conciban el aprendizaje como un proceso abierto, flexible y

permanente, no limitado al periodo de formaci6n escolar. En consecuencia,

esta perspectiva promueve la combinaci6n de momentos de aprendizaje

academico con situaciones de la realidad profesional; este proceso se

denomina formaci6n en altemancia e implica integrar la

capacitaci6n en ambitos reales con la formaci6n en las aulas. Este pasaje de

una situaci6n de aprendizaje formal a contexlos reales de la practica

profesional requiere del establecimiento de niveles progresivamente superiores

de formacion para cada individuo, mediante la combinaci6n estrategica de

estos dos escenarios de aprendizaje. Esta perspectiva pretende ser

permanente, por 10 que el estudiante debera adquirir la competencia para

estudiar y trabajar en continua a"emancia entre los dos escenarios (Miklos,

1997). La vinculacion de la educacion con situaciones reales del trabajo y de la

vida es otra de las caracterisflcas de la educaci6n por competencias

profesionales integradas

Percepciones de los directivos

La importal1l::ia de la Evaluaci6n del Modelo de Competencias as la de medir el

aprendizaje del alumno en base a Ia valoraci6n del conocimiento te6rico y de

competencias pn1lcticas, as una forma de dasarrollar las competencias

profesionales en el alumno, de dar respuesta a los mercadoe 1abonIIn, al

proporcionar individuos capaC8S de resolver problemas en ascenarioe realn

de trabajo, desarrollar las competencias profesionales en eI alu'nno, una alta

responsabilidad ante fa sociedad ante los escenarios reales (mercados



laborales) nacionales e internacionales, al forrnar y egresar profesionistas

competitivos, AI aplicarla nos damos cuenta de los requerimientos del

empleador y si satisfacemos sus necesidades. EI alumno tiene una

evaluacion constante, sistematica y progresiva.

3.- Importancia de la Evaluaci6n de la pnictica docente:

Teoria:

La evaluacion docente se relaciona con la calidad del curriculo, por 10 tanto,

dicha evaluacion y el mejoramiento de la actuaci6n del profesor. lIeva a la

mejora del curriculo. (Zabalza 1990)

Percepciones de los directivos

La evaluaci6n de la practica docentes es de mucha importancia porque para

que el docente sea considerado en la siguiente contrataci6n debe como

minimo tener 80 puntos. La importancia radica en la continua mejora del

desempei'io docente, es indispensable valorar. medir, siempre y cuando se

respete los resultados para introducir profesionista a los mercados

La evaluacion de la prilctica docente si se hace objetiva, puede ayudar a

mejorana.

4.- ImporUlncia de .. Evaluaci6n de .. ParticipaciOn del Docentll en .. vida

academica:

Teoria:

Par su lado, Guevara y Pacheco (2000, citados par Valenzuela, 2(08), ltNiano

(2008) y Rueda, Elizalde y Torquemada (2008), enc:ontraron que en
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Universidades mexicanas los sistemas de evaluaci6n docente tlenen las

siguientes caracterlstlcas:

1. Forman parte de la vida academlca.

2. Son una condici6n para aeceder a una compensacion aslarla\.

3. Se persiguen objetivos orientados a dar retroalimentaci6n, mejorar la calidad

de la prtlctica docente, incidir en la planeacion y buscar sensibilizar a los

docentes.

Percepclonea de los dlrectlvos:

La Evaluaci6n de la Participaci6n del Docente en la vida academica consideran

los directivos, es importante y basice, si se realiza con un tinte objetlvo. para de

esta manera medir el desempeno del docente ya que con esta evaluaci6n

conocemos la pertinencia del docente con la Academia y la Univeraidsd.

Un directivo no tiene opini6n acerca de la evaluaci6n de la participacion del

docente en la vida academica y otro 10 conlidera fundamental para tener un

mejorpals

5.2.4 Como apllcan en Ie prictlca los admlnlstratlvos el modelo de

evaluacl6n de competenclas proleslona'".

1.• Apllc.ct6n de los fonnatos del modalo en la prictica

Teorta:

ProcedlmlentD pllra evalur loe daMmpeftoe compet8ntlle • loe

alumnoe.

Un eJemento central en el proceao de aprendizllje pot cornpet8nc:lIIa

profesionales integrlld81 par ro. alum..... eI uao de fa Foml8 3



En la "Evaluaci6n de desempefio de competencias del alumna·. De la UGL.

Elste es un instrumento permanente de evaluaci6n de los aprendizajes de los

alumnos; asi mismo es un documento en donde los alumnos y los academicos

pueden valorar los resultados del aprendizaje continuamente, asi como se

muestran el grado de satisfacci6n con sus calificaciones. al firmar su

aprobaci6n del resultado final.

Percepciones de los directivos

En la practica todos los docentes aplican el formato Forma 3 del Modelo de

Evaluaci6n de Competencias Profesionales para la evaluaci6n de desemper'lo

de competencias del alumna.

En la practica todos los docentes aplican el formato Forma 3 del Modelo de

Evaluaci6n de Competencias Profesionales para la evaluaci6n de desemper'lo

de competencias del alumna.

2.- Cumplimiento de los objetivos de la Evaluacion Docente:

Teoria:

En el Manual del academico en 5.6.1.5 Evaluaci6n del proceso de ensei'\anza

aprendizaje y Desemper'lo de los Academicos

Para realiz4r la evaluaci6n del desemper'lo docenle por el Jete de Academia se

utilizan la Forma 5 (Hoja de Control y Evaluaci6n Cualitativa del Desempeno

protesional de loa Academicos) y el anexo H (Evaluaci6n del Deaempetlo

Academico por Sistema).

Para realizar Ia evaluac:i6n en el ciclo esc:oIar del desempetlo ac:ad6mico Ie

realizan las siguientes actividades:



• Evaluacion del Programa Academico entregado al inicio del cicio escolar

y el seguimiento de su cumplimiento, utilizando los cmerios de

desempeno que se formulan en la Forma 2.

• Evaluaci6n de la practica docente en el espacio 3ulico: Se realizan los

criterios de desempeno que aparecen en la Forma 5 y con base a los

resultados de la evaluaci6n del proceso ensenanza-aprendizaje en el

aula utilizando las Formas 4 y 4".

• Participacion en la vida academica: Para evaluar este aspeeto se utilizan

los criterios de desempeno de la Forma 5 y las aetas de las reuniones

de academia en donde se valora la participacion del academico y las

aetas de las reuniones de academia en donde se valora la participacion

del academico en el cumplimiento de las tareas.

• La evaluaci6n de los desempenos del academico son ponderados por el

Jefe de Academia cuantitativamente para lIenar el Anexo H por Sistema

electionico

Percepciones de los directivos.

Para evaluar el cumplimiento de 105 objetivos de la Evaluaci6n Docente 105

directives miden su desempeilo, con la asistencia, el trabajo academico y la

opini6n del alumno, los aspectos profesionales 10 hacen con la preparacion de

la cIase. dominio de Is materia, actualizaci6n profesional. cumplimiento con el

programa de estudio 0 unidad de aprendizaje, retroalimentar a los alumnos,

actualizaci6n bitlliogr8fica, nival academico, las pr8c:tica1l profesionales y Ia

capacidad docente,. su objelivo as evaluar au trabajo y retroalimentatlocs para

corregirerrores.



3.- Evaluaci6n del desempeiio de competencias de los alumnos en la
practica profesional:

Teoria:

Los practicantes que hayan cumplida con sus practicas profesionales,

presentaran ante la Coordinaci6n de /a Carrera, los informes mensuales y uno

final de las actividades realizadas, con vista buena del responsable de la

Organizaci6n.

EI informe final de practicas profesionales sera individual y contendra, al

menos 10 siguiente:

L Datos generales del practicante.

II. Datos generales de /a Organizaci6n.

III. Actividades realizadas

IV. Competencias aprendidas

V. Metodologia utilizada

VI. Objetivos y metas alcanzadas.

VII. Recomendaciones.

los practicantes asignados a cualquiera de los programas de practicas

profesionale; recibiran del titular de la organizaci6n donde prestan su pr8ctica,

la constancia que acredite la conclusi6n de la carga horaria asignada y de las

actividades encomendadas, Ia cual entregarin at Coordinador de Carre,.. La

Constancia de Ti!rmino de Practicas Profesionales correspondiente.



Percepciones de los directivos.

La evaluaci6n del desempeiio de competencias de los alumnos en la practica

profesional se agrupa en dos direcciones: Por un lade vincuJando a los

estudiantes a traves de la unidad de aprendizaje con la realidad profesional.

enseiiando a los alumnos a resolver problemas, toma de decisiones. por

medio de la Forma 4 A. tareas. trabajos. desempeiio, asistencias. etc., con

pnkticas dentro del aula y con evaluaciones sistematicas.

En otra agrupaci6n no se evalua de ninguna forma las competencias de los

alumnos en la practica profesional.

4.- En la practica, como conocen los academicos los criterios de
Evaluaci6n del descmpcno de los alumnos:

Teoria:

De la evaluaci6n del desempeno de los alumnos.

Articulo 30.- Las Competencias Profesionales Integrates adquiridas en cada

Unidad de Aprendizaje del Plan de Estudios de cada Carrera, se evalua a

traVElS del desempeno del alumno en donde muestre el dominic de

conocimientos, habilidades, destrezas y valores, utilizando las siguientes

evidencias de aprendizaje de manera combinada

I. Examenes, para valorar la capacidad de analisis y resolver problemas de la

realidad profesional.

II. Ensayos, reportes de investigaci6n, pr3cticas, amilisis de casas u otras

evidencias que permitan identificar competencias adquiridas durante eI

desarrollo de la Unidad de Aprendizaje.
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Articulo 31.- La evaluaci6n de Competencias Profesionales integradas es un

proceso pennanente a 10 largo del cicio escolar, realizandose por 10 menos tres

cortes transversales:

a) Evaluaciones iniciales, se realizan al inicio del cicio escolar para

desempenarse en la Unidad de Aprendizaje V planear el Programa Academico

delProfesor.

b) Evaluaciones Parciales, se reaJizan competencias de los alumnos, asl para

valorar la participaci6n de los actores en el proceso de aprendizaje V realizar

acciones de intervenci6n para corregir las deficiencias encontradas

c) Evaluaciones Globales, se realizaran al tennino del cicio escolar integradas

adquiridas por el alumno. Pueden ser ordinarias 0 extraordinarias.

Percepciones de los directivos.

Los academicos conocen los criterios de Evaluaci6n del Desempeno de los

Alumnos en la practica mostrando los resultados del instrumento H V los

comentarios de alumnos. con aspectos academicos, aspectos eticos. aspectos

organizativos. responsabilidad. puntualidad, si uealmente ha aprendido el

alumno?

Par otro lado se menciona que los academicos no conocen los criterios de

evaluaci6n. va que los alumnos 10 hacen en linea sin la presencia de los

docentes.•



5.- Docentes de la carrera a su cargo que se actualizan en 10 pedagOgico
didactico:

Teoria:

Actualmente se cuenta con cuatro diplomados:

• Diplomado en Competencias Docentes.- Brinda al academico las
herramientas pedag6gicas para facilitar el proceso enseiianza
aprendizaje.

• Diplomado en Desarrollo Humano para la Docencia.- Motiva al
academico a reflexionar y encausar sus objetivos en la vida mediante
elementos teoricos y vivenciales que promueven su desarrollo
personal

• Diplomado en Tutorias Academicas Integrales para la Docencia.
Brinda al academico las tecnicas para detectar educandos con
necesidades pedagogicas y formativas a los cuales les brinda apoyo
para lograr un aprovechamiento academico a"o.

• Diplomado en Gestion para la Calidad Educativo.- EI academico
adQuirira los elementos necesarios para la implantaci6n de
metodologias de calidad, cubriendo estimdares a nivel nacional e
internacional; los cuales seran aplicables tanto en el ambito
administrativo como educativo.

Percepciones de los directivos.

Los docentes de todas las carreras se actualizan en 10 pedag6gico didactico

siendo el 6()1'A. el indice mas bajo de solamente una carrera, par las demas

oscilan entre el 95 y 100% las cifras.

6.- Usted como ,..aliza au c:apacitaci6n disciplinar 'I pedag6g1ca

dldic:tic:a:

Los directivos realizan su capacitaci6n disciplinar y pedag6gica did8ctica par

diplomados impartidos par Ia UGl, per media de aJrsos disciplinares y Ia
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MEDUS, asistiendo a cursos de actualizaci6n enfocados a la profesi6n y

estudios autodidactas.

7.- Los problemas de Evaluaci6n detectados, de Competenclas de sus

docentes, como los resuelve:

Percepciones de los directivos.

Los problemas de Evaluaci6n detectados, de Competencias de sus docentes.

Los directivos los resuelven de diferentes formas la mayorfa por medio de

cursos disciplinares, con la academia y la coordinaci6n correspondiente,

aplicando evafuaciones a los grupos y observando sus respuestas y recibiendo

sus observaciones

Se pide de manera urgente, ofertar cursos discipfinares en todas las areas del

conocimiento, Secretario Academico y el Jefe de Academia que cumplan su

tarea, entrando al aula y dandole seguimiento al docente y asl valorar los

aspectos didacticos, aspectos profesionales, de actitud y cognoscitivos.

5.3 Resumen de entrevista semiestructurada

1.- Los din;ctivos si conocen en Modelo de Evaluaci6n de Competencia

Profesional ya que privilegian el aspecto practico en la formaciOn del alumna y

la satisfacci6n de los mercedos Iaborales con los procesos educativoe va que

signifies resolver problemas de realidad con una actitud crltlca V conatructiva,

10 que permite alesnzar resultados V convierte· al proceao educative en

aprendizaje integral.



2.- Con referencia a los formatos de evaluacion, aplican la (forma 2) en la cual

que anota el programa academico semestral del profesor por cada unidad de

aprendizaje y cada punto de su contenido. EI proceso para evaluar a los

alumnos sabre sus desempeiios competentes se realiza en la (Forma 3),

igualmente a alumnos de bajo rendimiento escolar que requieren atenci6n

tutorial, para obtener satisfaccion del alumno y de los maestros. Tambiim

aplican la (forma H) con los conocimientos de las evidencias y cmerios para

evaluar el desempeiio de los academicos.

En la (forma 4-A), mencionan los directivos que el docente da una opinion

subjetiva del grupo, por 10 que deberian hacerse preguntas con resultado

objetivo.

3.- Con relacion al perfil del academico que busca la Universidad Guadalajara

Lamar consideran que es el adecuado, pero falta dar relevancia a la identidad

y experiencia docente al aspirante a maestro Lamar.

4.- La evaluaci6n de la practica docentes es de mucha importancia para los

directivos y radica en la mejora continua del desempefio docente, ya Que es

indispensable valorar, medir, porque para que el docente sea considerado en

la siguiente contratacion debe como minimo tener 80 puntos.

5.- Los problemas de Evaluaci6n de Competencias detectados de sus

docentes, los directivos los resuelven de diferentes formas la mayoria por

medio de cursos disciplinares, con la academia y la coordinaci6n

correspondlente, aplicando evaluaciones a los grupos y observando sus

respuestas y recibiendo sus observaciones.

6.- Para los administrativos Ia importancia de la EvatuaciOn del Modelo de

Competencias es la de medir el aprendizaje del alumno en base a Ja

evaluaciOn del conocimiento te6rico Y de . competencias pn!Icticas. as una

forma de desarro/lar las competencias profesionaJes en e/ alumno, de dar



respuesta a los mercados laborales. al proporcionar individuos capaces de

resolver problemas en escenarios reales de trabajo.

.7.-En la practica todos los docentes aplican el formato (Forma 3) del Modelo

de Evaluaci6n de Competeneias Profesionales para la valoraci6n de

desempefio de eompetencias del alumno.

8.- Por 10 referente a los eriterios y evidencias de evaluaci6n mencionan los

directivos que los aeademicos los deseonocen ya que los alumnos valoran en

linea aJ docente.
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CAPITULO 6

PROPUESTAS PARA LA TRANSFORMACION

6.1 Propuestas

1.- Se sugiere que se realice una revision a los formatos de evaJuacion V se

reestructuren para que la evidencia en los reactivos sea mas clara V

cuantificable.

2.- Que sa Ie de mas valor a las evaluaci6n que realizan en la coordinaci6n del

departamento, va que el/os conocen los aspectos fundamenta/es que deben

lIevar a la practica los profesores V en esa proporci6n se disminuva la realizada

por los alumnos. va que en algunas ocasiones. estos involucran aspectos

personales de empatia 0 antipatia hacia el docente V no los aspectos

relevantes de la evaluacion en el area pedagOgica-didactica

3.- Es recomendable que los academicos conozcan los criterios de evaluaci6n

de desempeiio a que son sujetos, va que el 62% de los encuestados.

menciona conocertos poco 0 desconocertos. V para el 86% es importante.

4.- Se propone dar relevancia a la experiencia docente al aspirante a maestro

lamar, va que en algunos casos refieren que su experiencia docente a au

ingreso era poca 0 nula.

5.- Que los docentes conozcan a la perfecci6n eI Modelo de Competencias

Profesionales Integradas adoptado par nuestra unMmidad.



6.- los docente son competentes, pera es conveniente que se actualicen

constantemente en su area disciplinar, a traVElS de los colegios, conferencias y

mesas de trabajo.

6.2 Recomendaciones para la Administracl6n Academlca:

1.- Dar relevancia a la experiencia docente.

2.-lmplantar un curso de capacitaci6n en los cuales se de a conocer los

criterios de evaluacian con los cuales son evaluados los docentes ya que la

gran mayoria los desconoce.

3.- Se considera debe darse mas difusi6n a los programas de capacitaci6n

instituidos por la direcci6n general.

4.- Si junto a una evaluaci6n constructiva, se dieran ideas de c6mo lIagar a

alcanzar la puntuaci6n maxima como docente, su actitud seria positiva y 10

lIevaria al crecimiento profesional, como un elemento efectivo para una

practica docente de calidad
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CONCLUSIONES

De los docentes

1.- Los academicos no conocen los criterios de evaluaci6n de desempeno a

que son sujetos.

2.- Para los academicos la evaluaci6n de su practica docente es de gran

importancia pues en ella se habla de su conocimiento del modelo de

competencias, la voluntad y de la mejora continua de su desempeno.

3.- Los docentes con una baja evaluaci6n no son recontratados.

4.-Para evaluar el cumplimiento de los objetivos de la Evaluaci6n del Docente

los directivos miden su desempeno, con la asistencia, el trabajo academico y

la opinion del alumno; los aspectos profesionales 10 hacen con la preparaci6n

de la c1ase, dominio de la materia, actualizaci6n profesional, cumplimiento con

el programa de estudio 0 unidad de aprendizaje, retroalimentar a los alumnos,

actualizaci6n bibliografica, nivel academico, las practicas profesionales y la

capacidad docente.

5.- En referencia a los formatos que se aplican para la valoraci6n de los

profesores.. no cumplen con las expectativas para las que fueron disenadas.

ejemplo de esto es la Forma 4-A en donde se generaliza una caracteristica del

grupo y no define objetivos claros y precisos.

6.- EI 5% de los docentes de nuevo ingreso, que no tiene experiencia no

reciben capacitaci6n y los administrativos mencionan que debe darse mas

relevancia a la experiencia del aspirante de primer ingreso al 111188 docente.



7.-EI programa de capacitaci6n y el modelo de competencias son ofertados por

medio de diplomados, los cuales el docente debera cursar en el tiempo y

espacios requeridos.

8.-Es indispensable para el docente que el alumno recupere sus aprendizajes,

combinando el trabajo te6rico con la practica sobre una base de valores

personales y profesionales.

9.- Los docentes refieren que su capacitaci6n discip/inar se rea/iza por cuenta

propia y la pedagogica didaclica es por medio de 105 cursos de capacitacion y

diplomadosinstitucionales.

10.- Si 105 profesoresllegan a detectar ciertos problemas 0 limitaciones en su

practica, estos los resuelven porque han desarrollado una buena toma de

decisiones practicadas a 10 largo de su vida laboral y reforzadas con los

conocimientos adquiridos en los diplomados.

De los administrativos:

1.- Todos 105 administrativos

Competencias Docentes Integradas

la evaluaci6n del Modelo de

2.- Los directivos analizan las ventajas de eva/uar. Por un Iado. 58 analiza las

ventajas del Modelo, relacionados con el privilegio del aspecto practico en Ia

fonnaci6n del alumno y la satisfacci6n de los mercados Iaboralea con los

procesos educativos. Por otro lado, 58 comentao aspectos negativos de la

evaluaciOn del deeempello docente. tales como reaclivos inadecuados, Ia

importancia de evaluar de forma continua sin privilegiar el examen eIectrOnico.

que realizan los alumnos.



3.- Privilegian el aspecto practico en la formacion del alumno y la satisfaccion

de los mercados laborales con los procesos educativos.

4.- Los coordinadores del campus, consideran correcto el perfil academico que

tiene la universidad, perc Ie falta dar relevancia a laidentidad y experiencia del

aspirante a maestro Lamar.

5.- Cuatro de los administrativos se han capacitado por medio del programa

que ofrece la UGl.

6.- las evidencias y criterios para evaluar el desempeiio de los academicos

las identifican mediante el formato H y con los comentarios de alumnos y

registro de asistencia del docente. del 34% de opinion de los alumnos. el 33%

por la autoevaluacion y 33% por la evaluacion del jefe de academia, de las

condiciones basicas de la docencia, indicadores de calidad de la practica

docente. aspectos caracteristicos de la docencia, identidad Lamar, diplomados.

resoluci6n de problemas durante el semestre. como la carga horaria reducida y

los contenidos del programa, es continua y buena, aunque en ocasiones

depende de c6mo Ie cae el maestro al alumno

7.- La evaluacion de la practica docentes es de mucha importancia porque para

que el docente sea considerado en la siguiente contratacion debe como

mlnimo tener 80 puntos. La importancia radica en la continua mejora del

desempeno'" docente, es indispensable valorar. medir, para introducir

profesionista a los mercados.
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ANEXOA

ASPECTOSINSTRUMENTALES PARA LA EVALUACION DE

, COMPETENCIAS DEL OOCENTE DE LA ACADEMIA DE "DISCIPLINAS

FILOSOFICAS. METODOLOGICAS E INSTRUMENTALES"

"INSTRUMENTO PARA PRESENTAR CURRlcULO VITAE DE
ACADEMICOS"

1. DATOS GENERALES

1.1. Nombre:

1.2. Edad: Sexo: Estado Civil:
1.3. Horario como docenle en Lamar:
1.4. Nombre olro empleo:

Telefono laboral:

1.5. Domicilioparticular:

Telefono-particular:

Tel.Celular:

1.6. Correo eleclr6nico Lamar:

Correoeleclr6nico:

2. FORMACION DISCIPLINAR, PEDA060ICO-oiDAcTICA,
FILOSOFICA. METODOLOOICA E INSTRUMENTAL

Nivel FormatlvO~I TItulo ObtenJdo IDUracl6n.__ en I Fechaa I
'(Ilcenciatura .....

maestrfa,doctorado)

I I I I



2.3. FonnacI6n 'I actuallzacI6n pedag6glco • dldActlco, "1~6"ca,
metodol6glca e In.trumen"l.

Actlvldad Nombre de I. Actlvldad DUI1Icl6n Fechaa
Fonnatlva (Curso, Fonn.t1va
Dlplomado,
llcenclatura,
ma••trla,ete.)

3. EXPERIENCIA LABORAL Y ACADEMICA

DUI1Icl6n

4. PRODUCCION CIENTIFICA EN LOS ULTIMOS 5 Afros

FORMADE
PUBUCACI6N

(articulo, •
Ibro, capitulo

dellbro)

Nombre. I.
Publlcacl6n

Hombre d. media de Aifo~
publlcacl6" (rev...., da

editorial, medIae II 'NO
electr6nlcoe)



5. NECESIDADES DE FORMACI6N YACTUALIZACI6N DE ACUERDO A PERFIL
DEL DOCENTE LAMAR

5.1. NtcHld.dH cs. fonnIC16n '"016n"

I

IPerfil de compelencla. Integrale. del Jeta
de academia Necesldades de formacl6n

(dlsciplinar)

If
5.2. Nacaaldad.. da fonn.cl6n Dedi 6 lea dld6ctici

Perfil de competencla. integr.le. del
OOCENTE Necesldades de formaci6n

(dlsclpllnar)
Oe••rrollode

habilidades para la
ge.ti6n

Oiplomldoen
competeneia.

docent••

Diplom.cloan
deNrTOIlohumano

Mantrl.an
Educ:ecl6nSuperior

I'nlmedIo

(11'...)



1.3. Necesldadu a fonnRl6n

II~ 9 -- ;~~~ ~I. DOCENTE Necesidades de formaci6n

(disciplinar)

tl I
5.... Necealdadea de fonnlcl6n dlaclDllnar.

II"'" 9 - ........ ;....~~ do'l
I

DOCENTE Necesidades de formaci6n
disciplinar

If I I
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t ANEXOB
I UNlVERSIDAD GUADALAJARA LAMAR

JJl RECTORIA EJECUTIVA

• I()N GENERAL ACADtMICA

INA

~DELAUNIOAOO£

(N~IAJE. ,

-I---

lAAI,1-- _

MB 'SDELOS
JM )S _

GUIA DE EVALUACION CUALITATIVA DEL PROCESO ENSENANZA-APRENDlZA,E POR LOS

ALUMNOS

ro SO de Aprendlzaje

-1'4 eVIIluacl6n il"'PlIldelaprKtla
Iue.lvar..lIl~aporlos.lumnos.

R~- i6ndelecturosdellbrosydocumentos

'1i0i6f1cos

Re oci6ndetoreosprOcticosenouloyotros

PDC5socio/es

Ape es/ndlvlduo/esal'troboJorhgrupoenlos.n uminorlos yen !oscon!ennclas.

Crlterlos de DesempefJo
MA RlGUl aulN lllaUN TOTA

L All 0 T! L



IRe ~abl/ldadycompraml&OlInllltrabajo

'Up(

I. AiPectos orpnlzatlvO$:

M',anlsmasdecamunicaci6nalinlciadelo

,id,deaprendizaje

1m esi6nyentregadelmaterialbibliogr6jlco

Or nizacl6ndelaspr6ctlcos

z. jpectO$acadclmlcos:

fl rogramaacademlco

Do iniodelosoprendizajesporelmaestra

M dologladld6eticaurlllzadaparel

gesfo

AslOriayapayoenlaspr6cticas

As IOrIo yopayapara eltrabajo en los
Iler:

:If bajodediariodecampo

I. ApectO$pslcosodlllelycltkO$

Pu ualldadyresponsabllidad

Int racl6ndelmOllStrocQllelgrupode

,mas

"'~lCforltlc:oleneiproc;nollllUlfonz/)

rwI1ZQJ-

(A) (III (II (E)

MA REGUL BUEN EXalVl TOTA

L All 0 TE L

MA REGUL IUEN EJCaUN TOTA

L All 0 TE L



~aprendlzaJtsnoplanttadOSflntlprOQromacansldtraquflsflQlcanlaron?

:'

Ii ~aprflndllaJtsqUtnoest6nenelprogramQsondelnter~sdell}rupoydebenagregarseparofuturos

un?
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VICERRECTORIAEJfCVTlVA
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1Off'f"-----------1Wl _

~IOAl £APR£NOllAJE _

GUIA DE EVALUACI6N CUALITATIVA DEL PROCESO
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ANEXOE

Herramlenta Metodol6gica

Dlrlgld••1Secretarlo Academico y Coordlnadores.

Datos Generales:

Nombre

Carrera

Puesto que desempena

1.-i,Conoce el Modelo de Evaluaci6n de Competencies Profesionales que
aplican los docentes a sus alumnos?

a)Si (

b) No (

c) ~Cujl es au opini6n de 6ate Modelo de Evaluaci6n que apllam a
loapro1eaorea?



2.- LConoce los fonnatos de evaluaci6n?

a)Si (

b) No (

c) l.Cuill es su opini6n de los formatas?

3.- l.Conoce el Perfil del Academico Lamar?

a) Si (

b) No (

c) l.En que aspectos 10 conoce?

4.- l.Conoce el proce80 de Aprendizaje por Competenciaa?

p)SI (

b) No (

c),Cullc:onocedeJ

pl'OCUO? ~ _



5.- ,Conooe el programa de Capacitaci6n Pedag6gica Didactica de la
UGL?

a)Si (

b) No (

c) LQUt! conoce del
programa? _

6.- Conoce las evidencias y criterios para 8valuar III dllsllmpeno de los

academicos?

a)Si (

b) No (

c) i,QU8 aspectos conoce?



ActitUdM:

1.- LQue importancia tiene la Evaluaci6n del Aprendizaje en un Modelo
de Competencias?

2.- "Que importancia liene la Evaluaci6n del Modelo de Competencias
que aplica?

3.- iQue importancia tien. la Evaluaci6n de 18 Practica Docente? _

4.- LQu6 importancia tIene Ia EvaJuaci6n de Ia Partlclpaci6n del Docente
en Ie VIda ActId6mice? .



Pr6ctlca:

1.- i,Apliea los Formatos de Evaluaci6n en su p~etica?

a)Si (

b) No (

c) i,Cuales apliea?

2.- i, Se cumplen los objetivos de la Evaluaci6n Docente?

a) Si (

b) No (

~) <-Cu6 objetivo tiene evaluar a los docents.?



3.- t,Evalua el dssempeno de competsnclas de los alumnos en Ia pr"ctlca

profesional7

a)Si (

b)No (

c) t,C6mo los evalua en su carrera? _

4.-t.Conocen los acad6micos los criterios para evaluarlos con el
Desempeno de los Alumnos?

a)Si (

b) No (

c) t.C6mo 10 hacen en su pr"ctica7

5.- "Cullntos docentel de au. CIIrreru 0 CII".rJ1 .. ac:tuallzan en 10

pedag6g1co dld6dlco?



6.- i. C6mo realiza usted su capacitaci6n disciplinar y pedag6gica
dld6ctiea?

7.'l.C6mo resolverla usted los problemas de Evaluacl6n detedadas de

Competencias de sus Docentes?



Herramientametodologicaparaelp'Qvectodeinvestigacion·

EI presente cuestionario tiene con fin cano-:er ,:~ opinion sobre la creaci6n del
Centro de Evaluaci6n de Competencia Laboral en la Universidad Guadalajara
Lamar.Agradezcosucooperacionconlestandotodaslaspreguntas

Datos Generales:

Nombre: _

Edad _

Academiaalaque
pertenece. _

Tiempolaborando enla
instituci6n. _

o con preguntascerranas.

Datos Generales·

1.-
Nombre _

a)20y30

b)31y40

c)41ySO

d)51y60

~)61 o mas (

8) MSllcuOno (

b) Femenlno (

4.- Academia a Ia que pertenece:

8) Contadurfa PUblica

b) Flnanzas



c) Mercadotecnia

d) Negocios Internacionales

5.-Tiempolaborandoenf<>.instituci6n·

a) Un aiioo menos

b) Entre 1 y3aiios

c) Entre3y5aiios

d)EntreSy1Oaiios

e) 10aiios 0 mas.



PruebI CAP
(conoclmlentoe,
aotItudIe'l
prtotIca)

ConocImIentoe
1. tAntn dI,",mar I

UGL tIMluperiencll
CIOInCIdocente1

2.tRecIbl6apecltlclOn
prwllll lnamer1.

3. teonoc.el perfll del
ICIdjmlcol.lmlr1.

•. tConoc:eIl
1YllIIIcl6ndel
dlMmpellodel
ICId'mlco de II UGl1

5.tConoceelpl'Olflllll
dlapecltlClOn
PIdII6IIcIdld6ct1cl
dlIIUGL1.
6.tConoc:ells
lYIdencIasycrtftrios
perilYlluerel
dlMlIIpellodelos
dot'Intes1

o
No

Escale

1
Poea

L1ckert

2
Buena

S
Muy buena

4
Excelente



Acthudn

1. tEslmportante para
ustadlaevalUld6ndel
c1eaempallo de los

~""I?

2. tEst' usted
dlspUistoasometerse
lunprocesode
tyllUlCl6npermlnente
en bI.11 Modelode

Competenclll

Promlanales
IntqradlS?

3.tEstjusted
dlIpuestoI Clpecltlrse
permlnentementeen
IUCimpodlsctpllnar
perael domlnlo de lis
competencllsclel
doaInte?

4.tEs lmportantepara
ustedconocerlas
evldencilsycriterlos




