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INTRODUCCIÓN 

En su l<lrgo camino, la universidad ha enfrentado circunstancias sociales, 

políticas y económicas que han ejercido una influencia determinante para su 

confonn.,ción actual. Y prácticamente la totalidad de sus componentes han 

debido adecuarse a las complejas demandas que le plantea la sociedad. 

En particular el gobierno y ndministración de la universidad han sufrido 

importantes cambios que reflejan el desarrollo de la institución de nuestro 

tiempo. Así, 1.1 universidad se ha intL>rrc!acioll<1do en múltiples sentidos con la 

sociedad y sus necesidades. Para los individuos es en la universidad donde se 

depositan ¡élS expectativas para que, un" vez concluidos los estudios, se pueda 

acceder a empleos mejor remunerados que propicien una vida con mayor nivel 

econonuco, y exista 1<1 posibiliLbd ... k acrecent<1r los bienes materiales, los 

momentos de esparcimiento, así como la cultura. 

A nivel del conjunto social, también se espera que la universidad 

proponga soluciones a los complejos problemas que se viven dentro de la 

sociedad, ya que en la institución se forman numerosos profesionales que 

demanda el aparato productivo y de servicios. Además, el desarrollo del país 

está relacionado con los avances cicntíficos y tecnológicos, los cuales se originan 

fundamentalmente cn la universidad. 

Ante estas tareas sustanciales para los individuos y la sociedad, él la 

universidad le es exigido cubrir ciertos rel{uisitos conforme a criterios de 

calidad. Tal concepto se ha venido imponiendo en el ámbito universitario y 

ciertamente se requiere aún esclarecer los rasgos que se consideran bajo tal 

término. La calidad es abordada desde distintos enfoques según los fines y 
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metas de (as instituciones. No obstante, una idea que se ha extendido en 

diversos países es, valorar la calidad de la universidad a través de sus 

estudiantes y egrcsados (los cuales tienen que ser evaluados), y su 

correspondencia con el mercado laboral. 

Dc manera paralela, el concepto de evaluación tiene distintas 

connotaciones. En el contexto institucional se le observa primordialmente como 

un medio para la acreditación y como un requisito para otorgar títulos 

profesionales. Bajo esta perspectiva, se puede advertir que la evaluación ya no 

actúa tanto como un instrumento para mejorar las condiciones del ámbito 

educativo, más bien adopta otras funciones en la política educativa que se van 

Icgitim<lndo ante un raciocinio financiero y un panorama de globalización. 

Desde el discurso político, se ha pretendido establecer una rclación de 

incidencia directa entre evaluación y calidad; en el mismo sentido, en las 

instituciol1L:s, la ev,l]u<lCión dt:' dlumnos se rcaliz., bajo el supuesto de mostrar IJS 

deficiencias para después mejorarlas, sin embargo, al evaluar no necesariamente 

existe una incidencia que mejore la calidad tanto de los alumnos como de las 

instituciones. Por t<1] cuestión, en esk trabajo se sostiene la tesis: 

En la UNAM, la evaluación de los estudiantes no ha tenido una 

incidencia significativa en la calidad del conjunto institucional. La evaluación 

se ha mantenido en el ámbito discursivo y como mecanismo de negociación 

frente al Estado y sus entidades. 

El objetivo de este estudio es valorar los mecanismos de evaluación que 

se promueven en relación a los alumnos y la incidencia que tienen en la 

universidad contemporánea, particularmente en la UNAM. Cabe señalar, que 

esta IIwestigación se ll.:lSa en L:I ané'llisis bibliográfico y documental de diversos 
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mat!2riales referentes al tema. Asimismo, ~n una serie de entrevIstas realizadas a 

distintos actores y analistas destacados de la evaluación en México. 

El motivo de las entrevistas fue enriquecer el trabajo y otorgarle mayor 

sustento. Se le agr<1dccc de manera especial ,,1 Dr. Hugo Aboitcs, al Mtro. 

Antonio Gago, al Dr. Mario Rueda, al Dr. Ángel Díaz Barriga, y al Ing. tvlanud 

Pércz Rocha por su disposición y amabilidad. Las entrevistas ofrecen visiones y 

reflexiones muy importantes en torno al tema de la evaluación de estudiantes y 

de la evaluación como política educativa. En dichas entrevistas se tomó como 

base el mismo guión dc preguntas, de esta forma, se percibieron los puntos en 

que diferían los actores, así como las coincidencias en las opiniones. 

El primer capítulo abarca dos aspectos centrales: la universidad y la 

evaluación. Se plantea la forma y el cont~xto en el que surgió la universidad, las 

funciones esenciales y las características generales de 1" uni"ersidad 

contemporánea. Así como el surgimiento y el desarrollo de! término de 

evaluación, las connotaciones que le han conferido a lo largo de la historia, y 

algunas definiciones que ilustran el desarrollo del tema. 

De igual manera, se describen las aportaciones de los teóricos sobre 

evaluación, y lo concerniente a la evaluación de alumnos desde un punto de 

vista pedagógico, es decir, qué se entiende por esto, cómo son evaluados los 

estudiantes, qué papel juega el examen en el sistema superior y los tipos de 

prueba para evaluar a los alumnos. 

Se considera pertinente, en el segundo Gtpitulo, resaltar las políticas 

estatales, por ello se hace referencia al Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 

(PND), tomando en cllenta que, -por lo menos en el discurso- dichas políticas 

están encaminadas" mejorar las condiciones sociales y económicas del país, y 
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<ldcmás porque, las políticas se p[<lsman en acciones gubernamentales, ias Clhlics 

inciden directamente en la universidad. 

Se indican las politiC,lS que se han gestado y desc1rrollado en la década de 

los noventa en el terreno educativo, específicamente en el sistema superior. 

Estas políticas, se encuentran contenidas fundamentalmente en el Programa de 

Desarrollo Educativo 1995-2000 (PDE). De manera p'lflicular, se abordn la 

evaluación como política y se hace hincapié en tres documentos significativos, 

éstos son: Programa ¡mm la Modemización Edllcativa 1989-1994, Propuesta de 

lineamientos para In cpnlwlCloll de la edllcación sl/penor, .ti Estralegw para mejorar /11 

calidad de la educación sl/perior 1'11 MéXICO. 

En este contexto político resulta fundamental, presentar las instancias que 

han tenido una repercusión importante en el fortalecimiento de la cultura de la 

evaluación, como: la Comisión Nacional de Evaluación (CONAEVA) que tiene a 

cargo operar el Sistema N<1cional de Evaluación; el Centro Nacional de 

Evaluación para '-ta Educación Superior (CENEV AL), abordando su origen y 

objetivos, destacando distintos análisis a favor y en cnntríl del Centro, ubicados 

en CllZ!tro rubros: entidad priv<1da, elaboración del l'XalllCll, presentación dd 

examen, y resultados; la Organización para la Cooperación y Desarrollo 

Económico (OCDE), de estíl se puntualizan algunas recomendaciones que 

realiza sobre la educación superior en México en cuanto a la e\'aluación y a la 

calidad. 

A su vez, se ha estimado relevante abordar el Examen General para el 

Egreso de la Licenciatur<l (EGEL), que coordina el CENEV AL, por ser la medida 

destinZ'ld<l en un princi¡)io ,1 ,1CTl'centcll" 1(1 Cllid¡¡d dc' 1<1 educación superior. 

También se considera el aspecto de la certificación profesional que tiene cierta 

vinculación con el EGEL. 
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La calidad s<!rá una cuestión de particular interés en este trabajo, por lo 

que se presentan las distintas concepciones que se tienen en torno a ella, es 

decir, cómo es valorada o medida, y su estrecha relación con la evaluación. Una 

cuestión central en este texto es analizar el problema de la calidad en la prof)ia 

institución universitaria. 

El tercer capitulo se enfoca principalmente al tema de la evaluación en la 

Universidad Nacional. En una primera parte se presentan aspectos históricos 

significativos de la Universidad Nacional Autónoma de México que reflejan su 

perspectiva en la universidad contemporánea; se exponen algunas demandas 

sociales, )' se describen brevemente ciertas problemáticas que enfrenta. Todo 

dio con el fin de contextualizar la evaluación. Es primordial tener en cuenta 

ciertas características de la universidad para obtener una mejor idea de la 

evaluación que se realiza en la instituóúl1, y así ponderar cuál es la postura que 

~e toma en cuanto a ésta. 

En un segundo momento, se describen rasgos fundamentales de la 

evaluación de estudiantes en la UNAM. Para esclarecer dicha evaluación se 

toma como referencia los informes de 11..15 rectores en los pasados \'cinte ailos I • .k 

gestión, también se describen los sistemas de evaluación de estudiantes, 

abordando tres principalmente: concurso de selección en bachillerato y 

licenciatura, acreditación escolar y examen profesional o de grado. Además, se 

alude a las instancias encarg¡lLlas de la evaluación en la universid<1d. 

Por otra parte, se puntualizan las principales ventajas y desventajas que 

presenta la evaluación de acuerdo con los distintos actores que intervienen en 

clb; porque no se puedL'n llL'gar los bcneficios, pero tampoco las tleS\'i<1CiCllles 

que ocurren en sus planteamientos en algunos casos. Igualmente, se manifiestan 

algunas alternativas a la problemática l}ue se plantea en este trabajo. 
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Se considera que el tema de tesis es relcvZlntc y actual en el campo 

cduc<1tivo porque indaga y reflexiona sobre el papel que desempeii.a la 

evaluación en la UNAM, abordando el contexto de la universidad 

contemporánea y las políticas educativas actuales, con ello surgen ciertos 

dementos para retomar los mecanismos de evaluación que son de utilidad o 

buscar otras alternativas par<l obtener mayores beneficios. 

Es trascendente aproximarse a la forma como son evaluados los alumnos, 

porque a través de esta experiencia se abre la reflexión para facilitar nuevos 

planteamientos que intenten rcb<lsar los saberes prefabricados, y así proponer 

nuevas estrategias de enseñanza y aprendizaje que mejoren el trabajo 

profesional. Se da pauta a impuls<lr cicrt<ls habilidades labor<lles, como lo son la 

comunicación, el análisis, la fl.'f1exi0n, el trabajo en equipo, 1.1 creativid<1d, entre 

otros <1spectos. 

!)tIf,l la pedagogi¡¡ es fund,Ullent,d cuestionar \' rL'l1L-\.ipnar s{lbre tema ... 

cruciales, en este caso, el de !J evaluación de 105 estudiantes y el de b calidad de 

la universidad contemporánea, aspectos que han iJo conformándose como ejes 

importantes en la polític¡¡ y plillH.:acü'lll de l¡¡educación supNillr 
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1. LA UNIVERSIDAD Y LA EVALUACIÓN 

l. Perspectiva conceptual e histórica de la universidad 

Al iniciar la aproximación al tema de la universidad, y específicamente de 

la universidad contcmportmca, es preciso abordar sus rasgos y sus funciones de 

docencia, investigación y difusión de la cultura, así como parte de su historia 

para percibir los cambios que se han generado y las propuestas que surgieron 

para conformar la idea de la universidad. Por lo que a continuación se presentan 

dichos aspectos. 

Ongl'll y Cl 10[IIClÓII de /a 111I11'CrSldlld 

En 1.1 0poc" mcdiL'\'<11 11,1(C una nueva clase social: la burguesía, la cual SL' 

organiza por medio de <lsociacioncs para dedicarse al comercio y las artesanías,l 

La univcrsiLbd surge bajo una modalidad organizativa gremial semejante a la 

de tales Jsociaciones. Una característica peculiar de las uni"ersidades 

medievales es su carácter comunitario. Los maestros y escolares (como en París 

y Bolonia respectivamente). influidos por la burguesía. forman asociaciones "la 

universidad surge así como una comunidad afín al gremio, con sus propias 

prueb.1s para pasar de una cJtegoria a otra dentrn de su seno".:! En este tiempo 

aún no se desarrolla la concepción del Estado Nacional. La idea de la cristiandad 

prevalece en el surgimiento de las universidades, éstas se desarrollan tomando 

como centro de todo a Dios, y adoptando como ciencia primordial la teología.3 

1 Latorre Ángel. LlwvcrSllfl1d 1I Sociedad. Barcelona: Ediciones Arie!. 1964, p. 20. 
2 Ibídem. p. 22. . 
3 Ibítf, p. 20. 
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A partir del siglo XV comienzan a realizarse cambios de gran 

trascendencia para la universidad, se inicia el proceso que desembocaría en la 

con!orm.lción del E~tadu N.1Ci(lnal y surge la [{l'Iorrn,l. Cun el Rcn,lCimicnto las 

universidades se nacionalizan y pierden "progresivamente su carácter de 

instituciones de la cristiandad en su conjunto para convertirse en instituciones 

dentro de cada Estddo".1 

Es importante resaltar que la universidad se caracterizaba por tener como 

lengua universal al latín, [o cual permitió a sus integrantes mantener contacto en 

materia cultural, cientifiGl y educativa.5 ASÍ, en forma independiente a su lengua 

original y proccdclldél, las univcrsiti<1dcs mantuvieron un carácter internacionaL 

La Reforma trae consigo la división de las universidades, unas católicas, 

otras protestantes. Las universidades tendrán un papel importante en las luchas 

religiosas, las ideologías tendrán peso en los cambios sociales. La Reforma se 

utiliza como escudo para intervenir otros países, y por l?1l0 inicia la decadencia 

de las universidades IIlg1es<ls en el siglu XVII y en el slglu XVIII, esta dccadcnód 

se extiende a las universidades en otras naciones. 6 

En el siglo XIX la universidad vive una reestructuración. La universidad 

napoleónica creada en 1808 será un modelo a seguir, ésta se encontrará al 

servicio del Estado, el cual se encargará de organizarla y de otorgarle 

financiamiento. Dicha universidad se muestra como una universidad 

centralizada, burocrática y jerárquica, su función será controlar la ensCÍ'lanza 

media y superior. es decir, la formación de los futuros dirigentes del país de 

~ Ib¡d, p. 26. 
; Husén Torsten N., "El concepto de universidad: nuevas funciones. la crisis actual y los fetos 
jl;U,l el futuro", en Per.~I){·CI/l!I1S, Vol XXI. No 2, 1991, p. 186. 
" Latorre Angel, Op ü/, pp. 26-28 
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Zlcuerdo con (a política cstatal.7 Este nuevo modelo univcrsitnrio resulta 

diferente a lo que se había propuesto originalmente en otros países. 

En Alemania también comenzó la renovación. A principios de siglo XIX 

Wilhelm von Humboldt funda una universidad de investigación en Berlín, ya 

que ésta era dirigida hasta fines del siglo XVII] por lcls acalfemias. Estn 

universidad que tcní<l por centro la ciencia y lil investigación, fue ejemplo para 

otras instituciones, siguieron sus pasos la universidad privada Johns Hopkins en 

Estados Unidos, junto con la de Chicago, Harvard y Stanford.8 

Como es visible observar, en la universidad se manifiestan ciertos 

cambios por el contexto social en yuc se encuentra. ASÍ, al finalizar la Segunda 

Guerra Mundial, ocurre la transición de una sociedad industrial a una sociedad 

de servicios y de bienestar, pero cabe sei1.alar, que esto no sucedió en todos los 

países; en México, por ejemplo, la producción industrial y de servicios, se 

impulsa primero por [" sustitución de importaciones y posteriormente por ]" 

orientación continua a la exportación.'1 

En algunos p"íses, dicha transición produjo uné! demanda de personal 

altamente calificado en diferentes campos, por ejemplo, trabajadores sociales, 

empicados de oficina y personal docente. Esto provocó que aumentara la 

matrícula de alumnos universitarios en vmios países europeos, en Estados 

Unidos y en otros países en desarrollo, especialmente cn~rc los aflos de 1950 y 

197510 

7 Ihídem, p. 29. 

8 Husén Torsten, 01'_ Cit., P 186. 
9 Kaplan /I.·!ar(QS, UIIl{lI:r.~lIiltd NaclOlIlI/. SlJol.!dml y Desrlrrollo, México: ANUIE .. S, 19%, P 42 

10 Husén Torsten, Dp. Ot., p. 187 
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¡\ mediados del siglo XX, en Europa existía una necesidad de 

competencia técnica en la industria y el comercio, y aunque la universidad era 

una institución elitista, debido a que la matrícula en edad correspondiente 

figuraba entre el 2 y el 4%, dicha necesidad fue atendida por 105 institutos 

técnicos. 11 

Más tarde, la universidad dejó de ser una institución e!itishl para 

convertirse en una institución de masas, ya que de acuerdo a la clasificación que 

ofrece Martín Trow sobre los sistemas de educación superior en relación a la 

población que atienden; un sistema univcrsitmio de élitc es el que comprende a 

menos dcl15%, el de lllaSil5 se contempln entre el 15 Y el 50%, Y el universal es el 

yuc va más alla de estos porcentajes. u 

Se incrementó la IH.ltricula en las uni\'ersid<ldes, y con esto, se 

diversificaron y especializaron los programas de formación y las activid.ldes de 

investigación; así, nació un nuevo término: "multiversidad", propuesto por 

Clark Kerr. Es preciso malllfestar que por dicha multive.rsidad, en las 

universidades de los países industrializados, cada vez son más los estudiantes 

que tomé"tn cursos específicos que los cap.J.citzll1 ~)ar<l desempeñar mejt1r SLlS 

tareas profesionales y conseguir ascensos. 13 

LIl ide(/ de tl/III/iversidad 

Es pertinente señalar que en este apartado se toma como base el trabajo 

del Dr. Hugo Casanova, quien advierte que luego de la Edad Media, el papel de 

11 idt:m 

l~ Tro\\' M., "Problems in the transition from elite to mass higher education", OECD, Policies for 
Hlgher Edl/catioll, París: OECD, 1974, dt. por Casanova C. Hugo, El g/l/!iemo de la mlivcrsidad 
cspmlola, (microforma), Barcelona: Publicaciones Universitat de Barcelona, 1996, p. 68. 
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:.i universidad se vena reducido a ¡a certificaCión del saber medi<mtc el 

oturgamicnto de grad{):;, llegando a quedar la búsqueda y la transmisión de! 

conocimiento al margen de la institución. 14 De esta manera, se puede considerar 

que la universidad a través del tiempo ha vivido transformaciones, pero a pesar 

dc los cambios, el etilos de la universidad se funda "esencialmente en la 

\'inculacion dc los II1Jividuo:. en tornu al cUllocimiento y en su libertad 

institucional para hacerlo" .15 

Con la consolid,1Ción del Estado Nacional en el siglo XIX se gestan 

cambios, en la universidad se inicia una reestructuración, algunos autores 

emprenden trabajos p<lra indicar las nuevas directrices que tendrá la 

universidad. En la conlurmacion de la idea de la ulll\'ersidad se encuentran los 

trabajos de Newman, Jaspers, Ortega y Gasset, entre otros. Dichos autores 

comienzan a plasmar su caracter social, pero uno de los precursores que inició 1" 

idea moderna de la universidad, fue el estadounidense Abraham Flexner, quien 

sefialaría que la universidad no estj fuera sino dentro de la textura social de un" 

epoca Jada, no es algu aparte o algo hlstóricu. I " Cun las nuevas idcologias, 

surgen modelos de universidad que otros países tomarán en cuenta para 

organizar sus propios <:;istcmas, existen tres qUl' resultan primordiales, son: el 

germánico, el británico y el francésY 

11l-lusén Torsten, Oj? Cit" P 186. 
14 Casanova C. Hugo, "Génesis y desarrollo de la idea y la institución universitaria", Documellto 
intenzo del Centro de Est!ldio~ ~olm: In Ul!iver~id(/d rCESU), p. 2. 
l., Casanova C. Hugo, El gll/llcnw de la IIIIivcr~idllll..., p. 18. 
16 Casanova C. Hugo, "Universidad; idea y racionalidad contemporánea", en Diaz B. Ángel. 
Pacheco M. Teresa (Coords.), rl'II~11JJ/lcllto Universitario. Tcrcem époCII. No. 86. Mexico: UNA M
CESU. 1997. p. 196. 
17 Casanova C. Hugo, El g(J¡,ienlO de ll1/1lfivcrsidnd ... , p. 32. 
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Modelo germánico 

En 1809, en Alemania, se origina una nueva visión de la universidad, ésta 

se dcdicar<Í cspcci<1lmcntc i] líl investigación. El princip"] constructor dc esta 

ideología fue Wilhem van Humboldt, pero además participaron, Johan Fichte, 

Friedrich VO!1 Schelling y Fricdrich SchlciermJ.cheL L,\ propuest<l cO!1sisliJ en 

que los profesores universitarios, además de OCUPill" su tiempo en la 

investigación, propici<1rían en sus alumnos el interés pOI' ésta. Así, se fue 

estableciendo el vínculo investigación-ensefi.anza-estudioIS, vínculo que 

caracteriza a la universidad alemana. En 1870 este país tenía el control en cuanto 

a la formación de nuevos investigadores, "se les reconoci<1 institucionalmente 

como líderes en un nuevo mundo de educación superior basada en la 

investigación" .19 

En este modelo de universidad se esperaba que la investigación otorgara 

pautas par<l crear una sociedad racionalmente or)!,.:wizada. Existía Id idea de que 

el conocimiento está el1 estrecha relación con la ,-lUtorn.~.llización personal. La 

ideología humboldtiana tenía una sólid<l convicción: la búsqueda de la verdad, 

combinarse con la ambición de procurar una vida correcta" .20 

Los estudiantes que aceptaron la ideologia alemana, buscaron y 

plantearon herramient,ls que los ,l)'udarnn a st.:glllr con el \'Jl1culo ill"estigación

docencia-estudio, logrando la creación de los seminarios, laboratorios e 

institutos. Para la segunda mitad del siglo XIX, estas herramientas se arraigaron 

como instituciones en la universidad. Los institutos marCaron la diferencia de 

111 Ciar k Burton, Llls lIniversidades lIlodeml1s: espllcios de IIwcSt/&flClO/l 1/ docellcsn, tvléxico: UNA M-
Coordinación de Humanidades-Miguel Ángel Porrúa, 1997, p. 35 . 
19 /hidem, p. 25. 
2" lbld, p. 37. 
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los alumnos que buscaban dCL:icarse a 1<1 investigación, de aquellos que sólo 

tenían la intención de ingresar al servicio plÍblico. 21 

Modelo bribnico 

En Gran Bret<lii.a, dur':lllte seis siglos, fueron dos las universidades que se 

hicieron cargo de la educación superior: Oxford y Cambridge. Estns 

instituciones se dedicaban a la educación del clero, pero a partir del siglo XVI, 

impartieron educación a los hijos de los aristócratas terratenientes; "enfatizaron 

en todo el sistema la instrucción intensiva de pregrado, instrucción de alta 

cíllidad ... con una generosa razón de un maestro por cada ocho cstudiantes",22 

este fue el distintivo del sistctna ingles, la educación de prcgrado. 

En el siglo XVIII, disminuyó el ingreso de los alumnos de dichas 

universidades, por lo que c.'\!stia vI riesgo de cerrarlas, pero se buscó una 

tri1llsfonnélción. Del colegio Oxbridgc se tomó el ejemplo para que [a 

ullln.:rsldau se convirtiera en una fcderaclón de culegios, C,lt.!d colegio trabajab<1 

como una unidad cerrada. 1...<:1.$ clases eran más que nada encuentros personales 

l'ntn.' tutor \' estudiantc.:!.1 

En la mitad del siglo XIX surge la Universidad Céltólica de Irbnda, su 

rector Newman proponía una educación liberal "entendida como aquella en la 

CUi1l, el conocimiento se imparte por su propio fin, más alió de sus implicacionl!s 

profesionales y utilitarias" .2.J Se buscabi1 esencialmente el cultivo de la 

inteligencia y no sólo una formación profesional de acuerdo a la sociedad 

industrial. 

21 Ibid, p. 82. 
22 lbíd, p. 92. 
2.1 ¡¡,id, p. 94. 
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t\ íinaies l1el siglo XIX, el sistema inglés permitió llue las ensefi.anzils 

estuviesen dirigidas hacia la investigación, con base en una estructur<1 

departamental. Así que "el mouo operacional para la integración de la 

investigación, la docencia y el estudio fue el pequcilo departamento, c1ar<llllcnte 

dedicado, en primer lugar, a la educación de pregrado".25 En este tiempo las 

universidades inglesas se cilractcrizaban por ser privadas. 

Modelo fr<l!1cés 

En Fr<lncia, había cscuebs avanzadas, se [es conocía como grandes écolcs, 

éstas se hicieron cargo de la selecci(m y colocaci6n de las élitcs. fUllcirlll que 

regularmente ejercian las universidades. Las grandes écofes se originaron como 

servidoras del gobierno centraL proporcionaban pegueños cuadros de 

ildministración y los profesionistas necesarios.:!h 

Posteriormente en lR08 se cre<l !<l Universidad Imperi<ll corno 

OlgalllzaclOll unlca y unific<1ua para todo el p<1ís, debía operar en cad<1 región 

por medio de unidades <ldministr<ltivas dirigidas desde el centro, lIam<tdas 

academias" .'27 

El modelo de universidad en Francia no tenía ninguna similitud con la 

universidad del ideal humboldtiano, ya que la investigación no resultaba una 

prioridad ni tampoco el sistem<t universitario A mcdiados de l,stJO ~c l'tectu<uon 

cambios, la investigación se convertiría en un criterio básico para el 

2~ CasanOva C. Hugo, "El gobierno de la ulliversidad __ ", p_ 37. 
25 C1ark Burton, Op. Cit., p. 136. 
Z6lbídem, p. 145. 
'17 fdcm. 



nombrnmiento de los profesores. En 1890, se desechó la idea de tener unél sola 

universidad extendida en toda la nación. 28 

Un rnsgo notorio del sistema francés lo constituía el Consejo Nacional de 

1" Investigación Científica, el cual indicaba qué universidades francesas se 

dedicarían a la invcstigación y cuáles no. Otra característica de! sistema 

universitario francés era 1<1 academia con un conjunto externo de institutns que 

representaban la b<l~e princip<lJ de la invcstig<lción. 2<J 

FllllciOJlt'~ t'~t'II(1Il/(,5 dt' /0 1I11H't'1"5/1/lld 

De la universidad se espera una formación integral, no obstante uno de 

los propósitos que más se ha enfatizado ha sido el de generar, transmitir, 

cunsen'M y reproducir e! conocimiento, aunque es preciso declarar que lus 

fines que se le dt'n él éSll' pueden ser varios. La universidad -entre otros 

aspectos- se dedica a la tormación de los recursos humanos, los cuales 

descmpcñ<ln funciones que son esenciales para el desarrollo y progreso de las 

naciones. 19uéllmente, se cree, que éldemás de ser el ámbito por excelencia de 

formación y capacitación de cuadros profesionales es un agente dinámico de la 

transformación económica.:-o 

Así, la universidéld <ldoptn un pdpcl v,11i050 dentro de !él sociclbd por las 

funcioncs que tiene a su cargo. éstas son diversas, pero tres son las 

imprescindibles: "la transmisión de la cultura, !él enseñanza profesional, la 

2R {bid, p. 149. 
2'llbíd. p. 181. 
:\O Munoz G. HlImberto; Rodríguez G Roherto (Coords.), ta ul1iversidad /IICXiCmlfi a de/lntC, rvkxico: 
UNAM-CESU. 1995. p. 10. 
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investigaCIón científiCil y la educación de nuevos hombres de ciencia" Y El 

trabajo se encontrara determinado por la estructura ccnl1ómico·social en el que 

se desenvuelve.32 A continuación se mencionan algunos rasgos básicos de estas 

tareas. 

Docencia 

La función docente contribuye a la formación integral de profesionales y 

técnicos, los prepara para ser capaces de actuar eficientemente en los distintos 

GlmpOS laborales. Cdda institución crca su propio perfil profesional, y es en las 

aulas donde se otorga la formación a los estudiantes, ante ello se solicita 

defender la libertad academic<l, es decir, la libertad de pensamiento y crítica, de 

opinión y de expresión en los snloncs de clase.33 

Es lInport,11lte puntualiz<lr qUl! en múltipks OCd:>1011es, 105 profl'~{ll"l..'s y 

alumnos tienen que seguir l'standarcs rígidos y monótonos, que no permiten la 

crl'dtl\'¡duJ; "UIl.l r,1Clull,lliLdciun pedagógica pl'rmitina l'nsl'liar mucho Il1L1S 

eficaz y redondcadamcnte las profesiones en menOs tiempo y con mucho menos 

esfuerzo"}~ Cabe indicJ.r, que <1lgunos investigadores se dedican a 1.1 docencia 

por cumplir requisitos, pero en rcalidad no saben demasiado acerca de la 

cnscñanza.:'I5 Además, se ha desatendido al docente en cuanto a su formación y 

economía, en muchos casos, percibe un bajo salario y tiene una eSC<lsa 

preparación en estudios pedagógico~. 

11 Ortq',a y Gassct J., MI~iól! de In U/JI/!rr~idlld, Madrid: Alianza, 1982, p. 41 
12 MUI10Z G. Humberto; Rodríguez G Roberto (Coords.), Dr. Cit., p. 205. 
n lb¡dem, p. 219. 
:l4 Ortega y Gasset. Op_ Cit .. p. 59. 
J5 Ibídem, p. n. 
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lnvestig<lción 

La investigación científica realizada en las universidades de los países 

altamente dcs<lrroll<ldos se encuentra estrcch<lmentc relacionada con las 

actividades docentes, inclusive existen centros l' institutos de investigación 

ajenos a la universidad; pero en los paises subdesarroHados este enlace es aún 

débil, y esto se debe a la poca promoción y la falta de financiamiento; la 

investigación por lo general se realiza dentro de las universidades, y no se 

cuentan con centros externos como en otras naciones. 

La investigación solicita más apoyo y difusión por parte del gobierno y 

las autoridades universitarias para proporcionar un beneficio mayor a la 

sociedad, porque es en las universidades donde se producen los nuevos 

conocimientos que son utilizados en 1<1 tecnnlngí<l, ((lmO respucsta <l diversas 

peticiones que hace la sociedad en las distmtas n":illidddc,S. Por dicha razón, se 

observa que a la investigación, se le concede Glda vez más un lugar importzH1tc, 

por que se visualiza como un eje trascendente pilra el dcsarrollo n<lcional. La 

investigación es una función escncial en la universidad, ya que a través de ésta 

se llega <1 1<1 ciencia, )' la CiCI1Ci8. es creilción, <lsí que "la universidad es además 

ciencia" .36 

De manera general, n las universidades se les ha observado como espacio 

en el que se encuentran las mejores h<lst.'s )' lllL'todtls cficnces tanto para 

incrcmentar el acervo del conocimiento como p<lra distribuirlo}? El abrir 

csp8.cios de investig8.ción en la universidad resulta muy valioso, porque los 

estudiantes tienen acceso a cuerpos especializados de conocimiento, y no sólo a 

36 1Mi, p. 75. 
37 Clark Burtan, Op. Cit., p. 375. 
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esto, smo también a estilos de pensamiento y prácticas de illvcsti!~ación que son 

fundamentales para la resolución de problemas. eU! 

Oc esta forma, se puede sostener que: 

"la actividad estudiantil de investigación no sólo es un proceso 

académico par<l definir preguntas y encontrar respuestas sinn es también 

una manera de inducir el pensamiento crítico }' deSZlt'rollar m!::'ntL'S 

inquisitivas. COS,l notable es ljue puede ser un modo activo dc 

aprendizaje en donde el instructor proporciona un marco y una actitud 

pero no da respuestas par<l escribirse, memorizarse y ser repetidas".w 

Difusión de la cultura 

La universidad ¡,llll"'S dcbcrá rl.'llullciZlr ':1 su miS!llll de difundir L-I 

cultura, ést.3 rcsult<l 1Il1prcscindiblc ~)()r la oportunidad que ofrece a [os 

estudiantes de acrecent<1rla, ~.'a que en estos tiempos la cultura ¡¡('va consigo 

costos, y comúnmente los que tienen menos recursos económicos no pueden 

acceder a los diversos eventos culturales. La difusión de la cultura que rcaliza b 

universidad, forma, embellL'ce, enriquece. "La cultura es d sistem.:1 de ideas 

vivas que cada tiempo posee ... esas ideas son el repertorio de nuestras efectivas 

convicciones sobre lo que es el mundo" .~() 

En suma, son tres las funciones centrales de la universidad, pero de éstas 

se desprenden otras que no hacen sino complementar las anteriores. Husén 

Torsten plantea que la univcrsid¡¡d debe cumplir su cometido tr<ldicional de 

formación de profesionales, pero también necesita promover la igualdad de 

oportunidades educativas abriendo el aCCeso a la enseñanza universitaria a los 

1/I1I,idclII, p. 381 . 
. 19 lhíd, p. 392. 
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~rup()s desfavorecidos; ampli<1f lns fronteras del conocimiento mediante una 

investigación de gran calidad, y ponerse al servicio de la economía nacional con 

investigaciones que beneficien a la industria y el comercio nacionales.41 

U'ÚIICTsidad coI/temporánea 

Ciertamente la universidad es para muchos cstudizmtcs 1<1 puerta de 

acceso a la cultura, a la investigación y al mundo laboral. Además de estas 

funciones que caracterizan él IJ universid<1d, a continuación se exponen rasgos 

que éldvicrten su contL>mpcwancidadY como In son: expansión y diversificación, 

fines cuestionados, rentabilidad del saber, cambios, y el deber ser de la 

universidad. 

Expansión \' di\'crslfic,KiÚIl. 

Este es un rasgo gL'llefdlu:ado en distintos j .. J.11ses dd mundo, existiendo 

algunas brechas de tiempo y cobertura, porque se genera la idea de que la 

universidad otorga cierto bienestar soci<tl y económico a los individuos. En 

México el periodo de expansión es considerado a partir de la década de 105 

setenta, suceso que modificó aspectos de la enseñanza universitaria como: 

reformas en los planes de estudio, promoción de nuevas carreras, diseño de 

nuevas modalidades organizativas (sistemas departamentales, modulares, 

<tbiertos), entre otros. 

40 Ortega y Gasset, Op. CIt., p. 62. 
41 Husen Torsten, 0". Ci/., p. 199. 
42 Los rasgos de la universidad contemporánea se presentan con base en el trabajo que reali7..a 
Hugo Casanova: "Universidad contemporánea: Ideas y tendencias de cambio", en Allcnwtmlls. 
Edllcacióll, estado y sociedad. Problel/llillCflS y desafíos, Ano 5, No. 18, San Luis: LAE-Facultad de 
Ciencias Humanas, pp. 315- 332. 
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Uicha expansIón Zlbrió posibilidades de acceso ü una población mi1s 

heterogénea en cu;:mto ,1 origen sociaL El crecimiento que se VIvía en la 

universidad conformó un mercado profesional importante, " ... bajo los signos de 

crecimiento e innovación los .. ños setenta fueron en la universidad, el momento 

de una auténtica revolución de las cxpectativas ... ":o 

En la siguiente década se estructuran otros cambios, cspeciJlmentc en los 

ámbitos de la cultura y la política, un punto a destacar, es la diversidad de 

estrategias, instrumentos e instancias yue surgieron para coordll1ar los 

organismos de planeación. La educación superior deja de crecer al mismo ritmo 

y se observa una distribución geográfica de las oportunidades escolares, la 

orientación vocacional de la matricula y un mejor balance cntre los sistemas 

universitario y tecnológico:14 

Fines cucstion.l.do:-, 

La sociedad cree en la universidad como el mediu que brlndel cH:rlos 

privilegios y cstatus por su papel en el proceso de creación y transmisión del 

conocimiento, no obstante, este hecho es actualmente cuestionado, y responde a 

otra característica de la universidad contemporánea. 

Desde el enfoque sociológico se sostiene, que el papel que cubre la 

descubre a la universidad como el espacio en el '-lue se desarrollan las 

habilidades superiores que demanda el aparato productivo:6 Se denuncia a la 

universidad como un mecanismo de control social, al promover 10$ valores de 

H Rodríguez C. Robertu, "La modernización de la educación superior en perspectiva", en 
Rodríguez G. Roberto; Casanova C. Hugo (Coords.), Uniucrsidlld confl'lIlpOrñllcn. Racionaliliad 
po/itica y UiIlC/l/IlC/ÓII socwl, ~·Iéxico: CESU-Miguel Ángel I'orrúa, 199·¡, p. 174 
.¡.¡ Ibídem, p. 176. 
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los grupos dominantes y por su papel en la reproducción de las contradicciones 

sociales.-If> Ante dicho planteamiento, "TOUf<1ine alude a necesidad de replantear 

los fines de la institución en un sentido crítico, fijando como su responsabilidad 

justiJJl1cnte el <Infllisis crítico de la producción, transmisión y utilización del 

conocimicnto".~7 

La situación ':lI1terior genera tensiones con el compromiso que adquiere la 

universidad, "entre posiciones que demandan una mayor funcionalidad de la 

institución frente al aparato productivo y las que reclaman un mayor 

compromiso de la universidad en términos de democracia y equidad social, 

entre U!1<l visión pragmática y profcsionalizantc de los saberes y otra que 

promueve el valor intrínseco del conocimiento y su avance".48 

Bajo tal perspectiva, se observa como la universidad contemporánea se ha 

vinculado de manerd permanente con la sociedad, recibe demandas dI..! los 

ámbitos econ(lIllicn y político. Así, la universidad tiene una influencia relevante 

en los procesos sociales:!'} 

Rentabilidad del saber 

En la ilctuillidad, el saber y su búsqueda van dejando de ser una prioridad 

para la universidad, ya que se va gestando un nuevo lenguaje, el empresarial. El 

desernpcfía su propia función social y su propia credibilidad.50 

"Casanova C. Hugo, "Universidad: idea y ... ", p.198. 
16 C,Sdlluva C. Hugo, "Universidad contemporánea ... ", p. 322. 
~7 El/ídem, p. 323. 
~g I!lM, p. 317. 
19 Rodríguez G. Roberto; Casanova C. Hugo (Coords.), Umvers/¡illll cOl/temporlÍllea. RaClo/!alidad ... , 
p.8. 
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De acuerdo C(ln Lyotard la pregunta centr,ll par.:l el s<lber es, ¿p.:lra tlUe 

sirve?, )' ya no, ¿es eso verdad?, "el saber se alejiJ del ideal hUlllboldhiJllo dl! 

búsqueda de la verdad, o el newmaniano del saber por su propio fin" .51 En la 

medida que el silber es útil se le otorga un valor cad<l vcz lllayor, si no es aSÍ, 

entonces queda marginado. 

La uni\'crsidad eS reconocida por la organización en la distribución, uso 

y origen del conocimiento, y además, es a través de la universidad que se 

legitima dicho conocimiento. "La universidad tiene así un papel crucial en la 

producción y reproducción de jerarquías cognoscitiv<ls y socblcs, en la 

estratificación y movilidad de la sociedad, de la cultura y del poder".52 

Cambios 

Un r<lsgo ineludible de la universidad contemporjne<l son los c<lmbios, 

los cuales transcurren incesantemente, ya sea por influencias ideológic<ls o f10r 

<bpectos SUCidks, econumicos y politicos yue <lcontecen a su alrededor. 

Por tal situilción, la universidad genera "una G1Ptlcidad inhercntl' IJar,1 

preguntarse sobre sí, para criticar su propio carácter institucional y para 

aprender de sí misma" .53 Resulta compleja la situación, porque corno menciona 

Cbrk Kcrr, "la universidad está inmersa en la etapa I11JS critica de todn su 

---------------- ----
;" 1l0!1Vl'ccf¡io eI,lUdio (Coonl.). El nI/lo de /11 UI1W('f.~lIflld, I\·téxic(l: Siglu XXI-UNAI\1. 1995. P ~.1 

'1 Lyot.lrd J. F., La condiCIón Jlusmodenll1. Jnforme subre el ~Ilbt.·r, p. 13, cit. por C\S,)ll{lVd C. Ilugo, 
"Universidad: idea y ... ", p. 200. 
"\2 Kaplan Marcos, "Crisis y reforma de la universidad", en Rodríguez G. Roberto; Casanova C. 
Hugo (Coords.), Unillcrsidatl confemporánea. Racionalidad ... , p. 59. 
;~ Barnetl fe Rmltzing flw Umvcrslfy. /11 1m age 01 supercolI/p/exity, Buckingham & Philadelphia. 
"rhe Sodety for Research inta Higher Educatian & Open Univcrsity I>ress, 2000, pp. 79~80, cit. 
por Casanova C. Hugo, "Universidad contemporánea ... ", p. 324. 
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histori<1 merced a 1<1 confront<lción entre su herencia acumulada y los 

imperativos modernos" .3-1 

Burton Clark h<l llamado "emprendedora" (cntrcpcncurial) a la 

capacidad que tiene la universidad para responder a las diversas demandas y 

retos yu!.! se le plantean. Dicha capacidad busca promover cambios sustanciales 

Deber ser de la universidad 

En la universidad influyen necesariamente circunstancias y hechos 

externos, "los procesos de globatización e integración a nivel mundiaL. han 

comenzado a ejercer una notable influencia en las orientaciones y prácticas de la 

institución univcrsitilria"Y' Ante esto, b universidad deberá tomar en cuenta 

cadi"! di<l mas, Id problemáticcl, l.l~ re:;'J-llln~<lbi!idadcs r funciones sociales t.¡uc 

tiene. 

No debe de olvidar la universidad yue, no sólo necesita un contacto 

permanente con la ciencia, necesita t<ll11bién cont<1Cto con la existencia publica, 

con la realidad histórica, con el presente. "La universidad tiene que estar abierta 

a la plena actualidad, más aún: tiene que estar en medio de ella, sumergida en 

ella" }7 

Si bien la universidad tiene que estar en continuo avance en el 

conocimiento y en la tí..'(nolo~ía, no debe ignorar los enormes rezagos y 

:;.¡ Kerr e, "A Crltical Age in Ihe University World: Acumulated heritage versus Illodern 
il1lpCTativcs", Europen/! ¡(J1II"IIal oi EdJILrlli(l!!, Vol. 22, No. 2, 1987, p. 183, ot. por Casanova C. 
Hugo, "Universidad contemporánea .. ", p. 325. 
55 lbidem, p. 326. 
56 Rodrigucz G. Roberto; Casanovd C. Hugo (Coords.), Ullwasidlld contcl/lporlÍllen. I~¡¡do!lnlidlld ... , 
p.8. 
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carenciJs de 1,1 población, Utlél pri(lridad será lél formación de científicos \' 

profesionales de calidad GlpaCeS de servir a los sectores público, priv<ldo y 

social, además de generar valores ciudadanos para una participación política 

responsa ble. 5~ 

Ll universidad se compromete a ser una comunidad de cultura, debe 

buscar la emancipación y la productividad. A esta institución se le visualiza 

como polo fundamental y eje principal de la investigación científica, la 

innovación tecnológica, la creatividad y la difusión de la cultura. Con ello Se 

constituye como: u ••• centro de estudios, anaJisis crítico, producción de 

conocimientos y opciones, y fuente de soluciones para los grandcs problemas y 

necesidades sociales". 5'i 

Hasta ahora se han observado rasgos de la universidad contemporánea,~' 

es posible advertir que así como se le reconoce su inmenso valor social, de igual 

forma, también son cllcstionados sus fines y funciones. En seguida se abordarj 

11) cllncerniellte <11 tL')"minu de e\'aluJ.ciún, su origl'n y de~.lrroll(l. 

2. Génesis y desarrollo de la evaluación 

A partir de una mayor racionalización de la gestión pública se presentan 

nUCVélS [placiones entre la universidéld \' el Estado, con ello, sobrcsak'll In, 

mecanismos gubernamentales, uno es la evaluación, la cual crece ante los 

principios del neolibcralismo porque se busca " ... una mayor eficiencia y 

productividéld del gasto público mediante b contracci()J) del financiamiellto <1 

51 Ortega y Gasset, Op. Cit., p. 77. 
'011 Muiioz G. HlImberto, "Factores para el cambio en la universidad", en MuflOZ G. HtlJnbL'rto. 
Rodríguez G. Roberto (Coords.), Op. Cit., p. 179. 
5q Kaplan Mareos, UnÍl1ersirlnd Nacional ... , p. 71. 
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entidades públicas ... "."'I) En la universidad actual SL' rcvEia claramente la 

presencia de dicho mecanismo que iortalcce esyuemas políticos y económicos en 

la sociedad. 

L, evaluación ha permeado las instituciones escolares, "está muy 

presente en la práctica pcdagógica",61 se evalúa a los alumnos, a los docentes, a 

los investigadores, Jos proyectos, los programas, entre otros aspectos; por téll 

motivo, resulta pertinente aclarar cómo ha enliJnado este concepto, de qué 

manera se ha desarrollado en la sociedad y en la universidad. También es 

importante indiciJr algunas de las connotaciones que se descubren al mirar el 

contexto educativo, ,l"í CO[110 algunos conceptos de distintos autores que 

iJyudarán a dar razón del término, y sobre todo un acercamiento u la evaluación 

de estudiantes, que más tarde se tratélrá. 

SlIrgi/llit'lflo y desll/"m!!(1¡lcI aJ/lct'plo. 

Cuando se recurre a la historia para buscar indicios de la práctica de la 

evaluación, se cuent~ (11n d,\tos reducidos, en términos amplios podría ~ludirse 

a antecedentes remotos, que tienen relación con el examen y con (os test. Así en 

el siglo II a. de C. sobresale la cultura china que se interesaba por elegir a 

aquellos que tendrían algún nombramiento en el imperio, por supuesto, 

deberían ser los mejor capaclt,ldos.h2 Por esta r<1zol1, iniciüron lü aplicüción dí.' 

exámenes, eso les otorgaría cierta seguridad de que la persona que ocupara el 

cargo, estaría ahí por méritos propios y no por influencias o por parentescos. 

1\0 Casanova C. Hugo, "Universidad contemporánea ... ", p. 330. 
61 Sacristán Gin,cno J., ['érl'z Gómez A. 1., COII/prender y transformar la Cl/seiianza, Madrid: 
Ediciones Morata,S. L., 199·t p. 335. 
1>2 Blanco Felip Luis A., La evaluaciÓII educativa, más proceso que prOíiucto, España: Educaci6 y Món 
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Algunas otras modalidades de exat11Cil se presentan en la Edad f\.'ledia 

cuando surgen las universidades. Como se ha menóonado con anterioridad, 

éstas nacen bajo un moddo organizativo gremial, lo yue provoca que se 

indiquen ciertas pilutas par<1 acccJcr a un nuevo grado o p<1sar a otra categoría 

dentro de la misma comunidad universitaria. Los exámenes que se practicaban 

eran esencialmente orales. 

Los jesuitas empezaron a utilizar los exámenes que realizaban a sus 

estudiantes como indicadores de clasificación, de esta manera, según su 

rendimiento eran asignados a ciertos grupos, pero esta práctica no se asociaba a 

ningún tipo de nota, "la compctiti\,jdad que impuso la pedagogía jesuítica sitúa 

la demostración constante de lo que se aprende, ya por medios escritos, como 

una de las espinas dorsales dd sistema didáctico que tendrá una fuerte 

impronta de los m(otod{ls pCd,lgÓgicos tllodern0s" ,,' 

En el siglo XX, y" con la modalidad de los eXá!llL'neS escritos, comenzo a 

dcsnrrollmse In determinación de calificar objetivamente, asi, contnndo con una 

clave prccst"blecida, ésta se podín aplicar uniformemente a las respuestas de 

c.Jd" alumno, lo que <lntcs de "1850 no existí". No se contabrt ni con la 

uniformidad en las preguntas a cada alumno, ni se coincidía en la forma de 

calificar sus respuestas. Posterior a 1900, se genera gran preocupación por la 

medición y por el método experimental, consecuencia de dio, será el trabajo 

rc,llizadn para la conformación y aplicación de los test. (,) 

ActuaL 1996, P 65. 
,,' Sacristán Gimeno J., Pérez Gómez A. l., 0r. Cit., p. 338. 
M Thorndike Roberto L., Hagen Elizabeth, Tests y técnicas de medlciólI el/ psicología y CdllCl1ciólI, 
México: Trillas, 1977, pp. 10~ 11. 



35 

A continuación se expondr¿lIl ciertas ctap<ls que se basan en un trabajo de 

Ralph W. Tyler, el cual es considerado, por algunos, el padre de la eva!uación.t>5 

Esto, por ser importante en la conformación del término de evaluación, y para 

ayudar a clarificar su desarrollo. Cabe precisar lllle examen no es sinónimo de 

evaluación, ya L}uc este es tan sólo un instrumento que se utiliza para evaluar. 

La evaluación es un proceso que permite describir los cambios que han sucedido 

y da paso a la valoración de ciertos <lSpcctos. Este término se abordar'; con más 

amplitud más adelante. 

Etapa pre-tyleriana 

La idea de medición se iba extendiendü, asi, entre 1900 y 1915 se buscó 

comenzar el desarrollo de métodos experimentales. Surgieron las primeras 

csc<1las de Binet pilr<1 medir la inteligencia. También iniciaron los test 

estand<1rizados de apro\'t.::ch,lJl1iento. h¡' 

Los test l?!1 un principio, se pr<1cticZlbil11 de 1l1,lnCI\1 espor<ídic,l, cxistí(l!1 

unos cuantos estudios con una sistematización menor. Por ejemplo, en 

Inglaterra, en 1845 se practicaron test de rendimiento con el objetivo de saber si 

educaban bien a los estudiantes en las escuelas de Boston. También a finales de 

este siglo se realizó un estudio sobre los conocimientos que tenían los 

estudiantes en ortografia, de éste se pudo concluir que no bastaba insistir en la 

enseil.anza dc 1<1 ortogr<1fía ((lmo se habí<1 hecho hasta entonces, porque no se 

encontraban grandes a\'<1[lCeS en los alumnosy7 

Además, en estos ültitnns <1ii.os se inicimon los esfuerzos por fomentar la 

acreditación de instituciones educativas y programas. Es notable que estos 

~5 Stufflebeam Daniel L., Shinkfield Antholl)' J., Evafllaci6" sistelllática. Gllía te6ricn y práctica, 
Barcelona: Paidós, 1987, pp. 33-41. 
f.6 Thorndike Roberto L., Hagen Elizabeth, Dp. Cit., p. 13. 
~7 Stuffh:!bcam Daniel L., Slünkficld Anthony J., Or. Cit., p. 33. 
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esfuerzos se consolidan él través del tiempo. La Ztcrcdilación se convertirá en UilO 

de los tines de la cv.]!uación. t'¡'; 

A partir de 1915 y hnsta 1930 se le conoce como el periodo de "auge" de 

los test, ya l{ue se inicia la construcción de las baterías para distintas destrezas, 

los cuestionarios e inventarios de personalidad.!>Y Es en esta etapa donde la 

c"alllZlción es asociad.:1 a la medición, por que de acuerdo a la influencia de 

distintas corrientes filosóficas, como Comte, Dewcy, Durkheim, desde la 

observación, desde los hechos, se puede considerar un conocimiento verdadero, 

he aquí que comienza a prevalecer la llamada "objetividad", por lo que se 

incrementa la producción de test. 70 

Otro aspecto que tendrá gran importancia en el desarrollo del concepto de 

\.!valuaciún. es la intención de estilhkcer las diferencias L!ntrc lus eSludiantt.:s. Se 

comien7..an a lllili7..ar las estadísticas, la leoria de probabilidades. la distribución de la 

norma. y con esto se It.:s asignan puntuaciones a cada uno de los sujetos para abordar las 

tl1ferclluas qut.: t.:xistt.:n entre t.:l1os en cllt.:stión de rendimiento'?\ 

Etapa tvlcri<lna 

De 1930 Y hasta alrededor de 1945, se empezó una revisión en cuanto a 

técnicas e interpretaciones de los test, ya que en la etapa del auge, los resultados 

eran aceptados 5in críticas, lo qUl' provocó ciertos juicios, L'll algunos G'ISOS, 

injustos para los individuos. La atención que se centraba en la medición se aleja 

'>11 Ídcm 
h'l Thorndike Roberto L, I-Iagcn Elizabeth, 0(1. Cit., p. 14. 
70 Blanco Fclip Luis A., 0,1. Cit., p. 65. 
71 IbÍliem, p. 66. 
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y comienza ;¡ surgir el interés por verificar lo sucedido con los fines 

educativos. T2 

Dc igual manera, en esta década se tiene presente la falt<1 de 

financiamiento para las escuelas, esto hace que se estanquen, no obstante, ante 

t<ll situación, algunos estudiosos comienzan J realizar propuestas, por ejemplo, 

Tylcr tiene un" gran particip'1Ción dirigiendo una investigación llamada Elgtll

Year Sll/dy, en la que se busca verificar la cfcctivid<1d dc 105 curricula 

renovadores y estrategias en Jidáctica que se estaban empleando?) 

Es en este momento en que <11 concepto de evaluación comienza 

asociárselc más con proceso que con medición. Se sabe que implica realizar un 

juicio de valor con la información que h<l sido obtenida, pero se continúa con la 

ide~ de contar con objetivos daros que sean observables en el alumno, ya yue 

uno de los fines de la evaluación st'rá dar cuenta de los cambios que han tenido 

los estudiantes. 

Et<lpa pos-tvleriana 

Se puede hablar de otra etapa comprendida entre 1945 a 1960, conocida 

como la de baterías de test y de los programas para la aplicación de test. Esto 

debido en parte, a la segunda guerra mundial, ya que se generaron las baterías 

de .. ptitud para fines educdti\'(lS \' de sdccciún de person<ll. Prob<lblcmenk se 

ha experimentado un segundo momento de auge, pero ya no tanto en su 

desarrollo y estructura de test. sino más bien en su administración y USO?4 

72 Thorndike Roberto L.. Hagen Eliz.lbetb, Up, 0/., p, 14. 
7.1 Stufflebeam Daniel L., Shinkfield Anthony r. Dp. Cit., p. 34. 
74 Thorndike Roberto L., Hagen Elizabeth, Dr. Cit" p. 15. 
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El inicio de cst<l t'tolP" no es fileil, son muchos [liS aspcct(lS que tit'l1cf1 quc 

fortalecerse, recrearse. No es sencillo para ninguna nación continuar con su 

historia y desarrollo después de una guerra, además, enfrentar cuestiones 

financieras y grandes marginaciones raciales. 

Durante [a década de los cincuent<t aumentó el desarrollu industrial, por 

lo que también incrcmclltú 1,1 I1cCL'sid<ld de abrir Opt1rtunid.:1dcs par<l In 

educación. De esta manera, se fueron creando distintas opciones educativas, se 

construyeron nuevos edificios, pero no se daba la suficiente atención a la 

formación de los maestros, ni a la detección de necesidades o problemqs para 

proponer soluciones. Parece que bastaba en ese momento con desarrollar 

nuevas estrategias para evaluar, dejando inconcluso In información para valorar 

los aspectos educativos?:; 

A principios de los ai10s sesenta se intensificaron los trabajos para evaluar 

los proyectos de curriculum yil con financiamÍent0 federal. En e5tl' pcriod0 1(15 

educadores ya no podian proceder a evaluar sin fundamentos, las metodologias 

utilizadas tendrian que considerar [a utilidad y la relevancia de la evaluación. Se 

empezaba a visu<11izar liJ CVilluiJción (on distintos matices, estaría guiada por los 

gobiernos y dependerí<1 de las contribuciones, esto "condujo a que la evaluación 

se convirtiera en una industria y en una profesión"?6 

A pesar de los esfuerzos para evalu<lr los curricula, no se veí¿Hl 

plasmados los aV<1nces, parecía que los trabajos de evaluación no ayudaban a 

responder necesidades. Ante esto, Cronbach, crítico la falta de relevancia y 

utilidad de la evaluación, por ello, propone evaluar resultados con base en 

75 Stufflebeam Daniel L, Shinkfield Anthony L Op. Cit., pp. 35-36. 
76 Ibídem, p. 37. 
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propuesta, pero posteriormente se tomaría en cuenta?? 

A partir de ]965 comienzan importantes programas sociales, de salud y 

L'ducaciún, con el fin de abrir oportunidades a los ciUlbdanos y se h<lccn fuertes 

inversiones económicas. Por tal motivo surge la preocupación de que las 

dependencias !lO malgastaran los recursos, y se promulga un acuerdo, el "Acta 

de la Educación Elemental y Secundaria", en ésta se indican ciertos rasgos que 

se habrán de cubrir en la evaluación?8 

Dicha Acta será la base para otorgar los recursos, y al finalizar los 

proyectos se deberá rendir cuentas sobre la forma en cómo los objetivos 

propuestos se cumplieron. Ante esta propuesta las preocupaciones de quienes 

evaluaban se intensificaron, los resultados deberían indicar cuántos objetivos 

cumplidos, las diferencias entre los programas y las escuelas, v cu<ÍI era el 

rendimiento <..k 1(15 menos f¿1\'O!"ccidos, entre otros aspect(l:- 7'1 

El pretender esto a nivel n<lcional causaba ciertos problemas, de alguna 

manera, esto "obligó a los educadores a yue trasladaran sus preocupaciones, en 

lo que se refiere a la evaluación educacional" .80 Por esta situación se generaron 

trabajos en materia de evaluación, se apuntalaron nuevas propuestas y con ellas 

distintos debates acerca de su conceptualización. 

A finales de la década de los sesenta, no se tenía un consenso en cuanto a 

la visión de la evaluación. Quienes la pr<1cticaban "no sabían cuál era su papel, si 

debían ser investigadores, administradores de test, profesores, organizadores o 

n Ídem. 
1lI ibídem, p. 38. 
79 [don. 
80 Ídem. 
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filósofos".!!! El consenso resultaba difícil por la información que se quedaba en el 

circulo de los pocos especialistas, no se contaba con la promoción suficiente 

entre los educadores, ni tampoco existían publicaciones especiales para esta 

Bajo este escenario comenzaron a realizarse esfuerzos para superar estas 

condiciones. Así, nacen publicaciones, se inici<l un<l difusión de la inforn1iJción. 

Se propusieron en las universidades cursos sobre metodología evaluativa, 

inclusive en algunas, existen ya programas para graduarse en Evaluación. 

Además, se abrieron centros de investigación y desarrollo de la evaluación, sin 

dejar de lado la Illctacv¡l!uacióll, la CUJI trata de valorar la forma en que se está 

evaluando. De esta manera, se ven intensificados los trabajos por formar 

especialistas en evaluación y difundir la información que se genera.tl2 

Lo anterior conforma la visión del surgimiento del término de evaluación, 

así como el desarrollo que ha tenido a lo largo de los <li'i.os en Estados Unidos. Se 

ha considerado este pais, por aceptarse la hipótesis de yue es <h.{ui donde 

empieza a penetrar el concepto de evaluación y se va extendiendo a los sistemas 

educativos de otr<lS n<lciones. 

Es importante sei'i.alar que el término de evaluación se origina en Estados 

Unidos a p<lrtir de la revolución industrial, porque comienzan n generarse 

cambios en lps curricula,tl5 y también en la form<l de evaluar. A los test y a los 

exámenes pueden Ilamárscles prácticas precursoras de la evaluación, ya que se 

~I 1/1[d[,l/I, p. 40 
a2/bid, p. 41. 
83 "La penetrdción de la teoria educativa de la sociedad industrial en América Latina tiende, por 
LanLu, 11(1 ::.úlu a actualizar los planes educativos de acuerdo con la evolución del desarrollo 
científico, sino fundamentalmente a funcionalizar el sistema educativo a las exigencias que el 
imperialismo le impone. Este es el contexto que explica la divulgación de la tcoría curricular, 
tecnología educativa y concepción evaluativa". Diaz Barriga Ángel, El/sayos sobre problemática 
curricular. Cllrso básicos para formación de profesores, No. 11, México: Trillas, 4a. edición, 1990, p. 16. 
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aplicaban con una visión distinta a la que se tiene actualmente, debido ZI yue las 

circunstancias sociales eran otras. 

L.J consolidación dc esle término, tal como se concibe hoy dia, dentro dd 

contexto social y politico, tiene estrecha relación con el surgimiento del 

neoliberalismoH<I, ya que en dicho contexto, se inician las negociaciones entre 

Universidad-Estado en aspectos tanto políticos como finilncicros. ¡\ 

continuación se enfatizará las connotaciones que ha tenido este concepto por la 

función que cumple, tomando en cuenta las distintas etapas que ya han sido 

mencionadas. 

COlllwtaciollCS del término evaluación 

L15 connotaciones estarán condicionadas al df'sarrollo y al momento 

histt'lrico, al contexto sllciat educativo y político, así como al progreso de [as 

instituciones y ti la '{Jisióll pedagógica que se contemple en su enseií.anza y 

aprendizaje. 

Con la reseña histórica del concepto, se puede observar que la idea dc 

evaluación se asocia a: 

• Selección 

• Competencia 

• Dominio del saber 

tl4 "El neoliberalismo adquirió carta de ciudadanía en América Latina con un discu!:>o que buscó 
interpretar [a crisis y se apropio posteriormente del proceso de modernización que emergió de 
ella .... la llamada nueva derecha latinoamericanas sentó las bases para la constitución de un 
nuevo proyecto político-económico, justificado por la necesidad de la reinserción de la región en 
el marco de la globalización de la economía." }iménez C. Edgar, "El modelo ncolilleral en 
América Latina", en Sociológica, Aiio 7, No. 19,1992, p. 56. 
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• Promoción 

• Titulación 

• Medición 

• Asignación de notas 

• Acreditación 

• Comparación 

• Scil<lbmicnto dc faltas)' errores 

• Congruencia entre resultados y objetivos 

• Control 

• Toma de decisiones 

• Financiamiento 

• Juicio de vnlor 

Estas connotaciones irán transformándose, tendrán cierta movilidad de 

<lcuerdo al contexto y a bs nCC'f'sidéldcs que se van prcsent¡mJo en el sistema 

L'ducativo. 

Defilllciollcs ~o/Jre cpa/II11c1vll 

En el medio educativo la evaluación se ha tornado indispensable, a su 

<llrcdedor giran distintas visiones, sin embargo existen similitudes entre ellas. 

Aquí se mostrar.in sólo algullds tOll1<1dilS de la recopilación que ofrece Luis A. 

BlancoR5 : 

115 Blanco F. Luis A., Dr. Cit., p. 72. 



"La cvahwción es el procedimiento que define, obtiene y ofrece 

información útil para juzgar decisiones alternativas. (Comité Phi 

Delta Kappa de Evaluación de la Enseñanza Nacional, 1971)". 

"La evaluación es el proceso mediante el cual las partes, [os 

procesos o resultados de un programa se L'xaminan para vcr si son 

satisfactorios con referencia a los objetivos establecidos, a nuestras 

propias expectaciones o nuestTos estándares de excelencia. 

(Tuckman, 1975)". 

"La evaluación es la reunión sistemática de evidencias a fin de 

determinar si en realidad se producen ciertos cambios en los 

alullUlos y establecer también el grado de cambio en cada 

estudiante. (Bloom eL al. '1975)". 

"Evaluación es el proceso que tiene por objetivos determinar en qué 

medida se han conseguido los objetivos previamente establecidos. 

(Tyler R. W. 1982)". 

"Evaluar hace referencia al proceso de recogida y análisis de 

información relevante para descubrir cualquier faceta de la realidad 

educntiva y formular un juicio sobre su adecuación a un patrón o 

criterio previamente establecido, como bnse para In toma de 

decisiones. (De la Orden, 1982)". 

"La evaluación es el proceso de identificar, obtener y proporcionar 

información útil y descriptiva acerca del valor y el mérito de las 

metas, la planificación, la realización y el impacto de un objeto 

determin<ldo con el fin de sen·lr dl' gUí,l r<1rn In tom" de dl'cisiones, 

solucionar los problemas de responsabilidad y promover la 

comprensión de los fenómenos implicados. (Stufflcbcam, D.L. y 

Shinkfield, A. 1987)". 
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"Es la investigación sistemática del valor o mérito de algún objeto. 

Ooint Committe, 1988)". 

"En su apreciación más amplia, [a evaluación puede CMactenzarsc 

como un conjunto de actividades que conducen a emitir un juicio 

sobre una persona, objeto, situación o fcnóml!llo en (unción dl' unus 

criterios previamente estilblccidos y con vistas a tomm un,l 

decisión. (ColL 1983)". 

"La evaluación es una actividad o proceso de identificación, 

recogida y tratamiento de datos sobre elementos y hechos 

educativos con el objetivo de valorarlos primero y, sobre dicha 

valoración, tomar decisiones. (Carda, J. M. 1989)". 
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En el ámbito n<lclO!1;¡] se pucdt1 h<lCt'f ref(lrC'l1.ci:l ., plnntcamiL'ntns COIllU el 

de la ANUIES y la Comisión N"cional paril la EVZlluación de l<l Educación 

un proceso continuo, integral y purticipativo que permite 

identificar una problem<itica, unalizarla y explicarla mediante 

información relev,mtc. Como resultado proporciona juicios de 

valor que sustentan la consecuente toma de decisiones. Con la 

l'V;:llu,lClon :->t.! bUSC,l d ml'll1rdlllll'!1l() Lit.! lo l/lit.! Sl' l'valúa y St.! 

tiende a la acción" .Hn 

Otra definición que es pertinente resaltar es la que, basándose en el 

('-"quema de Jackso!1, prcscnt<1 Gimt'1l0 S<1cristán: 

86 ANUlES, "La evaluación y Acreditación de la Educación Superior en México", en ReviMa de la 
EduCIlciólI Supenor, No. 101, México: ANUlES, 1997, p. 79. 



"evaluar significa resaltar procesos... donde se resalta la 

importancia de la reflexión sobre lo ocurrido, la evaluación es un 

recursu P¡Wl mejorar lo!' procesos f1l'dagógicos. En estos 

planteamientos la evaluación tiene el significado y valor de servir a 

¡" toma de ((lncicncia sobre la práctica" .87 

Teóricos de In evnlllncióll 
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Las investigaciones que se han realizado sobre evaluación son en medida 

recientes, se podría estar hablando de mediados del siglo XX, por lo relevante 

del caso, se describirán las aportaciones de los teóricos de la evaluación y se 

expresará el paradign1J. o enfoque en el que se desarrolla su propuesta.ss Es 

conveniente señalar que ninguno de ellos se encasilla en algún método, ya que 

éstos son diversos, y pueden coincidir en determinadas características.89 A 

continuación se expondrán brevemente dichas aportaciones. lIt> 

87 Sacristán Gimeno J; Pérez Gómez A. 1.. Op. Cit., p. 336. 
S~ Desde la perspectiva de Kuhn los paradigmas son: realizaciones científicas universalmente 
re(onocidas que. durante un cierto tiempo. propon-·ionan modelos de problemas y s(llucÍones <1 

una comunidad cientifica. De los p.H,llilgnMs que SL' proponen. Bislluerra seti,dil IH! .... lll~ ctl,lle~ 

se hall considerado pertUlclltes pdl"d dludir d Jos lnlbdJo!> que f'resentan los teliliüls de [,\ 
eVil[uación, estos son: a) Empírico-analítico-positivista. En el que el (in de la investigación es 
explicar, controlar y predecir el fenómeno educativo, así como llegar a generalizaciones libres 
del tiempo y del contexto. Predomina el método deductivo y las técnicas cUdntitativQ~. b) 
Humanístico-interpretativo. Se busca la objetividad utilizando como criterio de evidencia el 
contexto educativo, [as investigaciones suelen realizarse en escenarios naturales y se abordan 
aspectos subjetivos de [" conducla humanil Predomina la entrevista en profundidad y la 
observación participill1k. el Crítico. No :;¡~ tiene 101 idcol de !l1l;J ¡l1vl!~!ig,\liól1 eduú\\lv,\ l1L'utr,'¡ 

Se esmera en la vinculación entre teoría y práctica, entre conocimiento y acción en el contexto en 
el que se vive. Blanco F. Luis A., O/J. Cit., pp. 31-32. 
89 House Ernest R., Eva/uaciólI, ética y poder, Madrid: Ediciones Morata, S. L., 1980, p. 23. 
90 Las aportaciones que se exponen están tomadas básicamente de los libros: Rosales Carlos. 
Eva/uar es reflexionar sobre In enseijanza, Madrid: Narcea, S. A. Ediciones, 1990, pp. 21-27. Y 
Sturnebeam Daniel L., Shinkfield Anthony J., Op. Cit., pp. 91-356. 
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Ralph W. Tyler (1949, 1979) Positivista 

Considerado por algunos el padre de la evaluación, primero, por su 

propuesta y aplicaci¡'lll de un método p<lra la eV<1luación que es un aspecto 

novedoso, y en segundo lugar por la influencia que tiene en [os sistemas 

cduct'llivos 

Tylcr propone cV<lluar tomando en cuenta los objetivos de la enseñanza y 

compmando lus resultados del aprendizaje de los alumnos, sobre lodo los que 

son fácilmente constatilblcs, esto resultado de su trabajo a principios de los 

cuarenta, en el Eight- Ycar S{w{y de la Universidad del Estado de Ol1io. Ty!er 

considera que la evaluación es imprescindible en el desarrollo de un programa, 

y que las decisiones que se tomen en torno a éstos, deberían estar b<lsados en los 

resultados reales del programa)' los objetivos iniciales. 

M. Scriven (1967) HWlI/lIlista-illtl!/pretatipo 

Este autor se distingue por atender la evaluación no sólo estimando el 

valor de la enseíi.anza, sino también el desarrollo de los procesos de aprendizaje. 

Así hace la diferenciación entrc evaluación sumativa (centrada en los resultados) 

y evaluación formativa, para el perfeccionamiento del proceso didáctico, 

En cuanto a los resultados de la 1.Cnseñanz,l, Scri\'cn propone que en 1,1 

evaluación también sc considere los resultados no previstos, pues podrían ser 

más relevantes que los que fueron concebidos por los objetivos previamente 

establecidos. De esta manera, para Scrivcn, se tendría quc realizar In evaluación 

C;ill rderencia a objetivns. Los criterios p<ua rcalizClr este' tipo de cvaluación snn, 

considerar las necesidades de quienes están implicados en la enseñanza, los 

resultados serán positivos si se responde a dichas necesidades. 
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Desde la perspectiva de este autor, entonces, el papel del evaluador es el 

de informar ,11 consumido!", es decir, ayudZlr a val\lr.1r los bienes y servicios, asi 

como guiar a los profesionales para proporcionar productos y servicios de alta 

(¡¡¡¡dad y gran utilidad 

L. J. Cronbach (1963) Crilll:o 

Cronbach insiste en practicar la evaluación para buscar información, y a 

través de éstn, ayudar a quienes son responsables de tomar decisiones sobre la 

enseñanza. Para él, un aspecto importante es la transmisión de la información, la 

cual debe ser siempre clara, además de estar disponible cuando se necesite y 

debe corresponder con la rcalidad. Así 1<1 evaluación, ayuda al proceso de 

aprendizaje por medio de la comunicación. Este autor toma corno línea de 

estudio los problemns que plantea la planificación de la evaluación. Sostiene que 

el evaluador debe estar bien enterado de las elecciones a tomar y de las ventajas 

que pueden proporcionarle. 

B. MacDonald (1971) Hlll/lnllislll-il1terprctativo 

Su postura en cuanto a la evaluación es rechazar la suposición de que las 

calificaciones constituyan el centro de las preocupaciones, más bien, plantea 

considerar los posibles componentes de la enseñanza: proceso, resultados, y 

todos lo rdi'lti\,o a [os programas y al contexto, entre otros aspectos. Expresa que 

[a enseñanza tendrá ciertas caracteristicas según la situación. También se percata 

de la importancia de la evaluación para proporcionarla a quienes toman 

decisiones. 
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D. L. Stufflebeam (1971,1972,1987) Crítico 

Fonnula yu!.:' la r<lzón de ser de la L'vJ!uZlcic'1I1 es L'l pcrfccclon<1!1licnto de 

la enseñanza, se debe de contar con informes responsables y promover el 

aumento de la comprensión de los fenómenos que se investigan, aspecto que, 

como pLll1tea el autor, es de Stll11il importanciil. ¡\ p.ll"tir de la detección de 

necesidades se elaboran programas de evaluación que se centran más en los 

procesos que en [os resultados. Además se perGltiJ que es necesario hacer una 

evaluación de la evaluación, también llamada metaevaluación. 

M. Parlen y O Hamilton (1972) HUII/a/lista-interpretativo 

A eslos <lutorcs se les identifica con el modelo de "Evaluación 

l!ulllin<ltiv¡¡", rclaciotlildil con un paradigm<t de in"cstigilcJón antropológica, asi, 

la eVtllutlción debe ab¿HCiH la totalidnu de la enseilélnza, su funu¡lI1wntación, 

desarrollo, dificultades, y los resultados, entre otros. Se recomienda utilizar más 

la tccnica de la observación para recoger datos. Se enfatiza b importancia de 

tomar en cuenta el contexto de la enseñanza para la evaluación, ya l{ue 

interactú<ln as?ectos psicnsocialcs y materiales. 

R. E. Stakc (J 975) Crítico 

Stake hace hincapie en 1" evaluación COll1tl un servkio, de est,l mancr<l, 

los resultados deben estar disponibles para los profesores, administradores, y 

person,1l que realiza programas. Subraya la imporl<1l1cia de que la e\',lluación -"l~ 

realice a través de un método pluralista, flexible, interactivo, por supuesto 

orientado al servicio. 
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Presenta su concepción de evaluación como "rcspondcntc", en el que se 

asume que las intenciones pueden cambinr y sugiere una continu<l cOlllunic<1ción 

entre el cvaluilJor y la audienci<l para solucionar los problemas. Así, indica 

tomar en cuenta los resultados secundarius e incidentales, además de los 

intencionales. Otro aspecto relevnnte que propone Stakc, es que los juicios no 

deben emitirse sólo por expertos en evaluación, sino también por profesores. 

padres, y administradores. 

E. W. Eisner (1979, 1985) HI//IIanísfico~illterpretnti"llo 

La evaluación desde d enfoque de este autor, es una actividad artística, 

en la cual se profundiza en las característic<1s de la situación específica. Los 

críticos de arte, de literatura, de teatro, o de cine, cuentan con los elementos para 

jUZgiH la calidad de las obras dc Jrte, en esta medida, se hace la analogía con 

ljuicnes tienen los elemcntos para juzgar los programas educativ()s.'}1 

Eisner se refiere a la crítica como un aspecto cualitativo, y considera que 

no tiene 4ue ser la valoración negativa de algo, sino la iluminación de sus 

cualidades, de tal forma, que pueda apreciarse su valor, que puedan 

evidenciarse los aspectos signific<ltivos del objeto o programa. Además, cabe 

mencionar que la "crítica realizada de manera adecuada aumenta el 

conocimiento y la aprcciaci()I1. 'Aprl'ciación' no significa que guste algo, sino un 

mayor conocimiento" ."2 

Yl House Erncst R., Op. Cit., p. 33. 
~2 [bidcm, p.34. 
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loint Committe on Standnrds for educational evaluation (1 %"1) Positivista 

El concepto de evaluación que propone este comite de c.xpCrlos sobre 

evaluación educativa es: "el enjuiciamiento sistemático del valor o mérito de un 

objeto". Se considera importante involucrarse en el desarrollo y resultados dc la 

enseñanza, primero para poder perfeccionarla, y segundo para obtener un juicio 

global. 

Un tema relevante que se ha mantenido en el ámbito de las 

investigaciones del comité, es el de la calidad de la evaluación. Por ello, se han 

identificado ciertas características que están presentes en esa calidad. Éstas son: 

a) Utilidad. Debe servir para un mejor conocimiento de la enseñanza y una 

consiguiente toma de decisiones bien fundamentada; b) Viabilidad. Se debe 

!levar a cabu sin tanlas complic<lciones, con procedimientos fjciltllentl! 

aplicables; c) Ética. Debe respetar los derechos de 105 participantes, así como 

presentar los reales avances o retrocesos del objeto evaluado; y d) Exacta, es 

decir, no aludiendo a influencias, sino respetando )' proporcionando 

conclusiones fidedignas. 

S. Kemmis (1986) Crítico 

Para Kernmis la evaluación tiene influencia sobre todos los componentes 

de la educ<lCü·ln, eS decir, profesorl!s, programas, adl11inistradores, entre utros. 

Además, para él, el fin de la evaluación no es evitar un conflicto, más bien es 

proporcionar b Ínform<1ción necesaria para L/uc los interesados puedan 

resolverlo. 

Este autor seilala algunas caracteristicas, que desde su perspcctiv<l, son 

significativas y deben estar presentes en la evaluación, como la responsabilidad 
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que deben asumir los participantes en la enseñanza, sobre todo en clarificar los 

intereses, así comn tener c1am bs diversas perspectivas de valor que existen. 

Tiene presente que, <ldcmás de los criterios internos de la institución p;¡r<l 

evaluar, están las consultas a personas expertas en el tema. Propone considerar 

las consecuencias mor.J.les y sociales que puede tener el uso de los resultados de 

la evaluación. 

E. R. Housc (1986) Positmisla 

Para House, la evaluación puede conceptual izarse a través de metáforas. 

Las metáforas ayudan a comprender los conceptos abstractos. Este autor 

propone conceptual izar los progralll.as sociales a través de metáforas, de ahí, la 

posibilidad de hacer lo mismo con la evaluación de dichos programas. 

Sin embargo, plantea algunas interrogantes, como si son aceptables todas 

las metáforas, () cuál es el stnl1/5 científico de 1<1 eV<lluación desde esta 

perspectivn? 

Se pueden establecer vínculos, entre metáforas y modelos, y entre éstos )' 

teorías. Las metáfor<ls constituirían un acercamiento al conocimiento de la 

evaluación. Los modelos significan una representación esquemática, y "la teoría 

representaría el mayor nivel de gencraliznci{lIl y abstracción del conocimiento a 

partir de la consolidaóún de un determinado modelu" .'!_, 

en Rosales Carlos, Op. Cit., p. 27. 
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3. La evaluación de estudiantes 

UIIIl III/n/tla pl'i/agógiüJ 

La evaluación de alumnos consiste en verificar el grado de avance en el 

nprcndizajc9-l o los cambios producidos en éste de acuerdo a los objetivos 

previamente establecidos, como lo sostcndrÍ<l Tyler: 

"Puesto ~ue los fines educativos con.c;istcn esencialmente en cambios que 

se operan en los seres humanos, es Jecir. trasformaciones positivas en i<ls 

formas de conducta del estudiante, la evaluación es el proceso de 

determinar en qué medida se consiguen tales cambios. La evaluación 

significa que ella debe juzgar la conducta de los nlumnos .," ,95 

En otras palabras, se puede decir, que se miden los logros de tipo 

cognoscitivo y se valora 1::1 situación de los cstudi<lntes frente a los 

cO!1ncimientos que se imparten en el salún í.le c1Jse. 

Con los resultados obtenidos de la evaluación, se logran plantear 

modificaciones posibles, ya sea para la metodología empleada por el docente o 

para los contenidos de la materia. Conviene precisar que, acerca de esta 

valoración del alcance que se tuvo en el aprendizaje, desde la perspectiva de los 

nbjdivos plnntcado's, nn se pueden dejar de lado las habilidades y !<1S actitudes 

que manifiestan los estudiantes a lo largo del curso, porque son elementos que 

sirven de ayudrt para emitir un juicio de valor sobre su desempeño. 

'Il Entendiendo aprendizaje como: " ... cúmulo de conocimientos, aptitudes, destrezas, valores, 
actitudes, intereses)' todos aquellos elementos instruml'ntales, cuya aprehensión involucra 
capacidades o polf!ncialidades intelectuales dd sujeto cognoscente como respuesta a problemas 
concretos fundados en la ilctividad productiva y practica; así, el aprendizaje se manifiesta en un 
s<lber significiltivo que impacta en la realidad social". Rueda Mario (Coord.), 1..11 investigae/GIl 
t:dllcalwlI en los (lc/¡cllta pa:;['I.'ctrvas I'ara los /lovell/a. Procesos tic t:l/sl.'iíll/!za y aprewfiza¡c 1. México: 
COMIE, 1995, pp. 206-207. 
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En suma, desde una mirada pedagógica, la evaluación debe cumplir dos 

funciones· "ajustar la ayud<l pedagógica a las características indi\'idllillcs de lns 

alumnos .. y debe permitir determinar el gr<ldo en que se han conseguido 1;.15 

intenciones del proyecto".% Sin embargo, se puede percibir que los result<'ldos 

de la evaluación de estudiantes no sólo otorgan ayuda pedagógica, también le 

son adjudicados otras funciones, como poder asignar una nota o calificación 

dependiendo el trabajo realizado, esto ha cobrado gran importancia entre [os 

estudiantes porque al tener las mejores calificaciones obtienen cierto prestigio 

social. de esta manera se vive una competencia académica en la universidad. 

Además, los resultados de la evaluación de alumnos, en algunos casos, 

son utilizados como medida para valorar la calidad de la institución, pero en 

este último caso, son muchos más los factores yUl! inter\'ienen y deben de 

tomarse en cuenta par" logr.n' emitir algún juicio. 

Entre léls élproximaciones ¡¡ la evaluación de <lll1mnos, Cési1r Coll presenta 

una, basándose en teóricos importantes, Alude a tres etapas: inicial, formativa y 

sumativa. Por su trascendencia, es imprescindible referirse a cad¡¡ una de ellas. 

Evaluación inicial 

Lo que se pretende con esta evaluación, es saber cuál es el conocimiento 

previo yuc traen los estudiantes, lo cual rcpn.:sel1td un buen inicio ~n el curso, 

porque con la información que se obtenga, el profesor puede planear a qué 

contenidos darle mayor profundidad y a cuáles no, Además, esta evaluación 

puede servir como medio para motivar a los alumnos en cuanto al aprendizaje 

nuevo que podrtl.ll obtener y también les permite darse cuenta de las deficiencias 

9S Tyler Ralph W., Pn'lIcipios básicos del currículo, Buenos Aires: Troquel, 1973, p. 109. 
% eoll César, Psicología y Curriwlul1I, México: Editorial Paidós Mexicana, 1987, p. 125. 
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l}UC tienen y pueden superar. Así es que (a evaluación inicial es entendida como: 

"instrumento dc ajuste y recurso didáctico que se integra en el proceso mismo 

de ensci1.anza-aprendizajc" .'JI 

E\'aluación formativa 

Este proceso es necesario cuando el alumno ha avanzado en su 

aprendizaje, de acuerdo él los resultados, se pueden tener reajustes pedagógicos. 

Esta evaluación permite al profesor realizar los cambios necesarios en su plan de 

trabajo o en su metodología en el aula. Aunque muchos profesores llevan ,<1 cabo 

esta evaluación de manera intuitiva, la observación ayuda mucho a este proceso, 

más si se registra en hojas especialmente diseñadas para tener un mayor control 

y seguimiento del proceso de enseil.anza-aprendizaje. 

Evaluación sumativil 

También llamada evaluación final, tiene el propósito de valorar si se han 

illcanz<1do los objetivos propuestos desde el inicio del cur."t1, aunque algunas 

veces se reduce a establecer el éxito o fracaso de los alllmno~. Esta evaluación 

consiste en: "medir los resultados de dicho aprendizaje para cerciorarse de 

nlcanzar el nivel exigido".911 

La evaluación sumativa es la que más se practica en las instituciones, y 

los resultados se utilizan para acreditar o no a los estudiantes asignándoles una 

Ilota, una calificación. Al respecto César eoll, expresa: "Es .. un error considerar 

que la Evaluación sumativa sólo debe llevarse a cabo al finalizar un ciclo o un 

'ti Ibídem, p. 126. 
'I8/bíd, p. 127. 
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periodo de estudios con el fin de decidir s: SI.! aLrl'uita o nu a los alumnos".99 

Desgraciadamente al término cvalu<lción se le idcntificn casi 

exclusivamente con: "detección de l!rrorcs, defect(ls (l <lSpcctos mal I!cvad()s a 

cabo, sanción o clasificación, ya sea de individuos establecimientos o 

programas".JlXJ y precisamente por estas ideas, a veces él los estudiantes se les 

inyecta un sentimiento de inferioridad, se hace una clara división entre los yue 

si saben y entre los que son llamados ignorantes, ello provoca que sean 

impuestas barreras para el aprendizaje por parte de los profesores o de los 

mismos alumnos. Es esencial que en el proceso de evaluación, de alguna 

manera, se tome en cuenta el esfuerzo de los estudiantes, y se acepten las 

diferencias que existen necesariamente entre ellos. 101 

Una teoría de la evaluación es la de medición, de ahí que a veces se 

encuentren expresiones sobre la función de la evaluación, como: "medir el 

rendimiento escolar", Es visible que por medio de los requisitos que se 

establecen en la medición se perfilan los conocimientos, habilidades, o 

deficiencias del proceso enscñanZil aprendizaje, así, en " .. , la pdctica, [a 

c\',llu<lción ha estado determinad<l por [as condiciones que le imponen las 

técnicas de medición (Peña, 1989)".102 

La teoría de medición se aplica, tanto para elaborar test como para 

realizar exámenes, Con los resultados obtenidos, se pretende valorar el 

aprendizaje del alumno, así como acreditarlo. Este tema se expondrá con más 

amplitud él continuación, 

'I'l//>id. p. 12:8. 
11\' Casanov¡\ Ma, Antonieta, La cvalllaciólI, gamllt({/ (le calitlm/ pllm el ú'lltm cdrlcntiv(I, Zaragoza: 
Etvives, 1992, p. 13 
!O] Rueda M,lria (Coord.), DI'. Cit., pp. 207~208, 



56 

El examen y SlIS filllciollcS 

Din:rsCls estudiosos dd tema, coinciden en aludir al examen comu ulla de 

las formas más signific<1tivas de cvnluación. Desde su empleo escolar en la Ed<ld 

Media, es relacionado cstrech;:llTIcntc con el surgimiento de la universidad, ya 

que se practicaba par., dar algún reconocimiento ante la comunidad, o para 

otorgar un título que permitiría después ejercer la profesión. 

Actualmente para realizar un examen se cuentan con distintas 

metodologías. Se elaboran pruebas objetivas y estandarizadas, calificándolas a 

través de sistemas computarizados que permiten evaluar distintos aspectos del 

aprendizaje en muy poco ticmpo,HlJ En dichas propuestas se promueve una base 

"científica" por lo que se cst<lblcccn una serie de principios que reconocen la 

diciencia de las prueb.:1s, como los de confiabilidaLÍ, objetividad y \'<llidez, por 

ejemplo. 

Una forma de examen es la prueba objetivaHJ.t, cubre la función dc 
permitir el ingreso a los estudiantes a un lluevo curso, a un nuevo grado, (l lo 

acredita otorgándole un título. A los alumnos, por medio del cxt'lmcn, se les 

asigna una nota, un símbolo o un número, con el cual se intenta representar el 

saber del estudiante, ante ello es preciso señalar que " ... estas cantidades 

asignadas guardan una relación de total independencia respecto al objeto que 

pretende medir ... ".l05 Las calificaciones tienen más bien una función de 

colocación o clasificación, ya que los estudiantes a través de éstas serán buenos o 

HJ2/bídem, pp. 212-213. 
un Pérez A. Mauricio; Bustamante Z. Guillermo, Eva/uació" escolar, ¿Resultados (l procesos?, 
México: Mesa Redonda, 1996, p. 86. 
In! Díaz B. Ángel. "Una polémica en relación <11 examen", en f<t:vlsfal/JcYOIlIIlCr/CllIII/ lit: F.dunl,·IÓI/: 

Ca/idlld dc ia CdIlCllC/(ill, No. 5, mayo-agosto, Madrid: Organización de Estados Iberoamericanos, 
199-l, p.174. 
111; Diaz B. Ángel, "Problemas y retos del campo de la evaluación educativa", en Perfiles 
Educativos, No. 36, abril-mayo-junio, 1987, México: CISE-UNAM, p. 7. 
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malos, inteligentes o ignorantes, y se les uturgará un reconocimiento que es 

dltanll'nt(' vil!nfado L'n el 1ll1'rCild(1 de tr.¡[1¡li{l Dl' L'sttl f(1rm<l, el l'r(lcl'~(1 de 

educaciún va adoptill1t!() tn;lticl's ddinl'cll!()S por el J1coliberíllisl11o: 

"A partir de la instauración de una política educativa de corte neolibcral 

se buscan justificaciones 'académicas' que permitan fundamentar la 

restricción del ingreso a la educación. Estas justificaciones crean nuevos 

fetiches pedagógicos que se caracterizan por su debilidad conceptual, tal 

es el caso de términos como 'calidad de la educación', Por otra parte, se 

establecen instrumentos que legalicen la restricción a la educación: éste es 

el papel que se le confiere al examen. Todo el mundo sabe que el examen 

es el instrumento a partir del cual se reConOCe administrativamente un 

conocimiento, pero asimismo reconoce que el examen no indica realmente 

cuál es el saber de un sujeto"ylh 

El examen puede dar cuenta del aprendizaje del alumno, quienes se 

dedican exclusivamente a elaborarlo, en la mayoría de los casos, se concentran 

en los aspectos técnicos, metodológicos y estadísticos. Docentes y alumnos 

corren el riesgo de situ¿lrsc l!n la aplic<lcióll, 1,) prcsent<1ciún y la acreditación de 

los exámenes, no importando que sea en detrimento de una mejor enseñanza y 

aprendizaje. 

Ante las pruebas objetivas los alumnos podrían convertirse literalmente 

en contenedores y los profesores en instrumentos de vaciado al pretender 

acreditar un examen, de ser así, se perdería un proceso y saberes significativos, 

no obstante se le concede gran valor a los certificados que obtienen estudiantes y 

profesores; dicho con otras palabras, "el examen moderno (con su sistema de 

calificaciones) se ha convertido de hecho en el instrumento idóneo para la 

perversión de las relaciones pedagógicas. I~stas no se fincan más en el deseo de 

106 Díaz n. Ángel. "Una polémica en relación al.. ", p. 162. 
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saher" .107 Además, se crea una competencia de calificaciones y honores 

adquiridos entre alumnns, competcnci<t qu(' P{lstvri(lrmcntc se tr<ls!<td,lr<Í al jrl~(l 

de trabajo. 

y paril yue lo anterior no se transforme en un quehacer cotidinl1o, existe 

la propuesta de que los profesores busquen esmeradamente formar estudiantes 

capaces de construir un pensnmicnto propio, con habilidades que lo lleven a 

manejar y aplicar los conocimientos adquiridos, y no a realizar procesos de 

memorización. En algunos casos, el alumno en el aula asume actitudes de 

sumisión, de obediencia, de escucha; por otra parte, el profesor habla, 1.1abla y 

enseña todo lo que el <tlumno debe aprender. No se desarrolla en el estudiante 

una capacidad de diálugo, por lo que no siempre le es fácil expresar su 

pensamiento, de ahí la importancia de que los alumnos lo construyan,lOK 

En el sistema educativo tradicional, se considera que el profesor es el que 

sabe, lo que le otorga cierto "poder" para medir el aprendizaje de sus alumnos, 

siempre tendrá la razón y la autoridad para asignar calificaciones, Algull<ls 

veces se reprimen [as inquietudes de [os estudiantes, o 5e [es ridiculiz<l por sus 

aportaciones, y ante esto el alumno se comporta pasivo, tímido, sin arriesgar, sin 

preguntar, por que no se [e ha enseñado o dado la oportunidad de expresar su 

pensamiento, sino méÍs bien <l c<lllar y a depender de la información (datos, 

hechos, fórmulas) que se le ofrece en clase, 

1U7 1/J/'dCIII, p, 174. 
11111 Escobar G. Miguel, "Adiós a la transmisión de conocimientos", en Rompa/J Filas, No, 26, 
México, 1996, pp. 3-9. 
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Tipos de prueba de C(!/llllllclÓII 

En cllraycC[o de Jil historia de In educ<1ción se h<tn planteado formas pari1 

evaluar a los alumnos, de ahí ljue se propongan las pruebas objctiv<ls. Cabe 

mencionar que las pruebas se fueron construyendo <1 medida que las relaciones 

personales se cntretejí<ln más complejas, por ejemplo, de practicar exámenes 

para conceder un honor o grado, a realizarlos para seleccionar al personal más 

adecuado para un cierto puesto. Resulta pertinente aludir a los diversos tipos de 

prueba, ya que en las distintas escuelas y facultades de la Universidad Nacional 

se tienen presentes y se aplican a los alumnos; estas pruebas son el instrumento 

de evaluación. Las característic<1s que se presentan de dichas pruebas son 

tomadas del libro Evaluacióll de los aprendizajes de Pedro D. L1fourcade. 

Entre las prueb<ls que suponen la utilización de lápiz y papel se 

encuentran: prueba de ensayo o composición (no estructurada); prueb<l de 

respuestas breves y dc complcmentación (cstructuruda); prueba de <llternativils 

constantes (selección); prueba de opción múltiplc. 10'l 

Prueba de ensayo o composición (no estructurad<l) 

En ella, se le pide al alumno desarrolle alguna cuestión planteada por el 

profesor, así el estudi<lnte cuenta con toda la libertad, responderá la prueba 

según su capacidad de organización y estructura para explicar una problemática 

o temática propuesta por el docente. 

Su elaboración no es complicada como otras pruebas en las que es 

necesario la construcción de ítems, pero en ésta se da cierta oportunidad para 

11/9 Lafourcade Pedro D., E¡ltIlunciólI dI: los aprendizajes, Buenos Aires: Editorial Kapc1usz, 1969, pp. 
73-128. 
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que los alumnos demuestren su manejo de la inform<1ci(lll y su habilidild para 

responder a nuevoS pl,l1ltcClmicntos, sin dcj<lr [od,] 1<1 responsabilidad a "ti 

memoria. Los alumnos tienen más libertad para exponer sus ideas, ellos dan la 

cxLt::nsión y profundidad que consideren pertinente. 

Conviene seiialar, que en esta prueba se plantea comO una problemática, 

las calificaciones. Es difícil procurar cierta objetividad, ya que puede influir la 

extensión de la respuesta, habrá alumnos que con gran facilidad encuentren un 

hilo conductor y expresen sus ideas, pero también habrá a quienes esta misma 

tarea les cueste el doble de trabajo. 

Al calificar estas pruebas se debe tener cuidado de que no influya el 

aspecto físico, el comportamiento en clase, o la condición socioeconómica del 

alumno, estas aparicnci¡¡s no deben tener ningún peso en la calificación 

asignada. Este tipo de prueba intenta medir aspectos de pensamiento, de 

organización, de creación y de aplicación de la información. 

Prueba de respuestas breves \' de complcmentación (estructur<ld<l) 

Se construye de tal manera, que el alumno debe dar como respuesta una 

pabbra, un número, o completar una frase. Ll mayoría de las \·ecCs, esta prueba 

es utilizada cuando se tienc por objetivo conocer el aprendizaje de fechas o 

datos específicos. Su construcción no es tan compleja como una de opción 

múltiple, y se tiene la certeza que los alumnos responderán según la 

información que fue <ldquirida o indagada, y no por aZ<lr. En este tipo de 

pruebas es posible la utilización de mapas, diagramas, o algún otro apoyo 

gráfico. Por el tipo de respuestas que se pretenden, estas pruebas no son las 

idóneas para evaluar aprcndiz.:ljcs tan extensos () complcj(ls. 
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Prueba de <1ltcrnativ<ls constantes (selección) 

Con esta prueba se espera que los alumnos puedan optar entre dos 

respuestas. como por ejemplo: falso () verdadero, siempre o IlUnCil. Ante este 

tipo de prueba existen opiniones que d¡m fe de sus limitaciones, entre éstas Se 

pueden señalar: que el aprendizaje de los alumnos no se llega a constatar con 

certeza, ya que cabe la posibilidad de que por casualidad acierten en alguna 

respuesta, además, al elegirse una o otra, no se tiene idea de la información 

adicional con la que está contando el alumno. 

En esta prueba de selección habría que poner mucha atención en su 

construcción para no caer en trivialidades que otorguen facilidades al alumno y 

responda sin ningún esfuerzo cognoscitivo. Y para que realmente se perciba el 

trabajo realizado por el estudiante al reflexionar entre lo verdadero o falso de la 

proposición, se recomienda tlue se construyan los ítems pi'tr;¡ elegir entrf! un<l 

opinión {) un hecho, o entre lo que es un<1 causa o un efecto, para lograr así una 

visión más clara de lo que realmente han aprendido los alumnos. 

Para una mejor redacción de los ítcms deben evitarse yue los enunciados 

sean demasiados extensos y complejos, y aunque en [as proposiciones 

verdaderas él veces se tenga que explicitar ciertas condiciones, se deberá hacer lo 

mismo con las proposiciones falsas, ya que en este tipo de pruebas son las 

proposiciones más largas las que suelen ser las verdaderas. 

Se evitará que la respuesta al enunciado, es decir, la verdad o falsedad, se 

encuentre tan sólo por un detalle equivocado, por ejemplo, un enunciado podría 

ser verdadero excepto por la fecha. Al redactar los ítems, se debe tener cuidado 

dc no tO(ll<lr términos literalmente de un libro, porque los alumnos intcnt<trian 

recurrir a la memoria. También, se debe evitar las dobles negativas, ya que 
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afcct<111 la comprcnsió:l de los alumnos, é1sÍ como utilizar palabras que están 

fuera del vocabulmio utilizado en cI<1sc. 

Se recomienda que el total de ítems falsos cubran un 60% de IZI prucb<1, 

porque esto ayudn a tener UI1<l mayor discriminación entre los estudiantes, se 

dice yue es más fácil aceptar las proposiciones, que discernir entre su falsedad y 

certeza. 

Prueba de opción múltiple 

Esta prueba se conforma con preguntas directas o enunciados 

incompletos, y una serie de respuestas posibles, los alumnos tienen yue elegir 

entre ellas la respuesta correcta o la que podría ser la mejor respuesta. Hoy en 

día estas pruebas son mj5 utilizadas que otras. Su construcción resulta más 

compleja, por la redacción de los ítcms y los distractores que son necesarios 

utilizar para establecer COIl más certe7..i1 cuál ha sido el aprendizaje del alumno a 

travós de sus aciertos ~r desaciertos. Esta prueba alllin(lra la posibilidad de que 

se dciertc en UI1<l respul'st<1 por mera intuición. 

Quienes han trabajado en el diseño de estas pruebas, tienen la cOlúianza 

de que pueden abarcar casi todos los aprendizajes en el arca escolar, pero 

reconocen una limitante, ésta es, que no permite valorar la capacidad del 

alumno en cuanto a su pensamiento creador, y también intuyen lo complicado 

que puede resultar para algunos profesores su construcción, especialmente 

cuando no tienen gr<1n experienci<1. 
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Los conocimientos que pueden scr valorados, consisten por ejemplo en: 

• Dar ulla definición: ¿Cuál de las siguientes expresiones define mejor lo que es 

un .. ? 

• Responder datos precisos: ¿Cuándo se ... ? ¿Quién fue ... ? ¿Dónde .. .? 

• Conocimiento de los criterios: ¿Cudl es el criterio que se ha utilizado para .. ? 

• Conocimiento dc los métodos y procedimientos; ¿Mediante cuál de estos 

procedimientos ... ? 

• Conocimiento de principios y generalizaciones: ¿Qué principio determina ... ? 

• Aplicación de principios y generalizaciones: Si n+8n=36 ¿A cuánto es igual n? 

Para una mejor constitución de esta prueba, se brindan los siguientes 

parámetros, primero establecer qué contenidos son propicios, tomando en 

cuenta su importancia y los objetivos a cumplir. Desarrollar brevemente el terna 

que dará pie a las opciones. Los ítems deben estar redactados de tal manera que 

Se comprenda sin necesidad de tener que leer bs respuestas posibles, y debe 

incluir solamente lo necesario, la información que no tenga incidencia en la 

comprensión Lid íkm h,1brá que excluirla. Es sugerible que el item cuente con 

tres distractorcs, más la respuesta correcta. 

Se debe poner esmero en la redacción del ítem, para que no sea solamente 

la respuesta correcta la única que concuerde con la base, ya que los alumnos por 

obviedad elegirán la opción coherente con el ítem, sin necesidad de acudir a sus 

conocimientos. La posición que ocupe la opción correcta no debe estar siempre 

al principio, o siempre en medio, los alumnos pueden darse cuenta de esto )' 

utilizarlo como indicio para responder, es necesario realizar un sorteo e ir 

acomodando la opción correcta. Es fundamental revisar los enunciados para que 

no haya posibilidad de que la respuesta de alguno de ellos se encuentre en la 

redacción de otro ítem. Touas estns recomendaciones son para descubrir qué 
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alumnos han aprendido realmente en el cursu y <l quiénes se les ha dificultado 

llln5 este proceso. 

En la prcscntnción de cualquier examen pueden intervenir ciertos factores 

externos, como por ejemplo. el tiempo dedicado al estudio, es posible yue 

algunos alumnos trabajen y tengan menos tiempo disponible; habrá alumnos 

que no se esfuercen en repasar sus apuntes de clase o los libros; de igual manera, 

puede influir el ambiente familiar en la concentración del alumno; en fin, 

pueden ser diversas las causas que incidan en el rendimiento escolar. Pero 

también cabe la posibilidad de que la construcción de la prueba no sea favorable 

para que los alumnos demuestren sus conocimientos, 

Otro tipo de pruebas son aquellas que no requieren utilizar lápiz y papel, 

entre éstas se encuentran las pruebas orales, las prácticasllll~! las que se realizan 

a través de la comput<tdora. 1\ continuación se describirán <tlgunos rasgos. 

Prueba oral 

Con ella es posible determinar el aprendizaje de los conceptos de la 

materia, así como la facilidad que se tiene para la comunicación verbal, quizás, 

en alguna asignatura esto sea lo que más importe evaluar, pero en otras no lo 

será así. Estas pruebas se subdividen en estructuradas y no estructuradas. 

i) Las pruebas estructuradas. Exigen planteamientos concretos a los lJ.ue 

tiene que responder el alumno, esto impide que tenga la libertad de 

desarrollarlo de acuerdo a su conveniencia, y tendrá que responder a los 

requisitos establecidos por el profesor. 

!lO Ibídem, pp. 147·158. 
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ii) Las pruebas no estructuradas. El alumno, dependiendo el tema que le 

tocó en el sorteo o que él mismo elija, expresa SlIS conocimientos como lo cree 

más conveniente, siendo tan extenso y profundo como él lo decida. También se 

puede sugerir una exposición por medio de 1<1 discusión de un tema en 

particular por varios alumnos, así, se tendrá noción de la capacidad del alumno 

para defender sus argumentos. De igual forma, se puede evaluar oralmente a los 

estudiantes tomando en cuenta sus participaciones y llevando un control sobre 

ellas. 

Como en toda prueba, se perciben limitaciones, en este caso es señalada la 

dificultad que el profesor cnfrentar<'i al intentar <1signar una calificación a este 

tipo de examen, porque, con base en qué se medirá 4ue una exposición estuvo 

mejor que otra; por ello se sugiere que la eval uación de los aprendizajes se 

complemente con otw tipo de prueba y no solamente con ésta. 

Es primario atender que en ambos casos se pretende emitir un juicio 

sobre lo que realmente ha aprendido el alumno y In que no le ha quedado claro, 

por ello no se debe expresar y resaltar las comparaciones entre estudiantes, 

llegando él ridiculizar a <llgunos. Las pruebas or<lles pueden provocar mak:star 

en las personas y cierta inhibición o timidez al momento de presentar sus 

conocimientos, aunque se sabe que siempre habrá estudiantes con una mayor 

capacidad para expresarse que otros, pero el profesor debe estar consciente que 

sus comentarios pueden angustiar y crear ansied<1d en sus alumnos. Ante esta 

situación, Se entiende que la mayoría de las veces, los alumnos rehuyan a los 

exámenes orales, y a otros tipos de prueba en general. 

Prueba práctica 

El alumno en esta prueba, realiza alguna actividad para verificar yue ha 
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aprendido a llevarla a cClbo de manera eficiente y eficaz. Se aplica regularmente 

en áreas como las ciencias, donde las actividades de laboratorio son muy 

comunes, o en áreas donde se utiliza especialmente algún tipo de material o 

herramienta, también en las artes (música, canto, pintura, modelado, fotografía, 

entre otras), en educación física, o en las ingenierías (se utiliza la electricidad o 

mecánica), por ejemplo. 

Con la aplicación de esta prueba se comprueba las habilidades y 

destrezas adquiridas en los alumnos para manejar ciertas herramientas 

específicas de su área de estudio. La calificación dependerá del procedimiento 

que siguió así como del resultado obtenido en su ejecución. 

Prueba en computadora 

Lo relevante en este caso es que la administración de la prueba se opera a 

través de la computadora, es decir, las preguntas y posibles respuestas se 

presentan a través del monitor. Como un ejemplo de esta prueba, en 1992 se 

inició la elaboración de un examen de ingreso p;:¡ra 1<1 Universidad Autónoma 

de Baja California (UABC) llamado: Examen de Habilidades y Conocimientos 

Básicos (EXHOBA). Se realizó primero su versión en lápiz y papel, 

posteriormente se desarrolló el Sistema Computarizado de Exámenes 

(SICODEX), que dio origen a la versión computarizada del EXHOBA. Con la 

realización de esta misma prueba en la forma tradicional, )' con su aplicación 

computarizada, en enero de 1996 se rindió cuentas de su confiabilidad y 

validez. lll 

111 Backhoff Eduardo; Ibarra Miguel; Rosas Martín, "Desarrollo y Validación del Sistema 
Computarizado de Exámenes (SICODEX)", en Revista de la Educación Superior, No. 97, enero-
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Para llevar a cabo la aplicación de cuak¡uier prueba, los especialistas 

promueven que cumplan con ciertos requisitos para que no sea considerada 

como deficiente, entre éstos se encuentran: la cnnfiabilidad, la validez, y la 

objetividad. La confiabilidild dI.! una prueb<l se detl!rmina si los resultados 

obtenidos son aproximadamente similares en las distintas ocasiones en que se 

aplica. La validez se refiere a que la prueba ha podido medir la conducta que se 

especifica en el objetivo, los resultados serán validos en la medida que den 

razón de dicha conducta. La objetividad se refiere a la asignación de puntajes 

que no tienen nada que ver con un juicio personal, se puede decir que se califica 

al alumno objetivamente. 112 

En suma, para la aplicación de los diferentes tipos de prueba o exámenes, 

existe la opinión que por la complejidad de construcción, son mejores unas que 

otras, pero cabe adarar en este caso, que en sí la realización de cualquier prueba 

lleva consigo cierta complejid.J.d, .J.sí que no se puede establecer que unas sean 

mejores o peores, simplemente se debe tener claro, cuál es el objetivo que se 

intentó cumplir en el curso, para así poder decidir que prueba es la más idónea 

y \"alorar el trab<tjo de los profesores y alumnos. 

Cabe señalar que esta última parte de pruebas objetivas está contemplada 

desde una óptica pedagógica. Sin embargo existen otros enfoques en torno a las 

pruebas y él (a evaluación, como cuando se observa desde la política educativa. 

Así a la evaluación le es asignado un lugar estratégico como política educativa 

para fomentar la calidad de las instituciones y de los estudiantes. Lo anterior se 

aborda en el capítulo siguiente. 

marzo, México: ANUlES, 1996, pp. 44·45. 
111 Ebel Robert L, "Procedures for the analysi.s of dassroom tests", en Edllcafional and 
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EDUCATIVA PARA MEJORAR LA CALIDAD 

1. Política educativa superior en la década de los noventa 
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El contexto social y educativo que se vivió en la década anterior a los 

noventa, fue el preámbulo para que se generaran ciertas políticas, con las que se 

buscaba dar solución a las problemáticas que hasta entonces no habian podido 

ser atendidas adecuadamente. 

En los aii.os ochenta acontecieron sucesos difíciles a enfrentar debido a 

una terrible crisis económica. En la educación superior, se dieron recortes 

financieros, los salarios de los trabajadores académicos decayeron, se 

modificaron las expectativas de expansión. Por ello la actitud del gobierno fue 

"colocar la educación superior en un sitio inferior de la agenda nacional de 

políticas, p<lsando a primerísimo lugar los problemas de política económica".I13 

Surgieron dos ~1rogral1l<ls importantes en -1985 llue marcarían tendencias para 

[as siguientes propuestas, éstos fueron: el Programa Nacional de Educación 

Superior (PRONAES) y posteriormente el Programa Integral de Desarrollo de [a 

Educación Superior (PROIDES). Con estos programas se pretendía consolidar 

un sistema de planeación y se establecía el vínculo entre el financiamiento 

gubernamental y el cumplimiento de tareas.1H 

PSyc/lOlo~lcal Mensure/lllmt, XIV, 1954, cit. por Lafourci1de Pedro D., Evalllación de los ... , pp. 82-87. 
J!3 Courard Hernán (Editor), Políticas comparadas de edllcaciÓIl supcn"or en América Lafina, ~.antiago: 
FLACSO, 1993, p. 382. 
!U Vareta P. Gonzalo, "Ll política de la educación superior en la década de los 90: grandes 
esperanzas e ilusiones perdidas", en Mungaray Alejandro; Valenti Giovanna (Comps.), Políticas 
Públicas y Educación Superior, México: ANUlES, 1998, p. 256. 
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Para evitar unn "fuga de cerebros" se creó el Sistema Nacional de 

Investigadores (SNi), para disminuir la pérdida científiC<1 del país. Dicho sistema 

ofreció bl~Gl5 ndicionalcs al salario de los investigadores que mostraran alta 

productividad y calid<ld en su trabajo. Este procedimiento fue".. la primera 

política gubernamental basad;) en la dife:-enciación y la evaluación de la 

productividad académica" ,115 

Es preciso indicar que en la década de los años noventa, se creó el 

FOMES, Fondo para la Modernización de la Educación Superior, que concede 

los recursos extraordin<lrios que el gobierno otorga en función de las propuestas 

de las instituciones educativas. Posteriormente inició el Programa Nacional de 

Superación del Personal Académico (SUPERA), vigente entre 1994 y 1996, que 

se transformó en noviembre de 1996 como PROMEP, Programa de Mejora del 

Profesorado de las Instituciones de Educación Superior, el cual tiene la finalidad 

de mejorar la calidad del profesorado y mejorar las condiciones individuales 

como los ambientes de trabajo, por medio de actividades programadas hasta 

diez y doce años, previniendo cambios inesperados de un sexenio a otro. lló 

Es menester señalar ahora las acciones y estrategias (políticas) que se han 

seguido en el sistema educativo superior, las cuales se encuentran contenidas en 

el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y en el Programa de Desarrollo Educativo 

(POE), 1995-2000 a cargo del presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, el cual 

no hace sino extender las propuestas ya planteadas en sexenios pasados, pero 

más específicamente del periodo 1989-1994 con el surgimiento del Programa 

para la Modernización Educativa. Del PND y PDE se fortalecen las políticas de 

evaluación, las cuales afectan al conjunto de instituciones de educación superior. 

liS Courard Hernán (Editor), Políticns comparadns de clll!cnción superior en América Úlfilla, Santiago: 
FLACSQ, 1993, p. 388, 
116 Varela P. Gonzalo, Op. Cit., p. 269. 
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Pla/1 ¡\¡aciona! de Desarrollo 7995-2000 

De este Plan se expondrán los aspectos más importantes par<t IJ 

educación superior. Se resaltará el api"lI-tado: PoliliOl dI' desarrollo social y se 

pondrá énfasis particularmente en una de las estrategias: "Ampliar la cobertura 

y mejorar la calidad de los servicios básicos". Dicha estrategia pbntea un 

progreso sustentable. para lo que será necesario mejorar la educación, salud, 

vivienda, aumentar la productividad, entre otros. Para este fin, el gobierno tiene 

claro lo que habrá de forjar: "inversión en capital humano, lo cual es 

fundamental, no s610 para impulsar el bienestar social sino para garantizar 

mayor productividad, crecimiento económico y lograr el objetivo de mayor 

justicia social y equidaJ".1I7 Este gobierno afirma que se buscará la participación 

de los distintos actores de la educación, y que ésta será una prioridad en el gasto 

público. 

La estrategia mencionada anteriormente, hace énfasis en el conocimiento 

como factor determinante de desarrollo, generador de empleos, promotor de 

mejores ingresos, y mayores beneficios sociales. Se expresa la necesidad de un 

sistema de educación superior "mejor distribuido tcrritorialmente, más 

equilibrado y diversificado en sus opciones profesionales y técnicas, y sobre 

todo de excelente calidad" .118 

De igual manera, en este Plan se expresa, la necesidad de impulsar la 

educación superior para el progreso, así como la de preparar profesionistas y 

técnicos que contribuyan a fortalecer una industria más competitiva. Para lo que 

propone promover "fuentes adicionales de financiamiento; fomentar la 

expansión de la matrícula bajo los requisitos de aptitud y vocación; estimular la 

117 Poder Ejecutivo Federal. P!rm Naciollal de Desarrollo 1995-2000, Mcxico: Poder Ejecutivo 
Federal. 1995, p. 84. 
llH Ibidem, p. 87. 
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actualización de progr<1mas de estudio; impulsar la renovación de métodos de 

enseñanza y mejorar los servicios de apoyo al aprendizaje".1I9 Además, se 

pretende aprovechar las telecomunicaciones para ampliar la cobertura 

educativa, fortalecer los sistemas abiertos de enscilanza y los prugr,-lmas 

dirigidos a la formación de profesores. 

En cuanto a las expectativas que se tienen en el desarrollo científico y 

tecnológico, se plantea consolidar un sistema dc investigación básica y aplicada, 

y contar con científicos altamente calificados; el gobierno afirma que en "el 

contexto de la globalizaciól1, es imperativo que nuestro país adquiera mayor 

capacidad para participar en el avance científico mundial)' transformar esos 

conocimientos en aplicaciones útiles, sobre todo en materia de innovación 

tecnológica" .12V 

Bftsiczunente en los plzmteamientos del PND se busca el crecimiento 

económico y un aumento en la producción, consccucncin de In form<1ción de 

profesionales y técnicos que aplican los conocimientos en avances tecnológicos. 

En este plan no se abordan con profundidad los aspectos educativos, porque 

esta es la tarea del POE. 

Programa de Desarrollo Educaflllo 1995-2000 

Este Programa se ocupa de hacer las especificaciones necesarias de las 

políticas educativas. En el apartado de educación superior, nuevamente se 

enfatiza su papel fundamental para el desarrollo y progreso del país. 

11'1 l/lid, p. 88. 
120 l/lid, p. 89. 
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Las políticas generales que se consideran en este Programa son: 

cobertura, calidad, desarrollo académico, pertinencia, organización y 

coordinación. Se puntualizarán los aspectos más sobresalientes de cada política. 

Cobertura 

En cuanto a la cobertura, se buscará atender la creciente demanda de 

educación superior ampliando la capacidad del sistema "bajo nuevas 

modalidades educativas, la flexibilización de las estructuras académicas y el uso 

intensivo de los sistemas modernos de comunicación electrónica. Se fortalecerá 

el desarrollo de la educación abierta y a dist"ancia ... ".l2l También se apoyará la 

creación de nuevas instituciones en donde la demanda sobrepase la capacidad 

instalada. Asimismo, se trabajará en orientar él quienes demandan educación, 

pdr.l i,) qUL: se Fl]"U(Urdrd illCflcl1h..'lltdr Id !lldtrícula de nuevo ingreso en la 

educación tecnológica y se reorientará la demanda para no prf'sf'n~ar sistemas 

saturados. A raíz de dicha reorientación, se lleva a cabo la elaboración de 

exámenes de selección de alumnos, de esta manera, se les asigna en la carrera 

elegida, o bien en otra, si está saturada. 

Calidad 

La calidad es una política que será de particular interés en este trabajo y 

que se retomará más adelante. El objetivo planteado en este caso es, mejorar la 

calidad del personal académico, planes y programas de estudio, estudiantes, 

infraestructura y equipamiento, organización y administración. 

I~I Poder Ejecutivo FederaL Programa de Desarrollo Edlica/ivo 1995-2000, México: Poder Ejecutivo 
Federal, 1995, p_ 148. 
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Las estrategias serán: 

• Promover la f1cxibilización de cstructur<ls y programas académicos para 

facilitar la (ormación multidisciplinaria. 

• Recuperar el valor de la práctica y la investigación como fuentes de 

aprendizaje. 

• Vincular las funciones de docencia, investigación y difusión para 

propiciar la creatividad y la innovación en el aprendizaje. 

• Propiciar la igualdad de oportunidades en los procesos de selección, con 

información acerca del examen y de la evaluación. 

• Realizar estudios que identifiquen las principales causas de la baja 

eficiencia terminal. 

• Estimular la cre<lción de lluevas opciones para aumentar los índices de 

titulación. 

• AUlllcnt,:¡r los recursos finilllóeros, aplicar racionalmente v con 

transparencia su manejo. 

Entre las líneas de acción se encuentran: la integración de un Padrón 

Nacional de Licenciatura de Alta Calidad, del que se procurará asociar 

estímulos a los profesores y alumnos; transmitir materiales didácticos utilizando 

las telecomunicaciones; plantear estrategias que mejoren las competencias de los 

estudiantes en español, las ciencias, las matemáticas, la lógica, las lenguas 

extranjeras y la informática; así como apoyar a los estudiantes de bajos recursos 
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y allo desempci'io académico promoviendo un Sistema Nacional de Becas. 

Otro objetivo a alcanzar será, mejorar la calidad de la evaluación de las 

instituciones que conforman el Sistema Nacional de Educación Media Superior 

y Superior. Su estrategia consiste en fortalecer y ampliar el Sistema Nacional de 

Evaluación que permita conocer la calidad de los resultados del procesos 

enseñanza-aprendizaje y de la investigación. 

Sus líneas de acción serán: 

• Promover la aplicación de exámenes estandarizados de ingreso y egreso 

basados en las competencias indispensables. 

• Procurar que las instituciones cuenten con sistcm<1s de evaluación par<1 

poder establecer los conocimientos y aptitudes de los docentes de nuevo 

ingreso. 

• [Jromo\'l!r la l!\'i1!uZlción externi.l en los progrZlmas de docenciZl, 

inn~stigZlción, difusiún y ZldministrZlción por ~)Zlrte de IllS Comités 

lnterinstitucionales de Evaluación de la Educación Superior (CIEES). 

• Buscar que las instituciones practiquen evaluaciones de sus programas 

académicos, al menos c<lda tres años. 

• Revisar en los sistemas no escolarizados el material y los métodos 

didácticos empleados. 

Se perseguirá mejorar los "criterios, estándares y procedimientos para 

eV<lluar los elementos que intervienen en el proceso educativo: persol1,d 
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académico, estudiantes, planes y programas ue estudio, programas de 

investigación, infraestructurfl, métodos de enseñanza, materiales educativos y 

administración en las institucioncs".122 

En esta política sobre la calidad se expresa con nitidez la relación que se 

suscita con la evaluación. Se propone fortalecer y ampliar el Sistema Nacional de 

Evalu<lción para aumentar la calidad en la educación superior. Para realizar 

dicha tarea se declara la intención de aplicar exámenes de ingreso y egreso. Con 

esta política se afirma el énfasis que se pondrá en la evaluación, tanto de 

alumnos, docentes, como de los programas de enseñanza y programas 

académicos. 

Es de interés observar, que en las estrategias que se contemplan para 

I1lcjornf la calidad se procura atender el aspecto del aprendizaje; esto es de suma 

importancia si se pretende obtener buenos resultados en la formación ue los 

estudiantes. Es fundamental que se sigan explorando y aplicando nuevas 

metodologías en la enseñanza de los alumnos para propiciar un mejor 

aprendizaje. 

Desarrollo de Personal Académico 

Esta política tiene por objetivo asegurar que el sistema superior cuente 

con profesores e investigadores de "Ito nin.'l suficientes par<1 favorecer el avance 

en el desarrollo tecnológico y científico. 

Entre las estrategias se encuentran: impulsar 1<1 creación del Sistema 

Nacional de Formación de [\.::rs(ll1al Académico; llll!jor<1r los métodos de 

selección, formación y desnrrollo del personal académico; respaldar la 

Illlbídcm, p. 152. 
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formación de maestros e investigadores mediante programas f1cxibies, y 

reforzar las habilidades pedagógicas de los maestros en activo. 

Algunas líneas de acción consisten en duplicar el número de profesores 

con posgrado; difundir las experiencias exitosas en programas para la 

actualización de maestros; fortalecer los programas de estímulo al desempeño 

académico propiciando una mayor participación de los cuerpos colegiados en el 

diseilo, operación y evaluación. También se desarrollarán programas orientados 

a recuperar el salario del personal y a proponer materiales para capacitar a los 

maestros, especialmente en materias como pedagogía, didáctica, planea.ción y 

evaluación del aprendizaje. 

Pertinencia 

Su objetivo es lograr una nWyll]" correspondencia de los resultado!:' de! 

quehacer académico con las necesidades y expectativas de la sociedad. 

Las estrategias que se presentan son: estudiar los futuros escenarios en lo 

social. en política y economía para que los resultados sean utilizados en mejorar 

los programas y organización pedagógica; apoyar a los investigadores para que 

contribuyan a la solución de problemas; propiciar mejores experiencias de 

aprendizaje para que los estudiantes se vinculen con su ámbito profesional; y 

enfatizar la importancia del serviciu social como contribución a las necesidades 

el país. 

Una línea de acción será insistir en el seguimiento de egresados para 

detecta]" cambios en la ocup,xiún pwductiva, Se promoveril una actualización y 

superación de profesionales en ejercicio. 



77 

Organización y Coordinación 

Con esta política se aspira fortalecer el sistema superior con una mejor 

articulación entre las instituciones, organismos y subsistemas, en torno a 

criterios comunes, para ello se propone la estrategia de revisar e impulsar las 

tareas de planeación y evaluación; así como propiciar la reducción del número 

de variantes de los planes y programas de estud io mediante la definición de 

perfiles, estándares, áreas y contenidos básicos comunes, con esta propuesta se 

busca mayor movilidad interinstitucional de los estudiantes y diversidad en 

cuanto a especializaciones o contextos locales. 

Una lfnea de acción consiste en reforzar los programas de colaboración 

con instituciones educativas de otros países, con la finalidad de estimular la 

movilidad de estudi;lI1tes y aC<1démicos, la transferencia y reconocimientos de 

Cl'éditos )' el trabajo en conjunto en progri1mas de investigación, 

Las cstrategins que se proponen en este apartado no hacen sino abrir 

cnmino para la implementación de un examen de egreso, ya que se plantea la 

definición de perfiles, cstándnrcs y contenidos básicos comunes. Más adelante se 

retomará el aspecto del Examen General para el Egreso de la Licenciatura que 

genera distintas expectativas. Es posible que estos perfiles nacionales se 

establezcan bajo el escenario del Tratado de Libre Comercio para poder abrir 

uportunidades de movilidad profesional. 
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2. La evaluación como política en la educación superior 

Programa pnra In Modernización Educativa 

En los años noventa, las relaciones que sostiene la universidad y el 

gobierno federal, comienzan a basarse en un condicionamiento financiero por 

medio de la evaluación y la planeación. Esto se vislumbra con el Programa pnra la 

Modernización Educativa (PME), en el sexenio 1989-1994, con Carlos Salinas de 

Gortari, el cual plantea como uno de los objetivos en el apartado sobre 

educación superior, mejurar la calidad de este sistema para formar los 

profesionales que requiere el desarrollo nacional, y propone, entre otras 

estrategias, la de evaluar permanentemente los logros y procesos de la 

educación superior, así como aplicar de manera óptima los recursos disponibles. 

Salinas de Gortari afirma: "Es igualmente oportuno reforzar la evaluación yel 

desarrollo institucional planificado, ya que es necesario elevar la racionalidad y 

mejorar la eficacia y eficiencia de las acciones de nuestras instituciones" .12..""\ 

Es conveniente resaltar, que en este PME se hace hincapié en el factor 

"modernización", la cual -como se sostiene en el programa- significa uné1 nuc\'<l 

relación de gobierno con la sociedad. Y para llegar a la modernización en 

México, se observa a la educación como el instrumento del cambio y la 

transformación. Además, se considera, por supuesto, la modernización de la 

propia educación, <1nte esto, Salin<ls é1firm<1: "La modernización educati\'J. 

implica revisar y racionalizar sistemáticamente los costos educativos y, a la veZ, 

ordenar y simplificar los mecanismos para su manejo y ¡H.iministración ... " .11 .. 

l23 Poder Ejecutivo Feder<ll. Programfl pI/m II} MOIicrlllznció" Edllcutivll 1989-1994, Mexico: Poder 
Ejecutivo Federal, 1989, pp. 132-133. 
J241hídem, pp. 14-17. 
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Desde esta perspectiva, la evaluación como política comienza a 

generalizarse a partir del sexenio de Salinas. El Programa para la Modernización 

Educativa dedica un apartado especial a la evaluación. En éste se propone la 

integración del Sistema de evaluación como punto de referencia de todas las 

acciones sobre el tema. Dicho sistema aborda cinco líneas: 

1) La evaluación del desempeño escolar. Se refiere a los conocimientos, 

habilidades, actitudes y valores del educando. Se plantea con fines de 

diagnóstico, de acreditación y de certificación de estudios. 

2) La evaluación del proceso educativo. Con ella, se busca determinar la 

importancia de los elementos del proceso enseñanza-aprendizaje, a través del 

logro de objetivos. 

3) La evaluación de la aJministraciún l~du('~tiv<l_ Su propósito consiste en aludir 

la pertinencia de [a estructura y funcionamiento del sistema educativo. En esta 

línea de evaluación se resalta la de tipo programático-presupuestal para 

determinar la relación entre asignación de recursos y cumplimientos de metas. 

4) La evaluación de [a política educativa. Requiere estar pendiente del 

cumplimiento de objetivos y estrategias del PME. 

5) La evalu,lCiún del impacto social de los egn_!sados del sistema educativu en el 

entorno sociocconómico. 

Es fundamental señalar, que las primeras acciones del gobierno 

encaminadas él. fI:cstructtJri1l" el sistcl11n cducntivo superior, se da a principius de 

los noventa. Al respecto, se destacan dos acontecimientos, que se han creído 

relevantes en el campo de la evaluación como política educativa. Estos son, 

ESTA TESIS NO sAli 
DE LA BIBIJOTECA 
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primero, (a aprobación del documento "Propuesta de linealllientos IJam 111 

eva/Ilación dI! la educación sl/perior" en la Asamblea General de la ANUlES. En 

segundo lugar, el trabajo realizado por el Consejo Internacional 'para el 

Desarrollo de la Educación en nuestro país, dejando el informe: "Estrategia para 

mejorar la calidad de la educación superior en México". 

Propllesta de lincamientos para la evaluación de la educación superior 

Una pieza clave para la evaluación institucional a partir de la década de 

los noventa, lo constituye el documento de la ANULES, aprobado en' la IX 

Reunión Extraordinaria de Tampicu, en julio de 1990, titulado: "Propuesta de 

lineamientos pam la evaluación de In educación sllpen"or". Dicho documento consta 

de cinco apartados, el primero es ulla introducción que rctom¿"l las principales 

;tccioncs de la Comisión Nacional de Evaluación de la educación superior 

(CONAEVA) y la ANUlES. En el segundo se abordan los antecedentes de la 

evaluación de la educación superior. El tercero presenta un marco de referencia 

que es la base del proceso de evaluación. En el cuarto se propone la estrategia a 

seguir para evaluar en el futuro. El quinto se refiere a un conjunto de dementos, 

de información e indicadores reyueridos para Ii) evaluación institucionaL Este 

documento en sí logra una importante aportación en el proceso de concertación 

para la definición de estrategias en materia de evaluación para la educación 

superior. 

Dentro del apartado de marco conceptual, se describen tres aspectos: la 

función evaluativa, atributos de la evaluación y organización de la evaluación. 

La función cV;.1]uativiJ IJ consideran ccntrnl como medio puf" conocer !J 

relevancia social de los objetivos planteados en el proceso de planeación, así 

como para saber sobre Ii) eficacia y eficiencia de las acciones. Sobre los atributos, 
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se resalta la evaluación como un proceso orientado hacia la toma de decisiones, 

la visión halística que tiene, y su dimensión axiológica. 

En cuanto a la organización se refiere, el documento responde a las 

preguntas básicas de: qué evaluar, cuándo evaluar, quién habrá de evaluar, y 

cómo evaluar, ya que se reConoce la importancia de ellas para realizar la 

evaluación institucional. Referente (l! qué, los ámbitos que se proponen evaluar 

SOI1, el individual, las dependencias, el institucional, el intcrinstitucional y 

regional, y el sistema en sí. 

Respondiendo al quién, se llega al acuerdo de que dependerá de los 

responsables de la evaluación, no obstante, se distinguen tres formas de 

realizarla; la autoevaluación, en la cual se busca una toma de conciencia para 

mejorar el funcionamiento global a través de objetivos comunes propuestos por 

los individuos de la institución; la evaluación interna, que estara a cargo del 

personal de la misma instituciún pero distinto al que diseña y opera los 

programas; y la evaluación externa, que podrá reflejar las expectativas de 

sectoreS importantes sobre el impacto social que tienen los programas. 

Los lineamientos principales que se declaran en el documento son: 

• Promover la discusión amplia sobre la necesidad de reformas o 

innovaciones en la lES. 

• Propiciar el establecimiento de mecanismos que faciliten la operación de 

la evaluación. 

• Generar una "cultura de la evaluación" vinculada a los procesos de 

planeación. 
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• Adoptar como meta de la Comisión, el establecimiento de un Sistema 

Nacional de Evaluación. 

• En el proceso de determinar metodologías e instrumentos más elaborados 

para evaluar la educación superior, es conveniente realizar seminarios de 

especialistas en evaluación que, además apoyen la formación, 

capacitación y actualización de los encargados de estas tarcas. 

Por último, se indica en este documento, los procesos de evaluación que 

se proponen establecer. Estos son tres, a) la evaluación institucional a ca.rgo de 

las propias instituciones, b) estudios evaluativos sobre el sistema de educación 

superior en su conjunto, a cargo de especialistas, y e) procesos de evaluación 

interinstitucional sobre programas v proyectos académicos, mediante 

mecanismos de cvalu<1ci0n de pares, De estos pnKesos se busca -como se 

expresa en el documento- el mejoramiento de la calidad de los resultados y de 

los procesos del quehacer académico de [as instituciones, así como b 

formulación de juicios fundamentados para orientar la canalización de recursos 

económicos, 

La propuesta de lineamientos otorga los elementos necesarios a las 

instituciones para realizar las evaluaciones pertinentes, de acuerdo a los 

procesos, mecanismos, etapas e instancias que expone, Es a través de este 

documento que las lES se comprometen a: 

• 'Integrar o consolidar una comisión de evaluación institucional que 

formalice el vínculo e intercambio de información con la Comisión 

Nacional para 1,1 E\'aluJ.ción de la educación superior 
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• Utiliz¡¡r el conjunto de indicadures y de información que se describe en el 

documento. 

• Establecer sus propios parámetros para cada uno de los indicadores 

cuantitativos 

• Presentar a la CONAEVA, el primer reporte de evaluación institucional, 

y derivado de éste, el programa especial en el que se planteen acciones 

para la solución de problemas 

Estrategia para mejorar la calidad de la educación superior CIl México 

La SEP pidió al Consejo Internacional para el Desarrollo de la Educación 

(CIDE) realizar una valoración de [a educación superior poniendo énfasis en la 

modalidad universitaria. El informe que se presentó fue "Estrategia para mejorar 

la calidad de la educación superior en México", este trabajo estuvo coordinado por 

Philip H. Coombs, y junto con el informe se indicaron sugerencias a las 

temáticas que tanto preocupaban, especialmente en materia de evaluación. IE Se 

subraya que -como el informe aclara- las recomendaciones del equipo del CIDE, 

no fueron inventadas, la mayoría han estado presentes en las universidades 

mexicanas, algunas forman parte de trab<tjos realizados por la ANUlES, pero no 

se han puesto en practica. 12(' 

!25 Hernandez Y. María L., "Políticas estatales en matería de evaluación", en: Tre~ d¿cutlll~ de 
políticas del estado en la eduCIlció" superior, Colección Biblioteca de la educación superior, Serie 
Investigaciones, México: ANUlES, 199R, p. 124. 
126 De Allende Carlos Ma. d 111., tu edllCllC/áll SlIpCI"IOf CII Me.neo y ell los países ell vías de desarrollo 
desde la óptica de los organismos infenuzciOlwles, Colección Documentos, México: ANUlES, 1998, p. 
11 
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Los resultados de dicho análisis se conforman en los rubros de: educación 

superior; c<"tlidad; gobierno y <1dministración; acreditación de las instituciones y 

programas; estudiantes; personal académico; posgrado y la investigación 

científica; planes de estudio; métodos dc enseñanza y pertinencia; 

financiamiento a las instituciones; tamaño de las instituciones; educación 

tecnológica;)' cooperación interinstitucional. 

Las principales sugerencias que se manifestaron: 

• Capacitar funcionarios y equipos técnicos de las universidades publicas 

que no dominen la teoría y práctica de la evaluación, ya que ésta 

constituye un instrumento valioso para identificar debilidades y 

oportunidades, y elaborar presupuestos apropiados, en donde los 

incentivos sirvan para recompensar las innovaciones, las reformas y la 

mejoría en la calidad. 127 

• Establecer un sistema de acreditación y evaluación independiente del 

gobierno y de las instituciones mismas, paru ello se necesitaría 

condicionar la entrega de dinero a los proyectos que suponían un cambio 

en las instituciones. Se consideró que se practicaba una autononúa 

exagerada en las universidades, lo que favorecía a los grupos que se 

oponían al cambio. Se planteó que la autonomía no debía ser totaf.128 

• Proponer cambios en el pase reglamentado. Realizar un examen nacional 

de ingreso a las universidades, y crear un sistema de actualización a 

distancia para profesores de la media superior,129 así como imponer 

colegiaturas realistas a los estudiantes y perfeccionar los aspectos más 

ll7 I/Jídem, pp. 13-H. 
!2lI Hernández y. María L, Dp. Cit., p. 124. 
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importantes del currículo creando un Comité de Modernización del Plan 

de Estudios. DO 

Se descubre que a partir del Programa para la Modernización Educativa, 

y posteriormente con el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa de 

Desarrollo Educativo se refuerzan la organización y coordinación de la 

evaluación como política. En seguida se indicarán las instancias encargadas de 

dicha misión. Para ello, se tomará en cuenta tres rubros: 

a) Evaluación institucional. Se aludirá a la Comisión Nacional de Evaluación 

para la Educación Superior (CONAEVA). 

b) Evaluación individual. Se hará referencia a la evaluación de estudiantes, que 

es uno de los temas centrales de este trabajo, se abordará el Centro Nacional 

úe Evaluación para la Educación Superior (CENEV AL) y el Examen General 

para el Egreso de la Licenciatura (EGEL). 

c) Evaluación externa. Se expondrá el estudio que realiza la Organización para 

la Cooperación y el. Desarrollo Económico (OCDE) del sistema superior 

mexicano. 

CONAEVA 

La Comisión Nacional de Evaluación (CONAEVA), fue creada en 1989 

bajo la supervisión de la Coordin<lción Nacional para la Planeación de la 

Educación Superior (CONPES), la cual planteó la necesidad de velar pOI" la 

129 Varela P. Gonzalo, Or. Cit .• p. 267. 
130 De Allende Carlos Ma. et nI .. Op. Cit., p. 20. 
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participación del gobierno y los directivos universitarios, ya que ambos se 

preocuparían por retroalimcntar los cuerpos académicos en el sistema de 

evaluación. 

Las funciones principales que asume la CONA EVA, son: articular un 

proceso nacional de evaluación de la educación superior; buscar la continuidad 

y permanencia de este proceso; proponer criterios que mejoren la calidad de las 

funciones dc este sistema, y apoyar a los responsables de la evaluación para que 

cuenten con los mecanismos más adecuados. La estrategia fundamental para 

estas tareas consiste en operar el Sistema Nacional de Evaluación. 

Se cree conveniente señalar cuáles son las bases que sostienen la 

estrategia. La CONAEVA considera esencial que131 : 

• Los resultados de la evaluación serán utilizados realmente para la toma 

de decisiones y tlsi, acrecentar la calidad de bs instituciones. 

• La evaluación debe permitir la identificación de problemas, para 

analizarlos y explicarlos, de esta manera, emitir juicios de valor yue son 

la base para la toma de decisiones. 

• La evaluación debe entenderse como un proceso continuo, que permita 

identificar los éxitos y los obstáculos, y proponer cambios. 

• La evaluación debe ser integral, pero también debe centrarse en aspectos 

concretos que necesita trabajar en diversas circunstancias. 

1.\1 Arrcdondo A. Víctor A., "La estrategia de la Comisión Nilcional de Evahl,lCión de la 
Educación Superior: Resultados preliminares", en Evaluació" y promoción de la calidad y 
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• Las personas que trabajan en evaluación serán participes de los procesos, 

serán tanto sujetos como objetos. 

• Las estrategias de evaluación deben reflejar la heterogeneidad de las 

instituciones de educación superior, pero como dichas instituciones se 

asemejan en el rol desempeñado en la sociedad, también deberán 

adecuarse a indicadores y parámetros comunes. 

• La evaluación debe ir mas allá del acopio de información, debe llegar a 

elaborar importantes juicios de valor que sean trascendentes en el sistema 

superior. 

• La evaluación cubre cuatro aspectos esenciales: los individuos, los 

programas y departamentos, las instituciones, y el sistema nacional de 

educación superior y los subsistemas que los componen. 

• La evaluación oe las instituciones de educación superior se realizará en 

tres modalidades: la autoevaluación, la evaluación interna y la evaluación 

externa. 

• La evaluación es distinta según sea su propósito en cada momento, así se 

tiene: la evaluación diagnóstica (analiza la situación actual); la evaluación 

formativa (analiza como ha funcionado el programa en sus diferentes 

etapas); la evaluación sumativa (analiza el funcionamiento global); la 

evaluación prospectiva (se hacen simulaciones con las variables para 

visualizar efectos probables); y la metaevaluación (permite identificar la 

validez, confiabilidad y perLinencia del proceso mismo Jt! la evaluación). 

fi"allcifll/lieltlJ de la educación superior. México: SEP-CONAEVA, 1992, p. 165. 
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La CONAEVA propone practicar la evaluación buscando la <-alidad de 

las instituciones y así su beneficio, siempre contemplando los posibles cambios 

basándose en los resultadus que arroje dicho proceso de evaluación. Ante tales 

circunstancias, se plantean las bases de! Sistema Nacional de Evaluación. A 

continuación se describen las principales características. 

Sistema Naciollill de Evaluación 

El Sistema Nacional de Evaluación es aprobado por la Asociación 

Nacional de Universidades de Institutos de Enscilanza Superior (ANUlES), y 

está a cargo de la CONAEV A. Se propone impulsar la verificación de objetivos 

en las instituciones con base en la evaluación y acreditación, dándoles la 

oportunidad de ser reconocidas por la sociedad y de mejorar su calidad. Pilra 

ello, se propone clabprar el Padrón Naciollíll de Liccnciatur<1s de Alta 

CaliJad.132 Además, tiene 1<1 intención de proporcionar información que propicie 

b creación de llUCV<1S polític<1s, <1sí como el reconocimiento de tftulos y grados 

en otros países donde se haya firmado un convenio de libre comercio. 13;\ 

Asimismo, este sistema establece los requisitos que deberán cumplir los 

organismos acreditadores y comités evaluadores. Tiene el propósito de difundir 

a la opinión pública los resultados de la acreditación y desarrollar vías de 

comunicación entre las instituciones de educación superior y los organismos 

acreditadores. A su vez, promover y organizar reuniones técnicas, nacionales e 

internacionales en materia de evaluación y acreditación, e impulsar la formación 

de agentes dedicados a evaluar y acreditar.134 

m Hernández Y. María L, Op. Cit., p. 128 
J:I\ Pallán F. Carlos, "Evaluación, acreditación y calidad de la educación superior en México", en 
Universidades, Año XLVI, No. 12, julio-diciembre, 1996, p. 16. 
1>1 fdem. 
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Algunos de los principios que se contemplan 50n135: 

• El sistema será resultado del consenso de las instituciones de educación 

superior. 

• Se buscará que los procesos que formen parte del sistema se realicen con 

un carácter plural y colegiado, siendo garantías de solidez académica y 

ética. 

• Cuidará que los resultados obtenidos sean consistentes y reflejen la 

calidad de las instituciones y programas lo más eficientemente posible, 

favoreciendo el desarrollo de las instituciones y sus programas 

académicos. 

Los resultados de la evaluación estarán relacionados con el 

financiamiento que se ntorgue y con 1 .. difusión de la calidad. También, la 

acreditación obtenida se tendrá que renovar en determinado tiempo. El Sistema 

Nacional de Evaluación sostiene que pondrá interés en que su trabajo sea 

coherente y aumente su pertinencia social; tenga consistencia académica y 

viabilidad política, preservando la autonomía de las instituciones de educación 

superior. l36 

El Sistema Nacional de Evalunción se ocupará de coordinar tres tarens 

básicas: 

a) Establecer una comisión de evaluación en cada institución, 

promoviendo vínculos con la CONAEV A, los parámetros a utilizar serán lus 

m Ibídem, p. 17. 
136 Ídem. 
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que cada centro crea mjs convenientes, presentarán reportes de evaluación 

donde se describa la situación de la institución, los problemas más urgentes a 

resolver, las soluciones yuc se proponen y fuentes de financiamiento para dar 

respuesta a las problemáticas. Se expondrán a la SEP las reformas para incidir en 

un posible aumento de financiamiento. 137 

b) Evaluación de programas por parte de los Cumités Intcrinstitucionales 

de Evaluación de la Educación Superior (CrEES), los cuales están integrados por 

ocho comités (Ciencias naturales y exactas, Ciencias agropecuarias, Ingeniería y 

tecnológica, Administración, Ciencias sociales y administración, Educación y 

humanidades, Ciencias de la salud, Difusión y extensión), cada uno de ellos 

trabaja bajo la modalidad de instancia colegiada con nueve miembros del 

personal académico y un experto en cada área, proveniente del sector social o 

productivo. 13!! 

Sus funciones básicas son: la evaluación diagnóstica, la acreditación y 

reconocimiento, la Jictaminación puntual y asesoría. L"! La estrategia consiste en 

instaurar en cada comité las normas y estándares mínimos, los exámenes 

nacionales y una metodología para evaluar las carreras y programas de 

investigación y posgrado. Se realizarán reportes de evaluación de cada 

programa evaluado, en los que se indicarán los problemas y se harán 

recomendaciones y sugerencias.140 

c) La evaluación del sistema superior se realizará por parte de la 

Subsecretaría de Educación Superior e Investigación Científica, (SFSIC) y el 

131 Arredondo A. Víctor A., "La estrategia de la Comisión Nacional .. ", p. 166. 
1;18 Ihídp./tI, p. ln8. 
139 Pallán F. Carlos, Op. Cit., p. 17. 
1411 Gago H. Antonio, "Algunas pcrspC'ctivas en la evaluación de [a educación superior en 
México", en Arredondo A. Victor A., Evnlllación y promoción de la calidad y jinancillJ/lÍwto de la 
educación superior, México: SEP-CONAEVA, 1992, p. 173. 
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Consejo del Sistema Nacional de Educación y Tecnología (COSNET),l-l1 los 

cuales tendrán que elaborar y presentar reportes de lo evaluado. 

CENE VAL 

Un suceso significativo en la política educativa del país, tratándose de 

evaluación, es la creación del Centro Nacional de Evaluación para la Educación 

Superior. Es relevante en la medida que se evalúa a los estudiantes pero no 

desde su escuela o universidad, sino desde un centro externo, hecho que no se 

había manifestado. A continuación se aborda el surgimiento de dicho centro, los 

objetivos que plantea, a qué se debió su impulso y el obstáculo que enfrenta, así 

como distintos análisis que vierten posturas que llegan a ser reluctantes 

En 1993 la ANUlES propone la realización del Examen General de 

Calid.ad. Profesional (EGCP), que posteriormente se convertiría en el EGEL, es 

decir, en el Examen General para el Egreso de la Licenciatura; también, propone 

un Examen Nacional Indicativo Previo a la Licenciatura (ENIPL); ambos se 

crean con la intención de valorar el desempeño de las instituciones, así como de 

los alumnos. 

y para llevar a cabo la aplicación, se pensó en la propuesta de un 

organismo no gubernamental, así en 1994 se crea el Centro Nacional de 

Evaluación para la Educación Superior (CENEV AL), se organizó como una 

asociación civil, donde participarían el gobierno, la ANUlES y otras 

instituciones a través de un consejo consultivo participativo con la "finalidad de 

HI Varela P. Gonzalo, Op. Cit., p. 274. 
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calificar y acreditar los logros <1cildémicos de bs instituciones cLlucativas, los 

estudiantes y los profesionales" .142 

Objetivos 

Entre los objetivos que se pueden destacar del CENEV AL,I·O se 

encuentran: 

• Diseñar, elaborar, aplicar y calificar exámenes a fin de evaluar los 

resultados logrados por los estudiantes que ingresarán al bachillerato o la 

licenciatura, así como de los egresados de una institución superior", 

• Desarrollar y perfeccionar sistemas, instrumentos, procedimientos y 

estrategias de evaluación cada vez más adaptados a las circunstancias del 

país. 

• Proponer y poner en práctica perfiles e indicadores de desempeño 

académico que orienten las tareas de evaluación. 

• Publicar guías de estudio y los materiales relacionados con exámenes y 

los instrumentos de evaluación. 

• Impulsar estudios e investigaciones sobre las evaluaciones hechas y sus 

resultados. 

• Promover la formación de especialistas, técnicos e investigadores en 

evaluación. 

IH ¡birle"" p. 279. 
11:1 CENEVAL, El CENEVAL, México: CENEVAL. 1994, p. 5 
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• Informar los resultados a los estudiantes, a las instituciones y al sistema 

de educación superior, con el fin de valorar la calidad de éste último, 

estimulando acciones para mejorarla. 

El impulso y el obstáculo del CENEV AL 

En sus inicios el CENEV AL no tenía mucha incidencia como centro de 

evaluación, después de su primer año, arrojó resultados que alarmaron a la 

sociedad, el promedio de los que ingresaban a bachillerato era de 41.6 y a la 

universidad era de 40.7 sobre 100, pero en estos datos el CENEV AL señaló que 

se trataba sólo del 30% de los aspirantes. 144 

En 1996, surge un cambio importante que marca el nuevo rumbo de este 

centro, se diseñó y tlplicó el primer EX<l11lcn Único de ingreso al bachillcfélto, 

proceso que tue resultado del convenio de un grupo de nueve institucionl~s 

conocido como Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación 

Media Superior (COMIPEMS). De dicho examen se advierte que no fue 

estructurado para aprobar y reprobar, sino más bien para asignar a los alumnos 

de acuerdo con una curva normal de frecuencias que se basa en los resultados 

de la prueba, en la preferencia institucional y el rendimiento en sus estudios 

anteriores.145 Y aunque con el examen, se enfatiza que no habrá rechazados, 

muchos estudiantes se mostraron inconfonnes por la asignación otorgada. 

Con este examen se busca racionalizar el ingreso a la educación media 

superior, ya que este proceso se convertía cada vez más en una situación 

compleja, tanto por la demanda al sistema medio superior, como por la 

concentración excesiva que se tenía en la UNAM. En este hecho el CENEVAL 

!~~ L,tapí Pablo, "Evaluaciones y calidad", en Pr(l(¡;~(l, No, 979, 7 agosto, 1995, p. 44. 
I~; Varela r. Gonzalo, 01'. Cit., p. 280. 
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encuentra un tuerte impulso para colocarse en el terreno de la evaluación, 

consolidarse, y ser tomado en cuenta por las instituciones de euuc<lción 

superior. 

Un obstáculo que ha tenido que enfrentar el Centro, es el desafortunado 

conflicto que ha vivido la Universidad Nacional. Este suceso no hace sino 

debilitar los argumentos ofrecidos para extender ampliamente los servicios, a 

través de distintas declaraciones de estudiosos en materia de evaluación, y por 

supuesto también por el Consejo General de Huelga (CGH). 

Entre los puntos del pliego pctitorio del CCH se encuentra: 

"Rompimiento total y definitivo de los vínculos de la UNAM con el 

CENEV AL". Esta petición, el consejo la explica de la siguiente forma: La UNAM 

debe anular los convenios con el CENEV AL, tanto en lo que se refiere al 

concurso de ingreso al bachillerato, como In relacionado al exmnen general de 

egreso, de esta maner¡¡ se defenderá la autonomía y se recuperarán los criterios 

de evaluación. 

A continuación se presentan [as encontradas miradas ljue se tienen él 

cerca del CENEV AL y posteriormente del EGEL, es decir, las críticas a favor y 

en contra del Centro. Se exponen fundamentalmente cuatro rubros que son 

debatidos por especialistas en el tema: H6 Entidad privada, Elaboración del 

examen, Presentación del examen y los Resultados obtenidos. 

146 Los argumentos presentados son tomados de: 1) Gago H. Antonio, "Las relaciones entre la 
UNAM y el CENEVAL" t!1l Este País, noviembre, 1999. 2) Aboites Hugo, "Porqué desvincular a 
la UNAM del CENEVAL" en CI/adenlos del GEPAH. 3) Estatuto del Centro Nacional para la 
Evaluación de la Educación Superior, A. C. y 4) Entrevistas realizadas al Mtro. Antonio Gago 
(AG), al Dr. Hugo Aboites (HA), al Dr. Mario Rueda (MR), éll Ing. Manuel Pérez Rocha (MPR) y 
éll Oc. Ángel Díaz Barriga (ADB). 
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A lavor del CENEVAL 

Entidad privada 

El CENEV AL se constituyó como Asociación Civil, con el objeto de 

contribuir a mejorar la calidad de la educación media superior y superior 

mediante evaluaciones externas de IQs aprendizajes logrados, de manem 

independiente y adicional a las que llevan a cabo las instituciones educativas. 

(Art. 2° del Estatuto) 

El CENEV AL es un organismo no lucrativo que ha de sostenerse con los 

ingresos derivados de sus servicios y las aportaciones de los asociados. (Art. 3° 

del Estatuto) 

Los asociados del CENEV AL son: la Secretaría de Educación Pública, la 

Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional. la 

ANUlES, la Federación de Instituciones Mexicanas particulares de Educación 

Superior, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, la Federación de 

Colegios y Asociaciones de Médicos Veterinarios Zootecnistas y el Colegio 

Nacional de Psicólogos. (Art. 3° del Estatuto Transitorio) 

Elaboración dd examen 

Procede conforme a mecanismos y métodos que aseguran la confiabilidad 

y confidencialidad de la información, el profesionalismo de los evaluadores, la 

pertinencia de los procedimientos, la seguridad de los bancos de reactivos y los 

exámenes, la imparcialidad de la calificación. (Art. Y del Estatuto) 
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Se proLede colegiadamente para elaborar exámenes y otros inSlTumentos 

o medios de evalu<lciól1, con una composición variada de expertos procedentes 

de instituciones educativas, gremios de profesionistas, dependencias 

gubernamentales y empresas, según proceda en cada caso. (Art. 3° del Estatuto) 

Presentación del examen 

El examen es una opción voluntaria, no es una obligación para las 

instituciones que sus estudiantes presenten los exámenes que ofrece el 

CENEV AL. (AG) 

Los exámenes departamentales, o exámenes nacionales o estandarizados 

son de utilidad, porque ayudan, en cierta forma obligan a que los planes de 

estudio se aborden en sus l'lcmcntos más cscnci<dcs, PprlluC existe el riesgo de 

que simplemente no .se cubran, y esto es lo que posterionncll.te b sociedad, lus 

instituciones avalan, certifica y da títulos a numbre de esos aprcndizi1jes de los 

que no siempre se tiene la certeza de que se abordaron. (AG) 

El eX<1!l1en le va a decir al joven el número de aciertos que tit.:nc, en que 

medida alcanza el perfil que un consejo técnico estableció respecto a lo que 

considera que debe saber una persona que concluye una carrera. (AG) 

Los estudiantes tendrán la garantía de que en su escuela han aprendido lo 

esencial que hay que saber en su carrera. (AG) 

Resultados 

El CENEVAL expide constancias y reportes de los resultados obtenidos 

por los sustentantes de los exámenes, asi como testimonios de l}uiencs logran los 
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más altos puntajes. Tales testimonios no tienen valor oficial ni sustituyen a los 

certific<tdos de estudios o títulos.(J\G) 

En contl-a del CENEVAL 

Entidad privada 

La evaluación es realizada por una entidad privada, no está sujeta al 

escrutinio. Al ser privada, uno ya no puedo demandar información, derecho a 

audiencia. (HA) 

El centro es una agencia que se dedica a vender sus servicios. Obtiene 

recursos de aproximadamente 200 millones de pesos. Se pone en entredicho las 

consideraciones de In calidad académica. (HA) 

Un problema, es que los mismos que venden el servicio, SCé111 los mismos 

que lo compran (Secretario de Educación Pública, Rector de la UNAM, del 

Politécnico). (HA) 

El Centro Nacional de Evaluación es un centro cerrado, es un centro 

pedagógico, es un mercado cautivo. (AOB) 

Elaboración del examen 

Este es un país con muchas culturas, es un país variado en distintos 

aspectos, por ejemplo, existe un aparata productivo en cada región. Por ello, es 

difícil determinar cuál es lo mínimo indispensable en cada profesión, determinar 

qué cierto contenido debe entrar y cuál no, cuestión que se resuelve en un grupo 

muy pequeño dentro del CENEV AL. (HA) 
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Desde el punto de vista pedagógico, el examen, de tantas horas y tantas 

preguntas, no puede dar elementos de juicio para decir que un estudiante es 

apto (l no lo es. (HA) 

El CENEV AL ha venido a ser un modelo de evaluación muy cerrado, 

que en profesiones como pedagogía va a hacer mucho daño, ha sido poco 

sensible a lo que se denominaría profesiones establecidas, profesiones de débil 

estructuración, como prácticamente profesiones nuevas, o las profesiones de 

ciertas disciplinas sociales que todavía tienen elementos de debate muy fuertes. 

(ADB) 

El CENEV AL es una institución interesante por esa iJea de crear 

parámetros nacionales, pero el problema es que eso se plantea como una medida 

de control hacia 1<15 instituciones, por otro l<1do se "plic<1 en un Illonwntp de 

crisis financiera, y por otro lado, se aplica en un momento de crítica t¡:¡mbién 

muy fuerte hacia las funcioncs de las universidades. (MR) 

Presentación del examen 

Un examen de algunas horas de duración, realizado durante un fin de 

semana, no puedc tener la misma o mayor validez académica que el conjunto de 

evaluaciones por las que debe pasar el estudiante durante cuatro o cinco años de 

estudios profesionales. (HA) 

El examen tiene que ver con el TLC y de cómo se puede homologar 

profesionistas en los tres países. "En un mundo en que se le reclama creatividad 

<1 un profesionist<1, es dificil que un examen le permita mostr<1r hasta dónde 

puede llegar y hasta dónde puede resolver un problema". (Diario la Crónica 

28/04/1998) (ADB) 
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El EGEL te garantiza un examen general de conocimientos, en donde el 

sujeto tiene una alfabetización en los temas, en los contenidos o en las 

disciplinas que ionnan la profesión, pero nu te garantiza su mejoría. (ADB) 

Estos exámenes en la medida que se les vincule con el proceso de 

certificación de conocimientos se pervierte el uso y el beneficio que debería 

darse. No se les evalúa para mejorar sino para certificar. (MPR) 

Resultados 

Estos exámenes, lo que hace es fomentar este tipo de clonación 

profesional, donde se tiene un parámetro único de lo que es ser un buen 

profesionista, y luego así, una serie de escuelas quc evidentemente se van a 

ajustar él ese parámetro. (HA) 

Es un instrumento p<lra el mercado de trabajo, no es un instrumento para 

verificar la calidad académica, porque lo que hace el EGEL es dividir a los 

estudiantes que egresan en tres grandes puntos de vista, los de excelencia, los 

que tienen certificado de alto rendimiento, los suficientes como los llama el 

CENEV AL y los mediocres. Anteriormente. lo que se tenía como mercado local, 

ahora, se convierte en un mercado nacionaL (HA) 

El problema de fondo es que hay un enfol}ue mercantil, tener una 

evaluación que permita distinguir el buen servicio educativo, o mal servicio 

educativo, se genera una tendencia o una evaluación superficial, donde en 

realidad no se mide la calidad. sino alguna entelequia de lo que es la calidad. 

(HA) 
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Lo que busca es el control, no la promoción; busca la clasificación y a 

partir de la ella el control. el direccionalismo, la institución de programas, y no 

la CrCi1cilm de espacius que ~lt"OpiciC'n l!! <lprcndiz.J.je ;lbicrto, el dl:sl!(l de 

aprender. En la medida en que se les vincule con el proceso de certificación de 

conocimientos se pervierte el uso que debería darse. (MPR) 

Como es posible observar, existen análisis acerca del CENEV AL que 

llegan <l ser polos opuestos, porque por una parte, importantes actores creen y 

promueven el beneficio de la evaluación externa; y por otra, estudiosos del tema 

consideran que se trata más bien de una venta de servicio, y que dichos 

exámenes no están ponderando la calidad de los alumnos y mucho menos 

favoreciendo a mejorar la educación universitaria. 

EGEL 

A partir de 1992 se empieza a desarrollar la idea de establecer un examen 

de esta índole, csto al celebrarsc la XXV Reunión crdinari.., de la ANUlES, en 

marzo de 1992, donde el Secretario de Educación Pública, el Dr. Ernesto Zedilla, 

señala entre otros aspectos que: las universidades no deben olvidar que existen 

diversos problemas de interés público y los recursos deben de administrarse; el 

gasto por alumno en educación superior es mayor que en la educación básica; 

los criterios para [a asignnción de recursos para las universidades son el de 

pertinencia y excelencia; para alcanzar la excelencia académica se propondrán 

nuevos requisitos para acceder a otros niveles en educación superior, la base 

será el desempeño; y se puede evaluar los resultados de las instituciones por 

medio de exámenes nacionales que se apliquen a los egresados de manera 

general.147 

U7 Mendoza R. Javier, "Proyecto de Exámenes Generales de Calidad en México", en Esquivel L. 
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El Examen General para el Egreso de la Licenciatura es promovido por el 

CENEV AL como un instrumento de gran valor para las instituciones educativas, 

ya yuc desde la perspectiva del centro, aporta información útil para impl;:ll1tar y 

desarrollar programas que mejoren la calidad de los servicios, los 

procedimientos y los recursos de cada programa. Asimismo, aporta datos para 

quienes toman decisiones que requieren evaluar y comparar resultados de 

programas de licenciatura en distintas instituciones de educación superior. 1.JR 

Las autoridades que impulsan el examen, plantean beneficios para los 

alumnos, las instituciones, las autoridades educativas y para quienes empIcan a 

los cgresados.I.J<J Sostienen que para los alumnos surge la oportunidad de 

valorar los conocimientos y la formación que recibieron de la institución, 

también adquieren un comprobante de esa formación que será reconocida por 

lus empleadores y las instituciones, <1si surgen más oportunidades pam 

insertarse en el campo laboral. Además de la certificación que cada institución 

otorgue, el cgresado "podrá obtener un testimonio de alto rendimiento en el 

examen por parte del CENEV AL" .ISO 

El EGEL es aplicado en las siguientes profesiones: Contaduría, 

Administración, Turismo y Administración de Empresas Turísticas, Medicina, 

Odontología, Enfermería, Ciencias Farmacéuticas (QFB),.Medicina Veterinaria y 

Zootecnia, Ingeniería Civil, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica, 

Psicología, Pcdagogía~Educación, Informática~Computación, Derecho, 

Ingeniería Mecánica y Mecánica Eléctrica, Ingeniería Química, Ingeniería 

Industrial, Ingeniería Agronómica. Y se encuentran en proceso de elaboración: 

Juan E., Ln Universidad Hay y Maiiana, MCxico: UNAM-CESU, México: 1995, pp. 224-225. 
U8 CENEVAL, Acerca del CENEVAL y los Examerrcs Genernlcs ¡mm el Egreso de la Liccnciatura, 
México: CENEVAL-ANUIES, ·1998, p. 20. 
H9 lbidem, p. 22. 
[SO Ibíd, p. 37. 
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Arquitectura, Actuaría, las cuales estarán listas en noviembre del 2001. 151 

Tod<lS estas profesiones a [as l¡Ul' SI..! ¡¡plica el examen y a las que están en 

proceso de, expresa el CENEVAL, se han elegido fundamentalmente por 

considerar que tienen una repercusión notable en la sociedad y en la economía. 

Son los miembros del Consejo Técnico respectivo y sus Comités 

Académicos quienes se encargan de establecer los criterios, contenidos y 

c<tractcrísticas de cada examen. También colabora el personal académico y 

técnico que proponga el CENEVAL.152 

Características del examen 

El mismo CENEVAL enfatiz<1 15:'\ que los contenidos dcl examen no 

f'starán por encima de lo tIlle podría exigirse a un recién cgresado de un 

program<l de licenciatura. En el examen se cubren distintas án2<ls de 

conocimiento, por lo que resulta un poco extenso; pero el centro señala que 

tanto el número de reactivos, como las preguntas y el tiempo disponible será de 

acuerdo a cada profesión; aproximadamente son de 200 a 400 preguntas, y el 

tiempo disponible es de 8 a 16 horas, distribuidas en 2 ó 4 sesiones que durarán 

entre 3 y 4 horas cada sesión. El reactivo más utilizado en estos exámenes es el 

El proceso que se sigue para la elaboración de los exámenes tarda 

aproximadamente 18 meses, en este tiempo se cuenta ya con la primera versión. 

Para la elaboración se parte de un perfil de referencia, los conocimientos, 

habilidades y competencias que se establezcan tendrán que ser válidos. A partir 

151 /bíd, pp. 13-14. 
m ¡híd, p. 32. 
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de este "perfil referencial de validez" (PRV), se establecen los documentos que 

servirán de base p<lra identificar y jerarquizar lo que será objeto de medición. 

Lo.s niveles que comprenderá el examen son los de, reconocimiento, 

comprensión y aplicación del conocimiento a la solución de problemas, 

Posteriormente, con base en el trabajo ya realizado, se redactan los 

reactivos de cada tema del PRV, se hace una primera revisión, los reactivos 

seleccionados se incorporan a las pruebas piloto, cuando éstos ya cubren las 

exigencias requeridas se tipifican y registran en el banco de reactivos. 

El CENEVAL asume una modalidad de examen basada en la teoría de la 

medición, y afirma estar en constante evaluación, seguimiento y ajustes, 

mediante la revisión de la pertinencia y confiabilidad de cada reactivo por 

distintos procedimientos estadísticos, Este centro asegura que los exámenes son 

válidos y confiables, ya que utilizan procedimientos en los que se ha probado su 

eficacia. 

La certificación profesional 

En 1992, a través de la Dirección General de Profesiones de la SEP, se 

inicia una revisión a la Ley reglamentaria del artículo 5" Constitucional para 

profesional, es decir, en la certificación de los profesionales de acuerdo J los 

tratados internacionales, Para ello, se propuso la participación de los colegios 

profesionales, los cuales han sostenido diversas reuniones. Así, se conformaron 

doce Comités Mexicanos para la Práctica Internacional de las Profesiones 

(COMPI)I54 para negociar con sus homólogos de otros países. Estos comités 

I"_~ 1/1I'd. pp. 33·37. 
l~ Los doce comites comprenden: Actuaría, Agronomía, Arquitectura, Contaduría. Derecho. 
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Cuentan con la participación de colegios y federaciones de profesionales, 

asociaciones de escuelas y facultades, y agrupaciones de profesionales.155 

Es posible suponer, que bajo este contexto, se buscó establecer la forma 

del Examen General. el cual sería presentado voluntariamente previo al título 

profesionaL Oc esta manera, el EGEL comienza a jugar un papel muy 

importante en la educación superior y en la sociedad. Este se constituiría como 

un paso en el establecimiento de la certificación profesional, sin embargo, para 

logrilf el impulso deseado se requerirá efectuar cambios en la Ley de 

Profesiones. 

La certificación se visualiza en el marco del Tratado de Libre Comercio, el 

cual contiene dos capítulos relacionados con los servicios profesionales, el de 

comercio transfronterizo de servicios y el de entrild¿-¡ temporill de persnn<ls de 

negocios. De acuerdo a este Tratado para que un profcsionista preste sus 

servicios necesita una licencia o certificado del país donde pretende ejercer. Ante 

tal perspectiva, los países del Tratado buscaron la elaboración de normas y 
I 

criterios mutuamente <lccptilblcs, tres de ellos consisten en: Id acreditación de 

escuelas o de programas académicos, exámenes de calificación para la obtención 

de licencias, y la renovación de la certificación.l56 

Al respecto Alejandro Mungaray sostiene: 

Enfermería, Farmacia, Ingeniería, Medicina, Medicina Veterinaria y Zootecnia, Odontología y 
P<;icrologíil. 

1;'; ANUlES, eVallll1ÓÓIl .11 Ac/"{.'dilnciúlI de /11 Edllcl1wíll SuperlP/" t'1I Mó"lco, l\·léxico: ¡\NUEIS, 199(" 
p.8. 

156 Mendoza R. Javier, "Evaluación, acreditación, certificación: Instituciones y mecanismos de 
operación", en Mungaray L. Alejandro; Valenti N. Giovanna (Coords.), Polítims P'lblims y 
EdllcaciólI Superior, Colección Biblioteca de la Educación Superior, México: ANUlES, 1997, pp. 
;';'.j-335. 



"La educación supl'rior }' los subsistemas que la componen, fI.!L¡UlerCn de 

nuevos escenarios organizativos que permitan mantener aspeclos 

import<tntes como la identidad nücion,,¡ v [a movilidad s(lcial, só[n que 

ahora se deberá hacer a través de mejorar, a niveles internacionales, la 

calidad y competitividad de la educación que imparten, los conocimientos 

que generan y el desempeño profpsional de quienes egresan de sus 

recintos."157 
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Un reto para la educación superior es contemplar los pasos y canlinos que 

mnrca la competitividaJ internacio!l<11, pero es fundamental que no pierJa de 

vista la identidad nacional y sobre todo las distintas rcalidades que coexis~en en 

nuestro país. En esta medida, se tiene una doble tarea, "por un lado. mejorar la 

calidad y la eficacia de la práctica profesional de acuerdo a los requerimientos 

sociales y económicos regionales, y por otro, incorporar contenidos y 

habilidades que permitan la movilidad laboral en un contexto de mercado 

globaL En síntesis, hacer compatible la modernización profesional con calidad y 

las necesidades sociales de México."I:;/! 

oeDE 

El antecedente de la Organización para la Cooperación y Desarrollo 

CUll! se cn.:(l con d fin de ayudar en la reconstrucción de las economías europeas 

después de la segunda guerra mundial. En 1961 en común acuerdo con Estados 

Unidos y Canadá se transforma en la actual OCDE. Una de sus actividades 

,. '''''b.!r.!), . \IL')dJl111 ,J, blucacióJI :'UI'L'llllf Y e¡erCICIO profeSional en 1,) eCDI101llld lIIe'\!C<lna 

de libre comercio", en CiC/lcia y Desarrollo. CONACyT, Vol. XX, No. 119, Iloviembrt!-diciembre, 
1994, p. 24. 

[58 Méndez L Bernardo, "Homologación, certificación y acreditación en el contexto del TLC: 
asimetrías nacionales y vulnerabilidad del profesional mexicano", en EdllcnciólJ Sllperior y 
Sociedad, Vol. 6, No. 2, CRESALC-UNESCO, 1995, p. 187. 
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fundamentales es la realización de estudios en materia educativa y la 

recomendación de políticas para fomentar el crecimiento económico, pero no 

otorga apoyo financiero par<t desarrollar proyectos.!5,) 

Esta organización efectuó un estudio a solicitud del gobierno mexicano 

sobre la educación del país, en 1997 se publicó con el título Exámenes de Las 

políticas Ilflcio/w!cs de educación. México, educación superior. A continuación se 

presentan algunas de las características l60 del contexto de la educación superior 

que describen los examinadores de la OCDE. 

• La duración promedio de la escolaridad es de siete años. 

• Existe un" ausencia de reglas comunes o de criterios idénticos para la 

admisión a la educación superior. 

• El carácter general de la educación es excesivamente académica, 

enciclopédica, con trabajos prácticos que sólo ilustran el curso. 

• Las fronteras entre los diferentes componentes del sistema son poco 

permeables. 

• La organización de los estudios en ramas estrechamente profesionales ya 

no se adapta a las exigencias del mercado dI.:! trabajo. 

15'1 Maldonado Alma, "Los organismos internacionales y la educación en México, el caso de la 
educación superior y el naneo Mundial", Documento iutemo del Centro de ES/lidios sobre la 
Universidad (CESU), p.14. 
160 De Allende Carlos Ma. el al., Op. Cit., pp. 24-26. 
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• Las políticas de las universidades se limitan al periodo del rector en 

turno, sin horizontes a más largo plazo. 

A raíz de dicho estudio, se recomiendan políticas161 , entre las que se 

uestacan, en cuanto a la evaluación y calidad de la educación superior, las 

siguientes: 

EV<1luación 

• Mejorar el contenido y la fiabilidad de la evaluación, así como el acceso a 

los estudios de posgrado. 

• Mantener una política de evaluación en la educación superior. 

• Establecer un Consejo Nacional para la Educación Superior, encargado de 

una evaluación global y de una planeación cstralégic<l, 

• Disponer de patrones de referencia nacionales para los conocimientos y 

competencias de cada rama profesional y efectuar evaluaciones sobre esta 

base. 

• Eliminar cualquier exigencia académica -excepto el servicio social

posterior LIt último semestre de estudios, con la condición de haber 

mejorado previamente el contenido de los programas y la confiabilidad 

de las evaluaciones 

Ir,J OCDE, ExáWCII¡!S dc IIIS ¡¡o!iti'iI . .f lIociollales de cducacióII. Mh'¡[(l, cdll,náóJI superior, México: 
OCDE, 1997, pp. 207-243. 
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Calidad 

• ConserV<lI", mejor<lr y garantizar la c<llidad de la cduc<lción, ¡)sí los títulos 

serán reconocidos en el mercado de trabajo. 

• Medir la calidad a través de la eficiencia, conocimientos adquiridos, 

destino de los diplomados. 

• Controlar la matrícula mediante pruebas de calidad al ingreso y a la 

salida de los estudios, disminuyendo los abandonos. 

• Ampliar la cobertura desarrollando los institutos y las universidades 

tecnológicas, así como implantar y desarrollar niveles de salidas 

intcrmedi<1s. 

• Encarar un aumento de la contribución de los estudiantes al costo de sus 

estudios, junto con el desarrollo de [as becas, para el mejoramiento del 

sistema. 

• Que cada institución haga explícita su política en un proyecto que 

presente sobre todo sus orientaciones pedagógicas. 

• Realizar estudios de seguimiento de egresados para medir y mejorar la 

calidad de la enseñanza. 

Parte de estas políticas han sido consideradas anteriormente en los planes 

y programas nacionales. En ellas se perciben los comunes denominadores de 

calidad, evaluación y reconocimiento en el mercado de trabajo, los cuales tienen 

una presencia cada vez mayor en el sistema educativo superior. 
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3. La calidad promotora de la evaluación 

'.-<,$ políticas publicas marcan, de alguna momera, la orientación que 

seguirá el país para mejorar su desarrollo, para tal efecto, se ha puesto especial 

atención a la educación superior, por que se tiene la expectativa que sus 

egrcsados darán respuestas a los requerimientos de la vida económica y social 

de México. ASÍ, se proponen lineamientos que pretenden reforzar y mejorar la 

calidad de este nivel educativo. 

El reto de acrecentar la calidad en la educación superior se hace presente, 

y con ello, se extiende la idea del ineludible compromiso ante la globalización, la 

cual recibe el sobrenombre de "aldea global", porque "las provincias, naciones y 

regiones, así como las culturas, civilizaciones, son permeadas y articuladas por 

los sistemas de información y comunicación, y fabulación agilizados por la 

electrónica" ;162 este paradigma de globalidad implica un mundo sin fronteras. 

En el mismo sentido, puede identificársele como "fábrica global", porque 

toda economía nacional se vuelve provincia de la economía global, así "el 

mercado, las fuerzas productivas, la nueva división internacional del trabajo, la 

reproducción ampliada del capital, se desarrollan en escala mundial" .163 

En este contexto se encuentra México, y desde '-lue se incorporó al 

Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (CA TI) las puertas de su 

economía se abren al mundo, y es inevitable una búsqueda para la inserción en 

los mercados internacionales, ya que la 11 economía mundial avanza en un 

proceso de integración e interdependencia crecicnte".ló-1 Es importante señalar 

162 Ianni Octavio, Teorías de In globalizaciólI, México: UNAM- Siglo XXI, 1999, p. 5. 
II>J Ibídem, p. 6. 

1M Mendoza R. Javier, "La universidad frente a las tendencias de la globalización", en Muñoz G. 
l-I11rnherh1; RodriKuez C. Roberto (Coorrls.), Pt'I1SI/III;cntO llIl;ucrsitnrio. Tacan é/1oca, No. 83, 
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que a b universidad "se 1(,' ha. reconocido un papel estratégico para el desarrollo 

del país y para lograr una inserción más favorable en la economía 

internacional" .11>5 

Por lo anterior, se plantean cambios en el sistema superior bajo el 

supuesto de mejorar la calidad, y quienes se encargan de ello, han priorizado la 

utilización de la evaluación, la cual, es un eje indiscutible en las políticas y 

estrategias del gobierno. Es pertinente indicar que "la transnacionalizaci6n de 

los procesos económicos, en consecuencia, guarda una estrecha relación con la 

creciente globalización del conocimiento, la educación y la cultura" y>ó Se puede 

decir entonces que, no s610 se expanden y se interrelacionan los mercados 

económicos, sino también los conocimientos y [a educación. 

Es conveniente abordar [os planteamientos de distintos autores en torno a 

la calidad, ya que en el ámbito educativo este aspecto es significativo e ilustra la 

indisoluble relación con la evaluación. 

Concepciones del término calidad 

Para abordar este término, es necesario aclarar que la calidad no se 

produce instantáneamente, sino que se va configurando a través de varios 

elementos y procesos.167 De manera general, calidad emana mejoría y eficiencia, 

se concibe que las acciones que se realizan para aumentarla, beneficia a aquellos 

que la practican y la impulsan. La calidad de algo es "aquello que le 

México: UNAM·CESU, 1995, p. 105. 
165 Ibídem, p. 103. 
166 fbíd, p.l06. 
\67 Aljure N. Emilio, el nI., La educación superior en el siglo XXI. Visió" de América Lalil/a y el Caribe. 
Tomo r. Caracas: CRESALC-UNESCO, p. 432. 
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corresponde con nccesariedad y que al faltarle afecta su naturaleza" .1h1\ 

Los estudiusos que se aCcrGlll a trab<ljar el cOllcepto de calidad, 

concuerdan en que dicho término es concebido desde distintas ópticas, por ello, 

se percibe que tiene diversas acepciones según el espacio en el que se maneje y 

las personas que la promuevan. Así, se encuentra la propuesta de Rollin Kcnt y 

Wietse De Vries169 donde la calidad puede ser: 

• Definida como lo excepcional. Concede a los académicos y estudiantes un 

renombre por sus contribuciones en áreas específicas, gracias a su talento 

intelectuaL Este término se mueve en espacios de investigación y posgrado de 

alto nivel. 

• Entendida COmo la consistencia en el producto. Se presenta con mayor 

frecuencia en la industria, porque se buscan métodos para reducir los 

defectos en el producto; pero también es utilizado en educación, al poner 

énfasis en una mejor formación profesional, ya L}ue se piensa que la educación 

superior debe brindar recursos humanos bien preparados para responder a 

ciertas necesidades. Los egresados, son considerados "productos sociales" en 

el mercado laboral, y de manera similar que la industria busca reducir los 

defectos. 

• Concebida como la eficacia y eficiencia para cumplir objetivos propuestos, se 

maneja en relación ~I cumplimiento de una misión. Este concepto es más 

utilizado en las instituciones de educación superior. Así, por ejemplo, la 

16H Arríen Juan 11., "C,lIidad y dClcdilaClull eXlgclKI,lS d Jet UlllVCI'SILldll", cn LII ,·¡{Ul·¡jCitllJ ~1'Jll'Ii(11 

C/I el $"g/o XXI. VisiólI de América Lati1la y el Caribe, Tomo 1, Caracas: CRESALC-UNESCO, p. 449. 
169 Kent S. Rollin; De Vries Wietse, "Evaluación y acreditación de la educación superior 
latinoamericana: razones, logros, desafios y propuestas", en Aljure N. Emilio el al., Ln educación 
Superior en el Siglo XXI. VisiólI de América Lnfilla y el Caribe. Tomo 1, Caracas: CRESALC
UNESCO. 1997. p. 535. 
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calidad en la universidad, se dar¿l en la medida en que se cumplan sus 

funciones esenciales: la docencia, la formación de profesionales (que logren 

los objetivos de los planes y programas de estudio), extensión de la cultura 

(que todos tengan la oportunidad de acrecentarla), y el fomento de la 

investigación (abrir siempre nuevos espacios). 

• Comprendida como la satisfacción de las necesidades del cliente. Esta 

acepción es utilizad<1 en el {llnbito mercantil, ya que mientras se invierte se 

gana. También se puede aplicar en el contexto educativo, los clientes serían 

los estudiantes o el sector productivo. 

• Determinada como [a transformación de la persona. En este concepto 

pedagógico, se afirma que la educación aumenta la calidad humana y moral 

de los estudiantes. 

Se puede afirmar que estns definiciones parten de tres escennrios 

distintos. Primero, la calidad vista desde 105 insumas; segundo, desde el punto 

de vista de los resultados, y tercero, los procesos involucrados, es decir, 

utilizando los insumas se busca producir ciertos resultados.170 

Cabe presentar ahora algunas definiciones que ha ofrecido la ANUlES, 

asociación que ha tenido un papel primordial en los lineamientos que sigue el 

sistema superior, y que plasman esta relación que se exhibe de la calidad con la 

eficiencia y eficacia: 

170 Brunner José J., "Calidad y evaluación de la Educación Superior", en Martínc:.: Eduardo, 
Letelier Mario, Evaluaciól! y acreditación 111livcrsitaria: metodologtas y apcricllcias, Chile: UNESCO
Editorial Nueva Sociedad, 1997, p. 10. 



"La calidad hace referencia a la cunlidad, a la presencia de rasgos o 

características que hacen valioso o importante algo, un objeto o una 

situación o una persona. Hace referencia <1 vaJores y a significaciones. 

Parece contraponerse al concepto de cantidad y también a lo que es 

ineficiente, inadecuado, disfuncional, insuficiente o inútil" ,171 

La ANUlES plantea otfa concepción de calidad en su documento: 

"Declaraciones y Aportaciones de la ANUlES para la modernización de la 

educación superior". En él se encuentra: 

"El concepto de calidad denota una acepción de cualificación o de 

calificación dentro de una escala valorativa, pero también implica 

opciones, preferencias o intereses en un espectro de posibilidades")72 

Este mismo documento declara: 

"En térrmnos relativos se puede entender la calidad de la educación 

superior como la eficiencia en los procesos, la eficacia en los resultados y 

la congruencia y relevancia de estos procesos y resultados con las 

expectativas y demandas sociales, es decir, el impacto y el valor de sus 

contribuciones con respeto a las necesidades y problemas de la 

sociedad" .173 

En suma, el término calidad, no es otra cosa sino el valor que se le 

asigna a una persona, objeto, proceso, o producto educativo, este valor surge 
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!7l Arrcdondo Víctor (Coord.), "El dilema entre la calidad y el crecimiento de la Educación 
Superior", en Esquivel Juan E. (Coord.), La IIlIiversidad hoy y maiil1lza, México: UNAM-ANUIES, 
1995, p.155. 
17l Ibídem, p. 157. 
m l"(d, p. 158. 
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de la realiziJción de un juicio. De ahí la importancia dc la evaluación, porque 

es considerada como UIl instrumento ptlfa emitir dicho ¡ulcio. 174 

Es preciso distinguir que, en las concepciones de calidad, el término 

tiene un "carácter histórico y social, es decir que 10 tIlle se valora como un 

nivel alto o bajo en cuanto a calidad, se encuentra determinado por el 

rnntc',tn hi"t(lricn;.' ln<; intert'"c<; de diversos sectores socia¡c<;".17~ 

José Joaquín Brunner manifiesta, con todo acierto que, actualmente no 

se puede dejar a la calidad encasillada en ciertas acepciones, porque ~sta 

varía según el enfoque desde el que se mire, ya sea desde los insumas, 

productos, o procesos, por ello, propone hablar de la noción de calidad como 

un "concepto multidimensional".176 

El problema de la calidad en la edllcación superior y CIl [a IlIJi'llcrsidad 

Las discusiones en torno a la calidad de la educación superior han 

sido muy intensas. Tanto en el ámbito internacional como en México se 

cuestiona si las universidades están operando bajo criterios de calidad. En el 

caso de la UNAM el tema ha sido muy trascendente, especialmente cuando 

se le asocia a la gratuidad y cobertura. 

En algunos casos se expresa la idea de que las universidades privadas 

son de mayor calidad por cubrir los requisitos de un reducido número de 

alumnos~' de las altas cuotas. bajo estns términos. a la universidad públicé1 se 
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174 Edwards Verónica, El cOl1cepto de calidad de la edllcnción, Ecuador: Instituto Fronesis, 1992, p. 
19. 
175 Castro María, '~La. calidad de la educación", en Muñoz, Humberto y Rodríguez, Roberto 
(Coords.), La universidad mexicana a ... , p. 97. 



le considera de baja calidad, y la UNAM, no queda exenta de dicha idea; 

pero ante esto, el "Estado y las Zlutnridades universit<trias no han presentado 

una investigación seria que pruebe que la calidad académica ha disminuido 

en la UNAM ... ".l77 

Tratar de ponderar la c<llidad de la universidad presenta múltiples 

.1: I 

decir, existen diversas formas de entender tal concepto. La calidad de la 

universidad se ha valorado, entre otros aspectos, a través de: la opinión 

pública; por el prestigio que la sociedad le otorga; por una opinión basada en 

los mecanismos de admisión; en la cantidad de recursos, tanto financieros 

como físicos con que cuenta la institución; por la matrícula y la reputación de 

los profesores. 

La industria que se va desarrollando día con día, y el interés por 

acrecentar la economía, ha influido notablemente para que se demande 

calidad a la universidad, ya que a ésta se le insiste en " ... una mayor 

adaptación de sus productos a las necesidades del mercado laboral, a los 

rápidos cambios que experimenta la base tecnológica de la sociedad y, en 

general, a los requerimientos de la empresa para mantener o incrementar su 

competitividad" .178 

Algunos autores consideran que b calidad de la universidad no reside 

en sus recursos o en su prestigio, sino en sus productos, es decir en sus 

egresados, en los conocimientos que obtienen y su desarrollo profesionaJ.179 

176 Brunner José J., Op. Cit., p. 13. 
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m Martínez Salvador; Ordorika Imano!. UNAM: Espejo del mejor México posible, México: 
Ediciones Era, 1993, pp. 63·64. 
118 Brunner José J., Op. Cit., p. 17. 
!19 Astin W. Alexander, "¿Por qué no intentar otras formas de medir la calidad?", en Revista de la 
edllcaciólI superior, No. 78, abri[.junio, México: ANUlES, 1991, pp. 72-75. 



Se le otorga uní] reducida <ltención <11 proceso enseñanza-aprendizaje, el cual 

es primordiat ya que la formación de alumnos y docentes tienen una 

relevilnte incidencia en la calidad de las instituciones. Así, se persiste en que 

la calidad "se vincula con la estrategia pedagógica expresada en el 

curriculum, en los planes y programas de estudio, en los trabajos de 

aprendizaje y sus didácticas, y en el liempo dedicado al trabiljo 

académico" .1M 
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La calidad de la universidad comienza a trazarse como una problemática, 

de acuerdo a las acciones que se emplean para elevarla, ya que algunos sectores 

de la universidad las cuestionan o rechazan. Por lo que es necesario detenerse a 

contemplar en qué sentido se está utilizando este término, ya que para 

organizaciones puede ser el escudo para llevar a cabo políticas que desde su 

perspectiva sean pertinentes en el desequilibrado camino de la g]obalizacióll. Se 

puede observar esta asociación que se establece entre la globalización y los 

trabajos que se emprenden para mejorar la calidad, así como la competitividad 

que se promueve. 

Para valorar la calidad se propon~n ciertos estándares ya establecidos a 

nivel nacional e internacional, de esta manera, se entablan comparaciones del 

sistema educativo mexicano con otros países, cuyo resultado son brechas 

gigantescas, tanto en 1<1 cobertura de 1<1 educación como en el financiamiento 

asignado a cada subsistema y en la inversión en investigación científica, 

tecnológica y social. 

La educación plantea que, para mejorar se deben tomar decisiones con 

180 Rodríguez F. Eugenio, "Criterios de análisis de la calidad en el sistema escolar y sus 
dimensiones", en Rcvisln lIwromucricnlln de Edllcació/!, No. 5, mayo-agosto, España: Organización 
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lleva a cabo la evaluación; con este instrumento se obtiene una valoración de la 

situación educativa, se percibe lo que está bien y lo que sería preferible cambiar. 

Entonces, "los juicios no son meros ejercicios intclectu<llcs sino que constituyen 

un fundamento de importantes decisiones" ,181 

Bajo esta perspectiva, la calidad participa como promotora de la 

(-'v,l!uación. 5{ln di\'('r-;,l"; circunst<lllcias léls que enmarcan esta conjetura, pero 

una de ellas es, el proceso de las econonúas de los paises en desarrollo 

transformándose hacia una producción basada en conocimiento y tecnología, ya 

que surge la preocupación por la calidad de los recursos humanos y la 

relevancia de la investigación financiada por el Estado para el desarrollo, lo que 

genera una presión adicional en favor de la evaluación de la educación 

5uperior.182 

Establecer los parámetros que se deben tomar en cuenta para examinar la 

cnlidad de una institución resulta complejo, ante tal situación surge la opinión 

de Frank Rhodes de Cornell Univcrsity compartida por J. Joaquín Brunner: 

"La calidad y el vigor de una gran universidad residen no sólo en las 

habilidades de sus líderes y la distinción de sus académicos; no sólo en el 

esplendor y la amplitud de sus edificios y laboratorios o la magnitud de 

sus recursos, por importantes que sean todos esos factores. Ni depende 

tampoco solamente del talento de sus estudiantes, la lealtad de sus 

egresados o la devoción de su junta directiva, aunque también todos esos 

elementos son vitales. Más bien, la auténtica fuerza deriva de la medida 

en que todos los miembros de la comunidad comparten esperanzas y 

están di5rUt~st(1S" trZlhiljm juntos y a comrromcterse para alcanzarlos" .liD 

de Estados Iberoamericanos, 1994, p. 59. 
181 Astin W. Alexander, 01" Cit., p. 72 
182 Brunner José J., Op. Cit., p.38. 
183 rbídcm, p. 14. 



Hasta este momento, se ha abordado lo concerniente a la evaluación 

como política educativa superior, involucr<lndo la problcmiÍticü de 1<1 

ca!id'-ld. ;\ (ontinu<lci¡')n SI..' expondrci espl'cificallll'ntt.' lo relativo a la 

Universidad Nacional Autónoma de México, se ilustrará su entorno, es 

decir, sus funciones y problemáticas, así como la forma en que son 

cvaI uados los estudiantes. 
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III. LA EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES EN LA UNAM 

1. Universidad Nacional Autónoma de México 

La UNAM el! la pcrspecthm de In cOlltempormlCidad 

En la historia de la universidad confluyen distintos momentos, algunos 

más significativos que otros debido a la jnfluencia de las crisis que atraviesa el 

país; ya sean económicas o políticas, indiscutiblemente afectan la vida 

académic<1, A través del tiempo, ¡él universidad es cuestionada por sus 

funciones, su gobierno y su papel en la sociedad; se le presentan demandas, 

exigencias. Así, sobrevienen situaciones complejas, y diversas problemáticas en 

su interior eSpCr¿111 jl(lsiL'ks n . .!~lll1cst~S. De e5t<1 manera, la Universidad 

Nacional se ve circunscrita a b contemporaneidad, por ello es necesario resaltar 

ciertos acontecimientos que han dejado hucHa en su historia. 

Existen advenimientus, y ante tales, la universidad promueve cambios en 

su estructura. Razón por la 4UC sus bases legislativas se reforman, y las leyes 

orgánicas han tenido diversas transformaciones. Las tendencias en la política se 

plasman en la instauración de las \eyes orgánicas de la Universidad Nacional 

Autónoma de México. 

La Ley Orgánica de )929 otorga autonomía a la universidad. Se convierte 

en institución del Estado al lIamársele Nacional, por lo que tiene que responder 

a sus ideales y contribuir a su realización, dependerá para su financiamiento del 

subsidio estttt.. .. d, y Jebera sumdl.!rSe él su a(Clon dI.! \'lgil.móa."';; No lJbsl~lnb..:,:'l! 

refleja una desarticulación entre el gobierno y quienes argumentan libertad. 

11\.1 Kaplan Marcos, Universidad NliclOllal..., p. 29. 
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Posterior <l 192Y se observa una mayor confrontación de fuerzas, 

desembocando en una huelga. Se caracterizaría por un Indo, por b corriente 

liber<ll (Antonio C,15(1), y p(lr L'¡ l1tru, Id soc¡,ll¡st,l (Vicente Lumbardo rl)iL~lbllO). 

Suceso que condujo al primer Congreso de Universitarios Mexicanos de 19:'3.185 

Con la Ley OrgániGl de 1933 se reafirma la autonomía y el autogobicrno de la 

universidad, además recibe un solo patrimonio como ayuda económica del 

gobierno federal, pero pierde su caracter nacional.lI'\6 

Después de algunos otros conflictos, en 1945 con el nuevo rector Alfonso 

Caso, se elaboró uniJ nueva Ley Orgánica (que conserva vigencia), para ello, se 

contó con la participación de un grupo de ex-rectores y del Consejo 

Universitario. Esta Le)' enfrenta tendencias ya polarizadéls y radicales, pero se 

reafirman principios fundamentales como el de la autonomía y se restituye su 

carácter de NncionaL ;:¡dcmás de considcrársclc una univt!rsidad pública. ISi 

Esta Ley Orgjnica confiere una visión general de la universidad, ya que 

se abordan aspectos imprescindibles como: su siturlción legal y rldministrativa 

(organismo descentralizado del Estado); sus funciones y cap<lCidadcs 

académicas (docencia, in\'estig<lción, extensión de la cultura); se manificst<lll 

todos sus derechos (libertad para desarrollar sus funciones); establece las 

distintas formas de autoridad, el procedimiento para su elección y las tareas que 

tiene cada uno a su cargo. 

Dichas autoridades son: la Junta de Gobierno, el Consejo Universitario, el 

Rector, el Patronato, los Directores de facultades, escuelas e institutos y los 

Consejos Técnicos. Además, se instaura la forma en que se darán las rcl,lCinncs 

185 Guevara Niebla G., La ro~a de lo~ clllllhio.~. Breve historia de la UNA M, México: Cal y arena, 1990, 
pp. 41-42. 
186 Brunner José J., 01'_ Cil., p. 29. 
1117 K,lpl,ll1 Ivl,ucos, UIII¡'(,!,~ldl1¡{ NII'WIIIlI .. , p. 29. 
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entre la t.:niversidad y su personal de investigación, docente y administrativo; 

aclara las disposiciones en que se harán las designaciones definitivas de 

[Jrulcsores e il1\'cstig':hjorcs; se indica los bienes y recursus Ljue conforman el 

patrimonio dc la Universidad; y plantea que ¡<1S sociedades que se orgrmiccn en 

escuelas y facultades serán totalmente independientes de las autoridades de la 

universidad. 18R 

Desde la década de 1940 hasta la de -¡ 960 en general existen buenas 

relaciones entre el Estado y la universidad. La Universidad Nacional es 

considerada "eje y cumbre del sistema educativo, privilegiada respecto a 

instituciones docentes privadas, que por largo tiempo se mantienen en una 

situación subsidiaria" y\9 El movimiento estudiantil crece en número e 

importancia, y posteriormente el del sindicalismo de trabajadores y docentes 

uní versí tarins. 

A partir de 1960 se viven nuevas situaciones en la Universidad, existen 

diversas propuestas para su desarrollo. Al inicio de la década, la universidad 

crece en prestigio, hubo una mejoría en cuanto a planes y programas de estudio, 

se reafirmó la disciplina y se elevó el nivel académico l 9{). 

En este tiempo se fortalece el movimiento estudiantil, hace sentir su 

presencia con demandas y peticiones en aspectos académicos y políticos. En el 

periodo del rector Barros Sierra (66-70), los estudiantes piden la supresión de b 

Junta de Gobierno, la paridad de la representación estudiantil con la magisterial 

en los Consejos Técnicos y en el Consejo Universitario, comedores gratuitos, 

!1<.~ UNAl\·I, "Ley l..>rg¡UlICd de J,) Umvcrsidad N.I(IOll.¡\ AutllllOtll.l de México", ell 1.t:gl~IIICWII 

ulliversitaria, México: UNAM-Dirección General de Estudios de Legislación Universitaria, 1995, 
pp. 5-23. 
189 Kaplan Marcos, Universidlld Nnciollnl .... , p. 31. 

1'10 Silva H. Jesús, UlJn historia de lllwJiversid/U1 de Me.rico.tl Sll~ problemlls, México: Siglo XXI. 1979, 
p. ¡.l}. 
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hecas para quienes la demanden, entre otras cu~sl¡ones. En ~sle mismo periodo 

se suscitan propuestas de las autoridades, así. se ordenó la expedición del 

Reglamento General de Exámenes, el Reglamento General de Pagos, el 

Reglamento General de Incorporación y Revalidación de Estudios, el 

Reglamento General de Inscripciones.l'!] 

A finales de los sesenta, después de uno de los sucesos más dolorosos 

para el país, se alejan los conflictos violentos. Cuando inicia la década siguiente 

existen distintas problemáticas por enfrentar. La UNA M tiene que responder a 

la gran demanda de jóvenes que desean asistir a 1<1 universidad, y abre sus 

puertas. De esta manera, los ailos setenta se identifican como el periodo de la 

masificación, término que utiliza el Rector Guillermo Soberón, quien explica 

que, la universidad se masifica cuando el número de alumnos que ingresan a la 

institución excede Ii! Cdf),xidild de recursos Cduc,lti\'os. lllCit,lndo dificult,ll!v'; 

<Id m inistra ti \'as. J"~ 

Se tomaron distintas medidas)' políticas educativas para abordar la 

problemática de la cobertura, por cIJo, en 1971 se creó el Colegio de Ciencias y 

Humanidades; entre 1974-1976 se consolidó la creación de cinco Escuelas 

Nacionales de Estudios Profesionales; además, se apoyó la creación de la 

Universidad Autónoma Metropolitana, el Colegio de Bachilleres y el Colegio 

Nacional de Educación Profesional Técnica.193 

En cuanto a la organización se realizaron cambios, se propuso una 

división en los subsistemas, por ejemplo, las escuelas y facultades estarían él 

cargo del Secretario General Académico, quien \'cbría el trab<ljo administrativo; 

191 Ibídem, p. 155. 

192 Sobcrón Guillermo, l.a Ullivcrsídml ahorn, t-,.·Iéxico: Colegio Nacional. 1983, p. 36. 
191 {MdclII, p. 37. 
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y se nombró a un C()ordinador para b Investigación Científica.1'J-t Cabe resaltar, 

que la atención a la demanda estudiantil, provocó cierta obstaculización al 

acceso de la cultura, hecho que es imprescindible en la universidad. 1\15 También, 

aparece el sindicalismo, el cual no había estado presente (trabajadores, 

administrativos). Existe la percepción de que, la burocracia y el sindicalismo, se 

han conjugado )' han sido parle estratégica en las discordias de 1<1 

universidad. 1% 

En los años ochenta, la universidad continua avanzando en su trayectoria 

hacia la modernización, sin embargo, se ve afectada por la crisis económica que 

se presenta y por el arribo al gobierno de técnicos de ideología neoliberalyn En 

este tiempo, estando el DI. Octavio Rivera como rector, no se obtuvieron 

grandes progresos, pero se puede resaltar el intento de reforma a la universidad 

ljl1L' clllprendi() en t.:l último (tIlO de su gestión, con elk, ntnrgó inf(lrm,lCiéll1 

\ .. llios<1 acerca de la institución, pero nada más. 198 

La universidad sigue buscando cambios, y en 1985 se aprueba el 

Reglamento de Plancación, en este periodo (rectorado de Jorge Carpizo) se 

intenta mejorar los aspectos pedagógicos, se proponen cursos de formación y 

actualización del personal académico, se crean nuevos estímulos, se modifican 

planes y programas de estudio; para los estudiantes se impulsa un sistema de 

orientación vocacional, se aprueban nuevas formas de titulación; se aumenta el 

presupuesto para la investigación, se crean institutos y centros, entre otros 

aspectos. l99 

IU'¡ [/l¡d, p. -15. 

K('III':>. J\ulllll, :\!c¡¡{¡'fllI:lIlIPII LPII:;¡'llIIli/¡¡n!!I Llbl~ ,IC¡/¡/c'IIII(oI c'll ¡o/ LI.\tlNI, ;,IL'\lú). ,\.UL'\·d 

imagen, 1990, p. 67, 
1% Ib¡dcm, p. 123. 
197 Guevara Niebla G., O", Cit., p. 79. 
l'llllbídem, p. 81. 
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Las circunstancias complejas continúan, y en diciembre de 1986 a marzo 

de 1987, se sostiene una ~1Uclga en la universidad, la causa: las reformas que 

intentó el rector en los Reglamentos: General de Exámenes, de Inscripción y de 

Pagos. Ante este hecho, e1ll1ovimicnto estudiantil ejerció presión y consiguieron 

que las autoridades dieran marcha atrás n los cambios propuestos, se derogaron 

los reglamentos que ya habí<lll sido aprobados en el Consejo Universitario. 2UIJ 

El escenario en el que se encuentra la universidad en la década de los 

ochenta y en la que le sigue, tiene estrecha relación con la situación que vive el 

país, ya que úe acuerdo a su desarrollo económico y social, se plantean (~istintas 

demandas y se busca atenderlas. México comienza a observar modelos de 

desarrollo, se percibe cierta subordinación ,mte los patrones económicos y 

educativos que cst<lblecel1 los centros con un alto grado de i'lvance. 201 

En el contexto de la universidad de los novenlZl, el redor José S¡uukhún, 

enfatizó seguir los planes de desarrollo nacional. Se trabajó en academizar a la 

universidad fortaleciendo los cuerpos colegiados, proponiendo programas 

académicos sólidos; se buscó una vinculación de los académicos entre sí y con 

los estudiantes, se intentó: "garantizar una universidad académica dedicada a la 

formación de recursos humanos de alta calidad para :lsÍ cumplir con los fines 

más nobles de la sociedad y de la nación" .202 

A finales de la década de los noventa, la vi~ión de lns <1utorid<ldcs 

(rectorado del Dr. Francisco Barnés de Castro) sobre la universidad, fue el de un 

instrumento que ayudara a mejorar el crecimiento y desarrollo del país; "su 

misi6n central es f(lrm<1r hOlTlbres \' mujeres libres C(ln el conocimiento ~' la 

19';1 Carpizo Jorge, Informe fi"nI1985~1988, México: UNAM, 1988, pp. 8-25. 
:wolbidcm, pp. 67-68. 
201 ídem. 
~1I2 UNAM, MClltor/o ¡YY3, México· UNAM-Dirección General de PublicaCiones, 19';)4, p. 2.0. 
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cultura necesarios para apoyar al país a superar los retos que la época impone y 

a construir una sociedad que aprecie la justicia y considere la solidaridad" .20.1 Se 

insiste en la importancia de la autonomía, se rompe Con la relación de las 

preparatorias populares, se fortalecen los Programas de Reconocimientos y 

Estímulos a los Académicos, así como los Programas de apoyo a la 

licenciatura. 2Q.t La política institucional radica en la vinculación de los procesos 

de planeación, evaluación y presupuestación.205 

Con esta reseña histórica, se puede afirmar, que la Universidad Nacional 

ha tenido un papel protagónico en la sociedad I porque ha tratado de: 

" ... garantizar el pluralismo en cuanto a ideolnr;ías, tendencias, opciones, y 

en CU<lnto <l la indispensable libertad de cátedra, de investigación y 

C!"C,1(lon. Su putCI1Ci,ll de pensilIlllt.'l1to (T1tICU SL' h,1 dL'Splcgildl1 \'11 1,1 

investigación y análisis de la realidad, los diar;nósticos de sus problemas, 

la propuesta de opciones y caminos de solución. L.:l capacidad crítica, 

creativa y propositiva se ha aplicado en y para sí misma, pero al mismo 

tiempo también en relación con la economía, la sociedad, el sistema 

político y el Estado, el espacio latinoamericano y el orden 

internacional" .206 

ASÍ, en la Universidad Nacional se debaten los problemas nacion<1!es e 

internacionales; se producen y confrontan ideas, valores; se generan formas 

alternativas de desarrollo y organización política.207 

~ll UNAM, Mel/loria 1997, México: UNAM-Dirccción Ceneral de l:!stadbLiL,t y Sistcm.¡s d~ 
Información Institucionales, 1998, p. 20. 
2IJ.IlbídclII, p. 29. 
1031bíd, p. 44. 
21)(, KilpJ<l1l ¡"'1ilrc05, U!1iVef5idllri NllclOI1Il/ .. , p. 55. 
K1, Ihidem, p. 57. 
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Delllandas sociales n la /llIiversidad 

A la universidad se le h<1 encomendado diversas funciones y tareas, se le 

responsabiliza de abrir las oportunidades necesarias para que los jóvenes hagan 

uso de su derecho a la educación. 

Se tiene la impresión de que la universidad tiene a su cargo la resolución 

de los problemas de b sociedad, por lo tlue se le pide garantice óptimos 

resultados académicos, pero las condiciones no siempre son favorables, la 

universidad no cuenta con los recursos necesarios para dar UIl<1 pronta respuesta 

a dichas dcmandas;208 no puede hacerse cargo de todo, no puede satisfacer 

exclusivamente las necesidades de productividad y crecimiento,209 aunque 

ciertamente contribuye a mejorar las condiciones de b cconomii.1, la 

Existen diferentes opiniones e intereses de los grupos que confluyen en la 

universidad en cuanto a los proyectos y sus necesidades, al respecto, se le pide a 

la unÍversidi.1d el diálogo y la negociación para el beneficio de la comunidad 

universitarii.1, lo cual debe ser una prioridad en cada gobierno. 

A la universidad también se le solicita que tenga en cuenta 

"primordialmente las ciencias y las técnicas que sean capaces de producir los 

m<ls importantes ¡wanccs de tipo epistemológico, teórico, rnetot!(Ilógicn, en 

conocimientos que sean significativos en la realidad nacional e internacional".21O 

y para lograr esto se le demanda replantear y flexibilizar los métodos de 

formación para que se promueva la comunicación entre disciplinas y 

1tJ1! QuintanilJa Miguel A., "La misión y el gobierno de la universidad abierta", en Revista de 
Occidellte, No. 216, mayo, 1999, pp. 120~121. 
1M Kilplan Marcos, Universidad NnciOlwl ... , p. 72. 
1111 1¡'¡d(~I!I, p. 75. 
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especialidades, para así promover una educación polivalente, continua y 

vitalicia '1ue prepare para todo y para cualquier cosa, para diferentes tipos de 

medio ambiente y diversos escenarios políticos, socioeconómicos y culturales.2lI 

Oc igual manera, se le plantea a la universidad realizar reformas en los 

modos de enseñanza y aprendizaje con miras a mejorar los niveles de calidad, 

ya que actualmente se tiende a buscar resultados, más que el espíritu y el 

método de la ciencia. Existe el riesgo de mantener "un saber prcconstituido .. 

transmitido mediante una exposición abstracta, deductiva, discursiv<l, como 

masa enciclopédica y catálogo congelado" .212 

A continuación se abordan problemáticas por las que atraviesa la 

Universidad Nacional y que en cierta forma, son parte también, de lo yue 

c<1raclcriz;l il 1" Uni"crsidild C(lntemporánea, pilrZt l'I[p, se tonw h<isic<1ll1l'ntl' el 

esquema de trabajo del DI'. Hugo Casanova. 213 

Problcmáticas dc la lfl,ivcrsidad Nacional 

La Universidad Nacional ha tenido que enfrentar diversos problemas, 

que afcctan también a la sociedad. En este trabajo se atenderán tan sólo cuatro: 

[a cobertura; la relación existente entre la universidad y productividad; el 

gobicrno de [ü universidad; y los mecanismos gubernamentales. Éstos son "retos 

a los que se enfrenta la universidad actual como una situación de desequilibrio 

entre las demandas sociales y la capacidad de respuestas de la universidad" .214 

III I/)id, p. 76 
212 Ídem. 
m Casanova C. Hugo, "Tendencias de la Universidad Contemporánea en México", DOCl//IIcllto 
i/ltcmo del Ce/ltro dc Estlldios ~o/Jre In Ulliversidad, p. 9. 
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Cobertura 

En la educ<lción superior es notable la diferencia que exisle entre la 

situación que prevalecía en los años cincuenta y lo que sucedió a partir de los 

años sctent<1. Mientras que en "1950 no se llegaban a los 3D mil estudiantes, que 

representaba 1211.3% del total de jóvenes que estaban en posibilidad de ingresar; 

el número dc alumnos de la Educación Superior en 1970, alcanzó los 200 mil y la 

tasa de cobertura alcanzó el 5.3%. Esta expansión que se dio en los éli'ios sdcnta 

es extremadamente criticada, por que según algunos diagnósticos, esto provocó 

el deterioro dc la caliJad académica, la cual, se convierte para la universidad en 

otra problcmática.215 

En la década de los ochenta, el nivel educativo superior encucntr<l nuevos 

retos, por la disminución de los recursos económicos consecuencia de b crisis 

por la que atravcs<lb.:1 el p.:1ís. En este tiempo, el ritmo de crecimil!ntu de la 

matrícula fue progn.'si\'amente aminorado, y se C<lracteriziJ pur 1<1 

experimentación de modalidades curriculares. En 1980-1985 1<1. tasa de 

crecimiento fue de 5.6';:, anual y en la segunda mit<id de 1<1 décad<1 descendió él 

un 2.1 %. En est<i década ningull<l universidad pública fue creada, pero las 

privadas si aumentaron significativamente. 216 

En 1990 el número de alumnos rebasó el millón y la tasa de cobertura se 

aproximó al "l4 %, en est" ctapi1 se intensificó la estrategi¿¡ de desconcentr,lClón 

territorial, en este a¡"''tu la proporción de estudiantes universitarios en la capital 

del país era aproximadamente el 23 % de la inscripción total.217 

2U Quintanilla Miguel A., Op. Cil., p. 120. 
liS Rodríguez G. Roberto, "Evolución reciente de la matrícula universitaria. Datos v reflexiones", 
en VV. AA. Pellsamiellto universitario. Tercera época, No. 83, México: CESU-UNAM, p. 33. 
11~ lhídc/Il, p. 35. 
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Actualmente, se consolida una desconccntración en las grandes ciudaues 

capitales. En el D.F. todavía en los años sesenta se concentraba cerca de la mitad 

de la matrícula nacional, esta situación ha cambiado en favor de una 

distribución más equitativa. 

En cuanto a la cobertura en la UN AM, no se ha tenido un incremento 

explosivo en los últimos diez años, más bien a disminuido la cantidad de 

lugares ofrecidosll !!, el. ello a contribuido [os aspectos demográficos y la 

distribución geográfica de la matrícula, que son factores determinantes. Si se 

compara los años cincuenta con el último año de los noventa, se observa que el 

porcentaje de alumnos que se atendía en la UNAM ha decrecido visiblcmcnte219, 

consecuencia de que en el nivel superior, otras modalidades como las 

instituciones tecnológicas, las escuelas normales, las universidades tecnológicas 

(tres años de estudio), y las universidades privadas, han ido captando la 

población que está en posibilidades de ingresar a la educación superior, pero 

aún así IZl Universidad Nacional tiene una gran demanda. 

En la cobertur<l surge una problemática en cuanto que, 1" uni\'ersidad 

debe crear las oportunidades necesarias para que los jóvenes asistan a sus aulas, 

es "indispensable promover un proceso racional de expansión y diversificación 

del conjunto superior que garantice además de una atención racional de masas .. 

criterios de calidad yeficiencia".22o 

217 ídem. 

m En ·1990 la matrícula de estudi"l1tes era de 274 409, en 1999 era de 269 5·16, un" difercncia 
aproximadd de cinco mil lugares, Inclusive cn lt)9--l llegó a disminuir once Illil lug¡ul's, la 
matrícula comprendía 263 8<,)1. UNAM, Agenda Estadística 1990, 1994, 1999, México: UNAM. 
219 En 1950, de la matrícula nacional de la educación superior, la UNAM atendía el 80.4% de la 
demanda. En 1999 tan sólo se encargaba del 14.7% de la población de la educación superior. 
UNAM, Agenda Estadistica 1999, México: UNAM. 
220 Casanova C. Hugo, "Tendencias de la Universidad .. ", p. [1. 
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f)roductividad 

Al finalizar la década de los cincuenta, algunos autores como T. W. 

Schultz, impulsan la teoría del capital humano, donde se define a la educación 

como una inversión de repercusión económica medible. Schultz afirma que la 

capacidad productiva del ser humano en la actualidad resulta bastante mayor 

que todas las otras formas de riqueza en su conjunto, pero no está de acuerdo 

con tornar a los seres humanos como capital, sostiene que el tratarlos como 

riqueza que puede aumentarse por medio de la inversión, va contra los valores 

difundidos. 221 

Actualmente la prioridad en el financiamiento a la educación, es el nivel 

básico, y se ha reducido el apoyo a la universidad, por cnnsidcrárselc más COIllO 

de la universidad pública. Además, empieza a generarse cierta presión para que 

la universidad se encuentre al servicio del mercado. Pero la misión de la 

universidad no puede reducirse de esta manera, porque se estaría hablando 

entunces de centros de capacitación y no de centros de educación, de formación, 

de investigación, y de cultura. 

En la medida que un país aumenta sus conocimientos e información 

aplicados en tecnología, más avanzada será su economía, y será más avanzada 

porque se empezarán él. transformar los medios de producción, esto desde b 

visión de la globalización, de ahí la importancia que se le confiere él. la 

universidad como generadora de conocimientos. Al respecto Salvador Malo 

comenta: "la productividad es consecuencia de la generación de conocimientos 

y de su aplicación; por ello cambia la actividad económic<I, mientras se 

221 5chullz Theodore, "Inversión en capital humano", en Caslai'lo Guadalupe (Comf).), Plnm:nciÓI/ 
AOld¿lIIiCrl. A!1/olugia lI11fl1l11/t)I"I/III':IÚIl d(! IIro!c';Or(!s, México: Porrúil, 19S5, p 2. 
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desploma el empleo agrícola y el de las actividades extractivas".222 Ante estas 

ideas se observa que se pasa de "una propuesta de universidad orientada a la 

enseñanza y a la transmisión de la cultura (como la que presentaba Ortega) a 

una idea de la universidad como institución volcada hacia la investigación, la 

tecnología y la colaboración con el sistema productivo" .223 

Las nuevas orientaciones del mercado y la apertura de la economía a 

otros países, provocaron que se impulsarán con mayor fuerza, políticas 

educativas en la universidad; una de ellas, la evaluación a docentes y alumnos. 

Con dicha politica se enfatiza la asociación de la evaluación con el 

financiamiento; se introducen ciertas bases de competitividad y productividad 

para considerar la calidad de la universidad e interviene el sector privado en el 

financiamiento; se promueve un nuevo sistema de acreditación de 

C0I111CÍl11ll'IÜO;; \. se l'st<lbkcc un.) Comisión N<lcioll,11 CllCdl"gZldZl de ddÍnir 

patrones de excelencia, entre otros aspectos. 22"¡ 

La UNAM ha llevado a cabo distintos proyectos para atraer la atención 

del sector público y privado, un ejemplo son las prácticas profesionales junto 

con el programa escuela-empresa que se aplica en algunas facultades. Para el 

desarrollo tecnológico, fue creado el Centro para la Innovación Tecnológica, y el 

Centro de Tecnología Electrónica e Informática. En cuanto al sector privado, que 

también ha creado proyectos para poder intervenir en los aspectos 

universitarios, están las asociaciones y patronatos en los que participan cx

alumnos; como Fundación UNAM, en la que participan varios agentes 

importantes del sector privado nacional. 225 

~!2 tvldlo Salvador, "Clob¡dizdCióll, l'mpleo y educación", en Solana Fernando (Comp.), EdllCacitíll. 
produdivulm/ y ¡;JJlpil:o, México: Limusil, 1998, p. 105 
~.!.l Quintanilla Miguel A., Op. ei/., p. 124. 
~2·1 Didriksson AxcL (Coord.), EscelJllrios de 111 edllcaóólI superior al 2005, México: CESU-UNAM, 
1998, p. 120. 
m //1[(/CIII, p. 124 



132 

En tal sentido, se puede afirmar de desde inicios de la década de los años 

noventa, la universidad ha cstablecido nuevos estilos de relación con la 

empresa, lo que trae beneficios a la productividad del país. Dicha relación se ha 

difundido y promovido por ANUlES, la cual ha tenido reuniones regionales 

desde 1994 con el fin de tratar diversos temas, como el de la relación entre 

universidad-empresa.22ó 

Esta correspondencia proyecta ciertas interrogantes, que en cierta forma 

se transforman en una problemática, ¿en qué medida la universidad está 

dispuesta a subordinarse a la situación comercial del país, y por [o tanto ~ seguir 

políticas surgidas de las necesidades de la productividad?, ¿la univcrsid<ld debe 

crear algunas barreras para el sector privado?, y ¿hasta 4ue punto debe influir 

cn su proyecto de desmrollo? Est<l situ<lción que envuelve a la universidad, le 

!l1\'lt<l el rl..:plclnlL'cH sus fines y los inten.'ses a los qUL' esti.i respondiendo; sin 

olvidar los retos y necesidades de la sociedad. 

Gobierno 

En este apartado se aspira tener una aproximación al tema de gobierno, 

es una materia compleja en la que se entrelazan la política y la administración. 

"Mientras por un lado los términos administración, gestión y dirección, remiten 

de manera general -aunque no exclusiva- los contenidos de orden técnico e 

instrul11Cnt,llljllL' ticllen lugar en el ,'llnbito dccision,d de 1,11lniversid,ld, ~)or otro 

laJo, el término política -entendido en un sentido amplio- hace referencia a las 

negociaciones y compromisos que se establecen entre los grupos de interés de la 

universidad".217 

2261/J¡d,p.121. 
!l7 C,sJ.llova C. ¡'¡lI~O, "Administraci{m y !~()bierno universitario", en U¡¡il'crsidadcs, No. 10, julio
dicll~lllbrl!, J!J!)5, p. 21. 
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El estudio del tema de gobierno de 1a universidad no ha sido tan 

explorado, pero quienes se dedican a su análisis, afirman que es vital que las 

estructuras de gobierno sean recreadas y replanteadas, porque se percibe que a 

las figuras unipersonales se les concede mayores facultades que íl los órganos 

colegiados, además, se carecen de mecanismos que evalúen a quienes tienen un 

cargo de mayor jerarquía dentro de la universidad, y de esta manera, la 

participación de la comunidad no es relevante ni efectiva en la construcción de 

proyectos, ni en la toma de decisiones. 228 Se observa una ".. inadecuación de 

ciertas formas o aspectos del gobierno y administración, de la dirección y 

plancación de la institución académica".229 

La falta de visión que tienen las autoridades universitarias para consigo 

mismas, no hace sino reafirm<lr la burncratización de sus estructuras. Es 

fundamental inicinl" a la bre\'edad posible su discusión y los repbntei1l1lientos 

necesarios para contribuir a un mejor desarrollo y armonía en In comunidad 

universitaria. 

Existen personas que niegan rotundamente los cambios que proponen las 

autoridades (que sustentan cierto poder); esaS ideologías permean las 

facultades, pro:,ocan la pluralidad -otros la llamarían división- de la 

univcrsid<ld. La universidad no se esc<lpa de la influencia de los "intereses y 

políticas exteriores que se infiltran en el debate y la solución de sus problemas 

especificos yen el desenlace de sus connict(l~".~·\(l 

Lo anterior se aprecia en el problema que la universidad enfrentó, el 

conflicto más extenuante que ha tenido a lo largo de su historia (abril 1999-

febrero 2000). El principal detonador de l<l huelga, fU{~ sin duda, los c<lmbios que 

illI Casanova C. Hugo, "Tendencias de la universidi"ld .. ", p. 11. 
22q Ki"lpl<lll Marcos, Ullivcrsidn¡f Mlcim1lJ1 ... , p. 56. 
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pretendió implementar el ex-rector Francisco Barnés de Castro en el Reglamento 

General de Pagos. Dentro de esta problemática se conjugan diversos factores 

que determinaron su prolongación, los cuales 110 se analizarán en este momento, 

simplemente se enfatiza la existencia de problemáticas en el gobierno y 

administración de la universidad,'y yue son altnmcntc visibles. 

Bajo tal perspectiva, en la universidad s6lo queda una auténtica falta de 

consenso y un diálogo inerte. No se puede negar que por la "falta de legitimidad 

y la ausencia de liderazgo y proyecto académico de la autoridad universitaria en 

las últimas dos décadas, han conducido a un intenso proceso de burocratización 

que ha supeditado la vida académica a la lógica política y administrativa de una 

inmensa capa de funcionarios y burócrntas con intereses particulares ... casi 

siempre incompatibles con [os fines de la UNAM" .211 

Mecanismos de control gubernamental 

Entre el Estado y la Universidad se van gestando distintas relaciones, 

porque se impregnan políticas educ.1tivas (on el fin de intensificar b autoridad 

gubernamental. Es posible suponer entonces, que si bien el Estado otorga 

financiamiento a la universidad, ésta se subordine a ciertos fines. Ante esto, 

surgen cuestionamientos como ¿hasta dónde se encuentra la autonomía de la 

universidad, qué límites tiene?, ¿en qué forma la universidad se encuentra a la 

merced de los mecanismos de cOlltrul guher11aJl1ellt;ll? 

Por lo general, se hace rcfiercncia a la autonomía de la universidad como 

la no interferencia del Estado en los asuntos internos, pero habría que tener 

cuidado p<lr<l que no se est<1bk:zc.lIl "forlll<1S de gobierno personalistas y 

::J(l ¡"idclIl, p. 58. 
211 ¡\Lntincz dd!,l R. S,dVildor; Ordorika S. Imanu!, (JI' el!. 1'. t:~. 
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mecanismos burocráticos de control de estudiantes y profesores" ,2.12 bajo el 

supuesto de una autonomía. Sin embargo, Levy sostiene que la relación entre la 

universidad y el gobierno se caracteriza por una dependencia mutua. La 

universidad se apoya en el gobierno fundamentalmente en aspectos financieros, 

mientras que el gobierno necesita de la universidad para reforzar su 

legitimidad, evitar desórdenes y lograr cicrto apoyo político, además de la 

formación de profesionistas que se insertarán en el mercado laboral y el 

desarrollo en la investigación científica y tecnológica" .213 

Dichos mecanismos, "bajo principios de racionalidad técnica (Habermas 

1989) someten a la universidad ante un mayor control del Estado, se tornan en 

problemáticas que atender por los grupos que reaccionan en contra de dichos 

mectlnismns. Así, de untl rch1tiv<1 independenci<l ílcadémica y éldministr<ltivil, 1<1 

universÍLbd pélSél él depelldC'r ell Ull tnélyur grado de 1 .. 1--; dll1,I!I\!l: .. I:-

gubernamentales" .2).1 Al respecto Levy opina que las relaciones entre el 

gobierno y las universidades son, más de acomodamiento, negociación y 

entendimiento mutuo, que de tensiones y conf1ictos continuos.235 

Con la crisis financiera de los ochenta, "la nueva racionalidad 

gubernamental se sustenta de manera primordial en los principios hegemónicos 

del neoliberalismo econÓmico".216 En este escenario, se consolida la pl<1neación, 

ésta intentará responder a la problemática de la cobertura y actuará como 

m Desde la perspectiva de Levy son tres los aspectos básicos que se toman en cuenta para poder 
hablar de autonomía. 1) Designación. Lo que incluye contratación, promoción y despido de 
profesores, así como la selección y cese de autoridades y personal administrativo. 2) Académico. 
Este punto incluye la capacidad que la universidad tiene para seleccionar a sus estudiantes, 
diseñar sus curricula, establecer los requisitos para obtener los grados académicos, y para fijar el 
iimbito y la extensión de la libertad académica. 3) Financiero. Dependencia financiera del 
subsidio del Estado. Le,,}' D., llllillerslllnd y Golllemo el! MJ.\lco. LI ¡lII/(JI!()/IIill en 1111 ~1~te"lII 

I/lItodlario, México: Fondo de Cultura Económica, "1980, pp. [3- [-l. 

2."\\ Ibídem, p. 147. 
2'-1 Casanova C. Hugo, "Tendencias de la universidild .. ", p. 5. 
2.'5 Levy D., Op. Cit., p. 15 
2."\(, Casanova C. Hugo, El golllefl/o de In II/uvas/dl/d ... , p. 6·1. 
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medida para racionalizar los fondos monetarios destinados al sistema 

universitario. Bajo esta perspectiva de controlar la in\'ersión, se instituyen 

mecanismos como la evaluación, la cual, justifica las tareas en el recorte 

presupuestal para la educación superior y el control de los recursos humanos 

utilizados en la producción. Por ello, el Estado pondrá mas atención en los 

productos obtenidos de la educación que en los procesos que puedan 

fortalcccrla.2."\7 Dichos mecanismos "han pasado a representar una' parte 

sustantiva de la política educativa superior y del quehacer universitario",2JII 

Será trascendental considerar cómo se evalúa a los alumnos en la UNAM, 

quiénes proponen los parámetros y cuáles son éstos, C(ln qué fin se está 

evaluando, qué se hace con los resultados, qué repercusiones se tiene, a yuiénes 

les afecta o beneficia la evaluación. Estas inquietudes son parte de lo que se 

abordará a continuación. 

2. La evaluación de estudiantes en la UNAM 

EVlIluaciólI en ('ciJ/te tillOS de gestióll 

Es relevante para este trabajo destacar, cuales han sido los programas y 

proyectos de evaluación propuestos desde el periodo de Octavio Rivero hasta el 

segundo año de gestión de Francisco Barnés de C1~tro, f1ur ser éstos 

trascendentes para la universidad. 

En el rectorado del Dr. Octavio Rivero (81-84), surge el programa: 

MejoralJl/cllla de /l/étodos ne eIIS('/laIlZIl !I (,PIII/llle/ólI ¡}(1m JI) .ll¡"//OIlIIll"O, el1 l!ste se 

plantean cursos sobre métodos de enseñanza y evaluación, se analizan los 

217 idCIII. 
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abmcL'S y limitaciones que tienen estos métodos; se promueve la utilización de 

distintos tipos de evaluación en el curso, el uso del audiovisual como apoyo al 

proceso enseñanza-a prcndizajc; y se propicia la utilización de sistemas 

computarizados en grupos numcrosos.219 Es pertinente resaltar que en adelante, 

en nin8uno de los periodos siguientes, se instaura un programa especialmente 

dedicado a impulsar estudios en materia didáctica, que es básica y fundamental 

en todo proceso para mejorar la formación de los alumnos. 

En el periodo que conduce el Dr. Jorge Carpizo (85-88), no se trabajan 

proyectos de interés en materia de evaluación dentro de la institución, pero si se 

ofrece los resultados de una evaluación a la universidad realizada por este 

Rector, titulado: Fortaleza y Debilidad de la UNAM, para ofrecer soluciones a las 

problemáticas que se detectaron en dicho estudio. Entre los aspectos que se 

consideraron como deficientes, sobresalen: calific<1ciones menores a seis, baja 

eficiencia terminal, demasiada burocracia en el trabajo de planeación y 

evaluación, repetición en exámenes extra-ordinarios, poco trabajo en nuevos 

métodos pcdagógicos.1'¡o 

Por las condiciones en que se encontraba la universidad en los ochenta, se 

buscaron alternativas que resolvieran problemáticas. Así, las propuestas fueron, 

entre otras: el pase reglamentado reservado a los alumnos con calificación de 

ocho ó más que terminen sus estudios en tres años. Una sola vuelta de exámenes 

ordinarios, se adoptaría la calificación numérica para la evaluación de 

conocimientos. Se pondría un límite de materias reprobadas para continuar en 

la universidad, se fomentaría el material de autoaprendizaje y autoevaluación. 

SI.> incrementarían las cuotas en especialización, maestría. doctorado, y en el 

!."\,~ Casanova C. Hugo, "Tendencias de la universidad .. ", p. 10. 
1..\9 UNAM, Informe Universidad Naciollal AutÓIlOllla de México 1981, México: UNAM-Dirección 
GCIH:r.11 dc Estudios Administrativos, 1981. p. 76. 
~lU Cilrplzo Jorge, Fortale:1l y Debi/idn,¡ ellla UNAM, México: UNAM, 1986, pp. 9-32. 
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pago de los exámenes extraordinarios, examen médico, y expedición de 

certificados. 241 

Ante estas reformas, surge el movimiento estudiantil, con él b huelga, y 

posteriormente el Congreso en el que se abordarían diversos temas en torno a 

las reformas de la universidad y la necesidad de su transformación. El Congreso 

se llevó a cabo del 14 de mayo al S de junio de 1990, ya con el Doctor Sarukhán 

como nuevo rector de la universidad, el cual estaría los dos siguientes periodos 

(1989-1992 y! 993-1996). 

Se puede afirmar que en el transcurso de este tiempo, el aspecto de la 

evaluación se va consolidando en distintos ámbitos de la comunidad, por medio 

de todos los programas que se instauran para otorgar estímulos, distinciones, o 

becas, sobre todo en el área del personal académico, 1ll,1S l¡Ue en el alumnado. 

En el año de 1991, existe la preocupación de una formación integral, se 

inician programas en torno a los estudiantes, como el Progréll11a Jóvenes hacia la 

Investigación, y el Programa de Alta Exigencia AC<1démica, teniendo una 

evaluación sobre el logro de metas y objetivos.242 

En el año de 1997 con el rectorado de Francisco Barnés de Castro, es 

importante destacar que la Secretaría de Asuntos Estudiantiles emprendió 

<1cciones en tres áreas: la formación integral; servicios y apoyos a estudiantes; y 

vinculación con egresados. En cuanto a servicios y apoyos a estudiantes, se 

puntualiza la atención a alumnos de bajo rendimiento y la impartición de 

talleres sobre estrategias de aprendizaje. Esto es relevante en la medida de que 

W Carpizo Jorge, Doculllcntos prcsClltados allle el H. Consejo Ulliversiftlrio, cOI/lllotivo de los cambios a 
la u/liversidad, México: UNAM, 1986. pp. 9-10. 
!H UNAI\.-f. I/lforllle UNAM 1991, l\·léxico: UNAM-Dirección Ceneral de !'ublic.1Ciones, 1991. PI' 
18-[9. 



139 

no se trata s6lo de excluir a los alumnos por no acreditar las evaluaciones, sino 

de promover que los estudiantes alcancen el nivel académico que se les solicita. 

En estas dos décadas se reafirma la importancia de la formación de 

profcsionistas por la incidencia que tiene en el desmrollo social y económico del 

país. Por ello, se fomentan proyectos con los que se crean y consolidan vinculas 

significativos con la sociedad, se inician trabajos para dar respuesta a retos 

científicos y tecnológicos que impulsen el crecimiento económico, y se crea un 

prngrama de seguimiento de cgresados. 

Sistcmas dc evaluación de estlldiantes 

En b UNA M -como es sabido- existe gran demanda para ingresar al 

bachillerato y a la licenciatura. En tal sentido, el énfasis de sus sistemas de 

evaluación están puestos en los mecanismos de ingreso a la institución, es decir, 

se privilegia la evaluación como instrumento de selección más que como un 

proceso formativo o sumativo. En esta lógica, se destaca como sistemas de 

evaluación de estudiantes: a) Concurso de selección, bachillerato y licenciatura, 

b) Acreditación escolar; Examen profesional y de grado. 

Concurso de selección 

Dado el crecimiento de la población estudiantil, se proponen mecanismos 

racionales en beneficio de los aspirantes en bachillerato y licenciatura. En 1962 

.se establece un examen para el ingreso a la licenciatura, y en 1964 pma el 

bachi!!erato.2~:' 

¡'¡j Díaz Barriga Ángel, "Presentación tema CENEVAL", en Doc/I1!1cllto ¡l/tCrlJO del CC/ltro de 

E.~llIdws solm~ /11 Ulliucrsi¡/n¡/, p. 1. 
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La demanda para ingresar a la UNAM rebasó la oferta educativa, razón 

que originó la conformación de movimientos de rechazados. Ante tales 

advenimientos, se buscó una solución para un problema socia! de esta 

magnitud. Se realizaron sesiones en el Consejo Universitario en las que se 

discutía la admisión de los alumnos. 

En el mismo sentido, las autoridades gubc:rnamentales buscaban 

alternativas para que los aspirantes a la educación media superior tuvieran un 

lugar. Corno respuesta se integró la Comisión Metropolitana de Instituciones 

Públicas de Educación Media Superior (COMIPEMS). En dicha Comisión se 

organizó la aplicación del Examen Único, confiriendo esta responsabilidad al 

CENEVAL.m 

El pasado conflicto en la UNAM, orilló a la universidad a suspender las 

relaciones con el CENEV AL, por lo que ahora aplicará su propio examen. La 

universidad solicitó a la COMIPEMS reconocer los resultados de las personas 

que fueran rechazadas para que se les asignará un lugar cn otra institución 

media su perior. 2~5 

En cuanto a la selección de estudiantes para ingresar a la licenciatura, la 

UNAM siempre ha establecido dependencias encargadas de rcvisar los 

. . 
•. ,.'-."" .... ,,,,.,. l"'~ .. ,- .. ,- •• ~", ¡lL<--·'--,¡¡ 

•• ¡~ ¡,,'~·¡¡IUdI..H:.:> 

cognoscitivas en el examen; se calibran reactivos con el fin de seleccionar a los 

estudiantes con mejor desempeño. 

¡" {bíd~l!I, p. 4. 
H' l/,id, p. 7. 
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En -1996, In Comisión de Trabajo Académico del Consejo Universitélrio 

sobre el Ingreso a la UNAM, presenta un informe el 4 de julio. En éste se 

describe la diferencia que existe entre los dos mecanismos de ingreso, por un 

lado el examen de selección, y por otro, el "pase reglnfficntado", se expresa la 

inequidad y las limitaciones que surgen por la falta de equivalencia académica 

entre los dos procedimientosJ46 Así, se plantean reformas en los reglamentos 

General de Inscripciones y General de Exámenes. 

La Comisión sugiere entre otros aspectos: a) Revisar y normar el "pase 

reglamentado" con base en criterios académicos; b) Colaborar con otras 

instituciones o asociaciones académicas en relación a la instrumentación de los 

exámenes, siempre y cuando se respeten las normas y criterios académicos; e) 

Establecer un programa permanente de análisis y evaluación de los exámenes de 

selección, que permita validar y perfeccionar su calidad en función de los 

resultados; y d) Mantener informada a la sociedad sobre el proceso, mecanismos 

y resultados de la selección y el ingreso, así como el cupo disponible en los ciclos 

escolares. 247 

Desde la perspectiva de las autoridades, se contempla la igualdad de 

exigencia académica tanto para los que presentan el examen de selección como 

para los estudiantes que ingresan por el "pase reglamentado", de esta manera, 

se 50licitn a todos los aSpir¡llltes (lht('ll\~(\n 1111 pr(1medio mínimo de "idf' PI1 pI 

';', ' . 

concerniente al tiempo que el estudiante posee para terminar sus estudios, 

proponiendo cuatrO años como máximo para conduir.248 

~~b "Informe de la Comisión de Trabiljo Acad¡;mico del Con~ejo Universitario sobre el in¡,;reso a la 
UNAM", en GaceJa UNAN], 1) de julio de 1996. p. XII 
:n Ibídem, p. XIII. 
l-lS Conferencia de prensa ofrecida por el Ing. José Manuel Covarrubias, presidente de la 
Comisión de Trabajo Académico del Consejo Universitario y Director de la Facultad de 
Ingeniería, yel Dr. Rafael Pérez P,\scuaL Director de la Facultad de Ciencias. Realizi1da el 26 de: 
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Estos aspectos son defendidos con ciertos argumentos como: 

"reglamentar el ingreso subirá el nivel de estudios", el rector Francisco Barnés lo 

sostiene si se cumple con el promedio mínimo y el tiempo .limitado para 

concluir. Precisa que de ser así, primero, un 75% de los estudiantes que egrcsan 

del bachillerato de la UNAM, tendrían acceso a la licenciatura, el 16 Ó 17% 

presentarían el examen de admisión, y el 8% restante (2 mil alumnos 

aproximadamente) no podrían acceder a la licenciatura, consecuencia de su bajo 

promedio y por terminar sus estudios en más de cuatro años. En segundo lugar, 

-afirma el rcctor- con estas disposiciones se estimula a cumplir las obligaciones 

académicas con un buen descmpeño. 249 

Otra idea que se suma a defender tal disposición, es la discriminación a 

los "fósiles" de la universidad. Aquellos que tardan cuatro años o más en 

concluir el bachillerato, impiden que más estudiantes ingresen a la universidad, 

esto lo asegura el Ing. José Manuel Covarrubias, presidente de la Comisión de 

Trabajo Académico del Consejo Universitario. Explica: "Podríamos admitir mas 

estudiantes en el bachillerato si hubiera mayor eficiencia, pues los fósiles hacen 

uso de toda una infraestructura que no aprovechan". También indicó que 

entonces, tendrían una mejor oportunidad los alumnos que terminen sus 

estudios en tres años. 25ü 

Acreditación escolar. Examen profesional y de grado 

En la Universidad Nacional los encargados de evaluar a los estudiantes 

son los profesores. En cada curso, en cada taller o laboratorio, en cada materia, 

es el profesor quien establece los parámetros o los lineamientos a seguir para 

mayo de 1997. 
249 "Reglamentar ingreso subirá nivel de estudio" por Cynthia Rodríguez, en el diario Reforma, 28 
mayo 1997, p. 38. 
250 "Saturan los fósiles a la UNAI\I", por Cynthia Rodríguez en el diario Reforllln, 27 mayo de 
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evaluar. El ... iocentc, desde su perspectiva, elige de las distintas pruebas el mejor 

instrumento de evaluación parn verificar el aprendizaje de sus alumnos. En 

otras instituciones l<l administración asume esta evaluación con la aplicación de 

los exámenes departamentales. 

Es preciso indicar que 1<1 evalu<lción de los alumnos se encuentra regido 

por el Reglamento General de Exámenes, en éste son señalados los objetivos que 

persiguen los exámenes en la universidad. Fundamentalmente para la 

licenciatura se pretende que el estudiante conozca el grado de capacitación que 

ha adquirido, así como tener elementos para evaluar la eficacia de la enseñanza 

y el aprendizaje, y mediante las calificaciones obtenidas dar testimonio de la 

capacitación del estudiante.El Además, se encuentran todas las disposiciones 

relacionadas al calendario, los tipos de exámenes, las notas. revisión de examen, 

exámenes ordinarios, extraordinmios, profcsion<l!es y de grado. 

Cabe mencionar, que en 1997 se presentó una modificación al Reglamento 

General de Exámenes, consistía en adoptar un sistema numérico para 

representar las calificaciones. Se busca una mejor organización en 1<1 

administración escolar, llevando el control de sólo datos numéricos en vez de 

asignar letras y después realizar promedios en diversas ocasiones. 252 

En cuanto a los exámenes profesionales y de grado, el objetivo consiste en 

valorar los conocimientos generales del sustcnt<lnte en su carrera o especialidad 

y que éste demuestre su capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos y 

los criterios profesionales que posee.253 

1997,3B. 
251 UNAM, "Reglamento General de Exámenes", en Legis/ación Ulliversilllria, México: UNAl\1-
Dirección General de Estudios de Legislación Universitaria, 1995. p. 295. 
252 Diaz Barriga Ángel. "Las reformas a los Reglamentos General de Inscripciones y General de 
Exámenes. Reformas de 1997". DOCl/lI1ellt(l iulemo del Centro dt, Estlldios sobre /a Universidad. p. 1. 
~5,' UNAM, "Reglamento Gencf,11 de Exámenes" en Legls/aC/(ín lIlIiversitllrll1 ... , p. 299. 
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Instancias eVjl/uadaras 

Considerando las dos décJdas anteriores, en 1981 surge el Ce/ltro 

Lllliversitario de Irmeslignción, Exámenes y Certificación de colloci11liClltOS, el cual se 

encargaba de elaborar los exámenes de ingreso al bachillerato y a la licenciatura, 

y de dar ast.;sorías a otras instituciones para su elaboración. En 1989 aparece la 

Dirección Gel/eral de PlnJlcncióll, Evalllación y Proyectos Académicos, ésta tenía a su 

cargo revisar y emitir opinión técnica sobre los proyectos de creación y 

modificación dc planes y programas de estudio que presentaban las 

depcndencius, también se encargaba de llevar a cabo un sistema de información 

estadistica y la publicación de una agenda estadística. 254 

En 1993 se crea la Dirección General de Estadística y Sistemas de II/formación 

Institllcionales; en ciertiJ fonniJ, este nombre está más iJcordc con la función que 

tenía a cargo la antigua Dirección. Después, el 6 de febrero de 1997, bajo la 

responsabilidad de la Secretaría de Planeación se crea la OircccióH CC/lcral de 

Evnlllación Educativa, es destinada para asesorar, apoyar y proponer a las 

entidades académicas, métodos y procedimientos para satisfacer sus 

necesidades de evaluación con el objeto de mejorar el proceso educativo.25s En 

marzo de 2000 cambia su adscripción, ubicándose en la Secretaría GeneraL 

Es importante mostrar las funciones que la Dirección General de 

Evalunción Educativa tiene a su cargo256: 

• Desarrollar los estudios y los programas de evaluación educativa, sus 

criterios, mecanismos e instrumentos. 

25-1 UNA M, ¡/I¡orme UNAM 1989, México: UNAM, 1990, pp. 129.131. 
25S UNAM, Memoria 1997, México: UNA M-Dirección General de Est,ldística y Sistemas de 
Información Institucionales, 1998, p. -1039. 
2!""'-, TOr11ildo de la páginil dc Id UNAM. lí'WW. eUllllll1ció¡¡. ¡1IIr11/¡.lIu!rllisitíll.Ii!!11 
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• Apoyar a las dependencias de la universidad en el desarrollo y aplicación 

de procesos e instrumentos de cval uación. 

• Proponer y generar materiales de apoyo en materia de evaluación 

cducntiva que beneficien el yuchaccr de los subsistemas, entidades y 

dependencias. 

• Suministrar a las instancias que la rectoría determine, los resultados de 

los estudios realizados para afinar, ajustar y mejorar los programas y 

estrategias de evaluación. 

• Identificar necesidades a raíz de una interacción con entidades 

universitarias, e impulsar procesos y programas de evaluación y de 

desarrollo educativo particulares. 

• Participar con instituciones y organismos nacionales e internacionales 

afines en la discusión, revisión y desarrollo de sistemas y métodos de 

evaluación y de desarrollo educativo. 

• Difundir las experiencias de evaluación y desarrollo educativo realizadas 

enIa UNAM. 

La información a la que se tiene acceso de esta Dirección es reducida. No 

obstante, es importante por las tareas que desempeña, ya que aborda aspectos 

básicos, como la producción de materiales de apoyo en la evaluación educativa, 

y el desarrollo de programas y mecanismos de evaluación, cuestiones que son 

imprescindibles para buscar mejorar el sistema universitario. 
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Es pertinente scilalar que los centros que se crearon en las ~ltimas dos 

déc<ldas en materia de evaluación de estudiantes comprenden principalmente: la 

el<1horación de exámenes de ingreso al bachillerato ya la licenciatura; asesorias a 

otras instituciones para la elaboración de dichos exámenes; estudios para 

valor<1f los niveles académicos de los aspirantes; gUíélS para el examen de 

selección; y en 105 últimos ailas la realización de una agenda estadística. 

3. Acerca de la evaluación: ventajas y desventajas 

La evaluación es un proceso que necesariamente se contempla en las 

acciones que se emprenden en cualquier proyecto académico o empresarial. 

Dicha evaluación será asociada a distintos aspectos, de acuerdo a los actores que 

la promuevan. Así, es posiblc que para las autoridades gubernamentalcs y 

universitarias la evaluación tenga un sentido distinto a la de los profesores y 

alumnos. Por esta razón, se ha considerado plantear estas visiones que se tienen 

de la evaluación y que emergen en conexión con las personas y entidades 

encargas de dicha tarea, en las cuales también resaltan algunos aciertos y 

desaciertos que se encuentran en la práctica de la evaluación, y específicamente 

en la evaluación de alumnos. Posteriormente se indicarán algunas propuestas 

que surgen en torno a este tema. 

Allforidadcs guberllamelltales 

Con la política educativa de los noventa, la evaluación comienza a 

visualizarse, desde las autoridades gubernamentales, como una buena medida 

de regulación. Ya el Estado no será el respnns<lble directo de la educación 

superior, pero si tendrá cuidado con el financiamiento que otorgue a las 

instituciones y con los proyectos que promueva, ya que en cuanto él ".. las 
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asignaciones financieras a las instituciones, se abandonó el antiguo esquema 

incrcmcntalista, el que ha sido por un procedimiento selectivo de apoyo a 

proyectos específicos presentados por cada universidad" .257 En este caso, la 

evaluación se asocia más al control y a calidad, que a cualquier otra C05a. 258 La 

evaluación se traduce en desvcnti"lja cuando la prioridad en la educación 

superior es racionalizar los recursos, más que impulsar cambios sustanciales 

para aumentar la calidad. 

Este interés del gobierno en la evaluación que fue plasmado en el 

Programa de Desarrollo Educativo (rOE), se va concretando. De esta manera, se 

fortalece el Sistema Nacional de Evaluación, se buscan mecanismos para conocer 

la calidad de los resultados del proceso enseñanza-aprendizaje y de la 

investigación. Se inicia la aplicación de exámenes estandarizados de ingreso y 

egreso basados en las competencias indispensables. Se utiliza la evaluación para 

tener indicadores para la racionalización de los recursos, entre otros aspectos. 

Pero también quedan inconclusas algunas otras propuestas, o por lo 

menos no destacan los cambios producidos, como por ejemplo: los esfuerzos 

para propiciar la igualdad de oportunidades en los procesos de selección; el 

incremento en la información acerca del examen y de la evaluación que se 

realiza; la concreción de las estrategias que mejoran las competencias de los 

estudiantes en español, las ciencias, las matemáticas, la lógica, las lenguas 

extranjeras y la informática; el apoyo a los estudiantes de bajos recursos y alto 

257 Brunner José J. (Coord.), EducaciólI superior ell América LlZtilla: Ulla agCfldn de problemas, políticas 
y debates en el ZlllIbral del allO 2000 . Trabajo filial del "Proyecto Ite políticas comparadas de educación 
superior", Buenos Aires: CEDES, 1994, p. 35. 
2S8 "las políticas públicas fundan muchas de sus acciones en la evaluación, entonces la evaluación 
aparece con un carácter muy normativo y de orientación de las acciones, y otra cosa que es muy 
importante es que es asociada a dinero, al principio muchos autores rechazan el uso de Ii! 
evaluación mediada por el dinero porque es muy frecuente que se preste a vicios y a 
perversiones, es decir, a que no cumpla su labor fundamental, entonces, digamos que a partir de 
[os noventa se ha comenzado a hacer evaluación pero muy dirigida desde las autoridades". 
Entrevista a[ Dr. McHio Rued,l. Investigador Titular del Centro de Estudios sobre la Universidad 
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desempeño aC<1démico y el Sistema Nacional de Becas; y el esmero para mejorar 

bs experiencias de aprendizaje para los estudiantes y que se vinculen con su 

jmbito profesional. 

Un inconveniente que se origina con la cvalu<1ción, son todos aquellos 

proyectos, progrélmas o tareas que !lO se Illodificnn una vez que se han 

detectado los elementos que deben renovarse, quitarse o cambiarse en las 

instituciones, o en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

Allforidades 1l11iversifarins 

En la mayoría de las universidades no se ha establecido aún cierta 

normatividad en la evaluación de alumnos ni en cuanto a la evaluación en 

general, sin embargo, esto no quiere decir que no se realicen esfuerzos por 

seguir fomentando esta cultura de la evaluación tan promovida desde el 

gobierno. 

En la Máxima Casa no se cuenta con algún departamento que se encargue 

de apoyar y asesorar a las instituciones y especialmente a los docentes de 

manera real y concreta. Existe la Dirección General de Evaluación Educativa, 

que en teoría se encarga de ello, pero lo que más realiza esta dirección sun 

estudios, los cuales llegan a identificar ciertas habilidades con las que cuentan 

los estudiantes al ingresar a la Universidad, entre otros aspect<?s.2.5<J 

(CESU), 22 agosto del 2000. 
259 "La Dirección General de Evaluación Educativa lo que hace, es estudios de evaluación, no es 
una normativa de evaluación ... si tu ves lo que publica la Dirección General ... entraría en esto 
que llamamos evaluación di<lgnóstica ... ". Entrevista al Dr. Ángel Díaz Barriga, Director del 
Centro de Estudios 50bre la Ul1iversid¡ld (CESU), 25 de agosto del 200n 
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Las autoridades universitarias visualizan la evaluación como el medio 

que debe impuls<lr la competitividad entre estudiantes, est<1blccer la 

congruencia entre resultados y objetivos, dar cuenta del grado de 

aprovechamiento. y otorgar títulos. Su concepción está cstrcc!l<tl11cntc ligada a la 

selección de estudiantes y n la toma de decisiones. 

Dichas autoridades también tienen presente los hechos y tendencias 

global izado ras, así, buscarán que las instituciones que dirigen sean llamadas de 

calidad, término contemplado como esa consistencia en el producto basándose 

en la teoría del capital humano. De esta manera, los egresados son considerados 

productos, los cuales deberán estar bien preparados para responder al mercado 

laboral. 

Ante esta idea, por supuesto que a las autoridades les interesa la 

evaluación de sus alumnos, ya que se ha tomado como un medio confiable que 

refleja la calidad. Pero este trabajo sostiene que, la evaluación no es suficiente 

para acrecentar la calidad, ya que el contexto institucional tiene implicaciones 

significa tivas. 260 

Profesores y Alumnos 

La evaluación tratada desde la perspectiva de los docentes y los 

estudiantes, se relaciona más con aspc..'Ctos didácticos, no ilsí cuando se habla de 

las instituciones gubernamentales o las autoridades universitarias, en donde 

resaltan más las políticas y estrategias. 

260 "antes de enfocarnos a los alumnos habría que hablar de la institución, de los programas, de 
la calidad de los profesores, de la calidad de las condiciones, y después hablar de la calidad de 
los estudi'lIltes". Entrevista al Dr. Mario Rueda, Investigador TituléH del Centro de Estudios 
SObH!];\ Universidad (CESU), 22 ,¡gosto del 2000. 
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LZI facultad que posee el profesor par<1 evaluar a sus alumnos tiene 

distintas riquezas, una de ellas es que conociendo a sus alumnos y estando más 

cerca de ellos, puede orientarlos y buscar que mejoren su rendimiento, casi 

practicando el modelo artesanal. No obstante, conllc\'<1 otr(ls aspectos no tZIn 

favorables, como las distancias que se crean de los curricula a la práctica en el 

s<1!ón de clase. Por tal motivo, se contempla cierta ventaja cuando la evaluación 

de alumnos es aplicada por la administración, porque los profesores, 

probablemente, trabajarán más los contenidos.2tíl 

En cuanto a los docentes, se ha cuestionado su preparación para ~jercer 

su profesión en el aub y espcci¡dmentc en el <1Spccto de la evaluación. No se 

sabe demasiado de su formación en didáctica, de los distintos instrumentos que 

utiliza para evaluar, de sus conocimientos para construir las diversas pruebas y 

aplicarlas a los alumnos. Por lo regular, se reflexiona poco sobre estas 

cuestiones. Es preciso aclarar que el aprendizaje de lus alumnos no 

necesariamente depende del tmbajo del profesor,262 influyen otras condiciones y 

circunstancias tanto escolares como personales. 

Para los profesores y los alumnos, la evaluación se práctica para dar 

cuenta del aprendizaje, asignar notas, promover y acreditar. Aún se conserva la 

idea de asociar las calificaciones al saber del estudiante. Pero los números que se 

otorgan son limitan tes y relativos, no obstante las instituciones así lo exigcn.263 

2(,1 "introyectas que los profesores tienen. que trabajar los contenidos, no se deben salir 
demasiado de los contenidos ... en materias básicas debes lograr que los estudiantes tengan un 
mínimo de formación". Entrevista al Dr. Ángel Díaz Barriga, Director del Centro de Estudios 
sobre la Universidad (CESU), 25 agosto del 2000. 
262" cómo el profesor se da cuenta que los estudiantes lograron eso, y eso que lograron qué tanto 
depende de lo que el profesor hizo o no hizo, entonces como verás es Ullil situación bastante 
compleja, que no esta, digamos muy a reflexión, ni muy a conocimiento qué es lo que está 
pasando en los salones universitarios ... ". Entrevista al Dr. Mario Rueda, Investigador Titular del 
Centro de Estudios sobre la Universidad (CESU), 22 agosto del 2000. 
2h3 "el proceso institucional obliga a traducir todo esto además en número ... es un arbitrario que 
se asigna sobre un proceso que camina ... " Entrevista al Dr. Angel Díaz Barriga, Director del 
C!..!l1tro de r::studios .sobre la Universidad (CESU). 25 a~osto del 2000 
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Una de [as pril1cipaks desventajas yUt.! Sl: cncul'nLr~H1 al 11l0!llCIÜO de 

eV<1luar, es la simulación. Cunndo la prioridad es la calificación, la <lcreditación, 

la certificación, no son tan confiables los resultados, puesto que están 

respondiendo a otros intereses y posiblemente no muestren efectivamente los 

avances de los estudiantes o el trabajo de los profesores. 2M 

Parte de los alumnos y los docentes trabajan en sus tareas pensando en 

ciertos controles de la administración, ello hace que estos actores fundamentales 

no lleven a cabo la evaluación por creer en que puede mejorar su calidad, sino 

tan sólo como un compromiso que otorgará certificados valiosos. 265 

Los alumnos, la mayoría de las veces huyen de los exámenes, a pesar de 

ello, cuando tienen que presentarlos se esfuerzan en distintos grados, pero 

algunos se centran en estudiar para obtener una buena nota, y no para dar 

cuenta de su saber y percatarse de aquellos conocimientos que serían 

importantes reafirmar. 266 En este caso, la evaluación se percibe como: 

"una actividad ampliamente rechazada por los alumnos y bastante 

molesta y engorrosa para muchos profesores. Lo que no obsta para que 

encontremos estudiantes que cuando obtienen buenas calificaciones se 

muestren orgullosos por las mismas y que muchos profesores utilicen la 

evaluación, incluso con cierta complacencia, para mantener el orden".2b7 

264 "estudiantes y profesores están tendiendo a reaccionar de una manera simulada ... ". Entrevista 
al Dr. Mario Rueda, Investigador Titular del Centro de Estudios sobre la Universidad (CESU), 22 
agosto del 2000. 
265 "ni los profesores, ni los estudiantes se sienten involucrados.. de alguna manera [la 
evaluación] va adoptando otros roles ... ". Entrevista al Dr. M¡¡rio Rueda, Investigador Titular del 
Centro de Estudios sobre la Universidad (CESU), 22 agosto del 2000. 
2(,(, "ellos nu pueden ver el examen como una oportunidad de ver sus ddicicllLÍas, pues no 
porque lo que ellos quieren tener es la buena calificación, si me explico? Enlonces esto tiene un 
efecto terrible educativo porgue pervierte todo el proceso". Entrevista al Ing. Manuel Pérez 
Rocha, Asesor de la Secretaría de Desarrollo Social, 31 de agosto del 2000. 
~¡'7 Sacristi11l Gimcno J., I'ércz Góml'z A. 1.. OJ!. O/., p. 335. 
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Lo anterior podría transformarse en una ventaja en la medida que los 

alumnos se esfuerzan en mejorar su rendimiento en la institución, cada uno lo 

hanl ue acuerdo a sus capacidades e intereses, pero si es mayor su aprendizaje, 

mayor seril su respuestél en la resolución de problcm<1s que la sociedad le 

plantee a lo largo de su twycctoria IaboraJ.2f>tI 

Cuando se evalúa a los estudiantes y su nivel de rendimiento es bajo, se 

cuestiona, pero no se pone la debida atención a otros aspectos que son 

fundamentales, como pueden ser, el tiempo que llevan sin modificarse los 

planes y programas de estudio, las situaciones de enseñanza, la preparación que 

reciben los docentes de la institución, entre otros aspectos. 2ó':l 

Ante este planteamiento de evaluación y su relación con la calidad, surge 

el cuestiona miento ¿desde qué perspectiva mirar la calidad?, ¿cómo concebir a 

un alumno de calid<1d? Se cuentan con distintos indicadores, los que se h<H1 

considerado relevantes son: 

• Los conocimientos que el estudiante posee de su entorno social, su 

capacidad de participar en él a partir de su experiencia escolar.270 

• La capacidad que tiene el joven para buscar trabajo de manera 

creativa.271 

2bI! "nuestros estudiantes, por lo general no van a tener más recursos que lo que aprendieron y no 
se pueden dar el lujo de piratear o de pasar de manera fraudulenta o tener seudo 
calificaciones ... ". Entrevista al Mtro. Antonio Gago, Director del Centro Nilcionill de EVilluación 
p;¡ra la Educación Supetinr, 29 de agosto dd 2000. 
2(,<1 Entrevista al Dr. Mario Rueda, Investigador TitulM del Centro de Estudios sobre lil 
Universidad (CESU), 22 agosto del 2000. 
270 Entrevista al Dr. Hugo Aboites, Profesor Universidad Autónoma I\letropolitana-Xochimiko, 
22 agosto del 2000. 
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• Hacer propuestas de mejoramiento de las distintas organizaciones 

productivas o sociales, políticas o inclusive rcligiosas. 272 

• Las innovaciones que está generando el joven debido a su cducación.27.\ 

• La manera en que participa de manera activa y positiva en su propio 

proceso de aprcndizaje.274 

• Los elementos y facultades que él tenga, su actitud y disposición hacia el 

estudio. Buen nivel de inteligencia, buen nivel de motivación, disciplina, 

organización de su tiempo, entre otroS. 2iS 

• La capacidad de análisis, síntesis, de abstracción, capacidades de 

pensamiento altamente desarrolladas.276 

• Una cultura básica, entendiendo por tal un panorama amplio de lo que es 

el conocimiento humano, el desarrollo de las disciplinas científicas y 

humanísticas.2n 

• El desarrollo de ciertas actitudes y valores fundamentales para la 

convivencia en una sociedad más justa y democrática.278 

271 Ídem. 
272 Í'{CIII. 

m Ídcm. 
m Entrevi...:;ta al Mtro. Antonio Gago, Director del Centro Nacional de Evaluación para la 
EdllC¡lción Superior, 29 de agosto riel 2000. 
~75 idclII. 
:'0 ElltrL'vi"ti1 di [ng Manuel Pl;rL'Z Rocha, Asesor dL' 1,1 Secretaría de Desarrollo Social. 31 de 
dgOSIO del 2000. 
m Ídc/II_ 
27l! ¡¡km. 



154 

Algl/nas propllestas 

A las circunstancias señaladas con anterioridad, se ha creído pertinente 

indicar algunas propuestas. Se describirán <1Spcctos que necesariamente se 

tienen que abordar en el proceso de evaluación: 

• Crear al interior de las universidades instancias encargadas de realizar 

estudios pedagógicos, especialmente en didáctica, para impulsar 

mecanismos que fortalezcan y den cuenta del proceso cnseñanza

aprendizaje, no centrando toda la atención en los exámenes. 

• Fomentar cursos y talleres de didáctica para los profesorcs.279 Se sabe que 

en el rendimiento de los alumnos intervienen distintos factores que hay 

que tomar en cuenta, pero uno que es primordial, es el trabajo de los 

docentes, ya que éstos pueden promover un aprendizaje significativo en 

los alumnos o simplemente asignar calificaciones. 

• Entablar un contacto más directo y humano con los estudiantes, en la 

medida que esto se logre, se realizará una evaluación más integral, se 

detectarán fallos y se propondrán acciones para mejorar. De esta forma, el 

profesor sabrá lo que el estudiante está necesitando, )' se intentará evitar 

una evaluación asociada a la acreditación.23o 

• Crear un espacio de reflexión en el que los profesores puedan discutir sus 

evaluaciones, la metodología que están utilizando, la manera como ven a 

279 "ir trabajando con [os docentes para que tengan cada vez más una mirada didáctica ... ". 
Entrevista d[ Dr. Ange[ Dí.1Z Barriga, Director del Centro de Estudios sobre la Universidad 
(CESU), 25 agosto del 2000. 
280 Entrevista al Dr. Hugo Aboites, Profesor Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, 
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los nlumnos, los resultados que eslán obteniendo. Y con ello hacer relucir 

lo que está pasando en los cursos, en los salones.2II1 

• Ir dcj;:mdo de lado la idcé1 de que profesor tiene toda la autoridad y poder 

dentro del salón de clase. Profesores y alumn()~ deben tr<1bl"ljar 

conjuntamente en su aprendizaje y también en su evaluación.2s2 

• Abrir un espacio para que los alumnos puedan dar quejas sobre 

injusticias en cuanto a las notas que se les asignan, con un sistema 

reglamentado dentro de las institucioncs. 283 

• Establecer varios indicadores de evaluación para los alumnos que 

cgrcsan. Proponer distintas vías de titulación, evitar que no sea un sólo 

instrumento el que se utilice, promover que sea la propia universidad la 

que instaure sus propios mecanismos, e intentar no acudir a centros 

externos para evaluar a sus estudiantes. 

• Crear una dependencia gubernamental de evaluación con el único fin de 

asesorar a las instituciones en los distintos instrumentos y mecanismos 

para evaluar, así como talleres de didáctica que ayuden a los profesores a 

tener un mejor desempeño, y también ayudar a los alumnos que lo 

soliciten con técnicas y habilidades de estudio. 

22 agosto del 2000. 
281 Ídem. 
282 "que el alumno participe también en el proceso de evaluación, de muchas maneras lo puede 
hacer, por ejemplo, discutiendo con el maestro cuáles van a ser los términos de la evaluación ... ". 
Entrevista al Dr. Hugo Aboites, Profcsor Univcrsidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, 22 
agusto del 2000. 
:lIO "que los alumnos tengan derecho a quejarse y a tener la posibilidad de asistir a un tribunal o a 
un grupo de profesores bien regulrldo r r12g1,lIucntado, de tal manera, que si este sujeto a un 
marco legal el joven, el estudiante". Entrevista al Dr. Bugo Aboites, Profesor Universidad 
Autónoma Metropolitana-Xochimilco, 22 agosto del 2000. 
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• erenr un departamento en la universidad que trabaje ¡unto con la 

Dirección de Plancaciól1, y de esta manera, analicen los resultados de las 

evaluaciones para organizar, plantear y llevar a cabo proyectos que den 

respuestas a los fallos que se detectaron e impulsar las acciones en las 

que se obtuvieron resultados favorables. Además, crear un documento 

sobre los lineamientos de evaluación que se lIe\'arán a cabo en la 

universidad, delinear perfectamente los fines, eso es indispensable, que 

los profesores y los alumnos estén conscientes del para qué se va a 

evaluar. 

• Regularizar la evaluación, con el propósito de que todos los que 

participan en el proceso tengan claro el concepto, la definición, y la 

connotación que se le dará, es importante no "pervertir su uso", No se 

trata de regularizar para condicionar calificaciones, títulos, ni para 

acreditar. La únic<t intención es buscar lJ:ue la evaluación realmente incida 

favorablemente en la calidad de la formación de los estudiantes y de las 

instituciones. 
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CONCLUSIONES 

Al inicio de este trabajo, se afirmó que la evaluación de los estudiantes no 

tenía una incidencia clara en la calidad de la universidad contemporánea, 

porque la evaluación va cumpliendo con otras funciones dentro del contexto 

social y político. Esta idea se fue desdrrollando él largo de la tesis, y finalmente, 

es preciso reiterar algunos aspectos por ser éstos trascendentes en el estudio de 

la universidad y la evaluación. 

La universidad es una institución compleja, a lo largo de su historia se 

han planteado modelos organizativos con ciertas misiones, las cuales han sido 

en algún momento cuestionadas por la sociedad. La visión mercantilista ha 

ganado terreno en el contexto universitario y acapara a una sociedad que es 

insertada en un proceso globalizador. Se generaliza el pensamiento de una 

universidad dedicada a respunder las necesidades sociales, económicas, 

científicas y tecnológicas con una producción de cgresados con calidad; y cada 

vez más se va extinguiendo la imagen de una universidad formadora de 

profesionales, amantes de su trabajo, comprometidos con sus semejantes, 

responsables de sus obligaciones, y con una conciencia crítica de su realidad. 

Esta institución se ha convertido en un sistema heterogéneo en el que se 

entretejen poderes, voces, cambios, respuestas, políticas, valores, y con ello en su 

interior resultan difíciles las negociaciones, los diálogos, las concesiones, las 

decisiones. En esta realidad emergen preguntas clave sobre la universidad: 

¿hacia dónde camina la universidad?, ¿qué hacer ante los retos y problemáticas?, 

¿qué buscan los dirigentes del país?, ¿cuáles son las prioridades? Estas 

interrogantes se habrán de trabaji1r en conjunto, autoridades universitarias, 

gobierno estatal, académicos y estudiantes; en suma, la comunidad 

universitaria. Se visualiza como un reto, pero no es sinónimo de imposible. 
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En la universidad, se introycctan conexiones entre cvaluación y c::didad. 

El supuesto de que la evaluación ayuda a mejorar la calidad de la universidad, 

se ha aceptado como un hecho que pocas veces se cuestiona. En este estudio se 

afirma que las evaluaciones que se practican, especialmente a los estudiantes, no 

necesariamente repercuten positivamente en la universidad. Esto se sostiene al 

indicar las connot<lcioncs que reciben tanto la evaluación como la calidad desde 

las autoridades, los docentes y los estudiantes. Se observa una simulación de la 

evaluación y con ella una insustancial calidad, en la mayoría de los casos, tanto 

de los alumnos como de las instituciones. 

A lo largo del trabajo se han planteado los dos espacios en 10'5 que 

generalmente es trabajado el concepto de evaluación, estos son, el terreno 

político, y el pedagógico. En ambos, existen problemas éticos él considerar, por 

ejemplo, para qué evaluar, desde qué perspectiva, quiénes son los encargados, 

qué hacer con los resultados. Así como los problemas técnicos pedagógicos, es 

decir, cómo construir los instrumentos de evaluélción, qué estándar, qué tipo de 

prueba, cuánto tiempo, revisión de reactivos, entre otros. Es fundamental que en 

las instituciones se tenga claro el tipo de evaluación que se llevará a cabo, los 

fines que se persiguen y a qué necesidades está respondiendo; sin este ejercicio 

es posible continúe una evaluación simulada. 

Generalmente la evaluación es impulsada desde las autoridades, y se 

asocia en mayor medida al control y a la acreditación, así que la intención de 

mejorar se va quedando tan sólo en las definiciones pedagógicas, porque en 

realidad la evaluación aparece como obligación más que una opción; se va 

practicando cubriendo requisitos y no para obtener información que genere 

alternativas a las situJ.ciones deficientes. 
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En el desarrollo de la tesis, se percibe que entre los fines de la evaluación 

se prioriza cubrir estándares verificando la calidad del producto; se observa 

como respuesta de políticas educativas en un contexto globalizador, y no tanto 

como un instrumento que ayuda a la planeación de programas y proyectos que 

impulsen tareas para cambiar las deficiencias en el aprendizaje y en la 

enseñanza. Por ello, se advierte como la evaluación se revela con distintos 

argumentos y cumple papeles importantes en el ámbito educativo y sociaL 

Cuando se aborda la evaluación de alumnos necesariamente se le 

relaciona con pruebas, con exámenes, y es preciso reiterar que los aprendizajes 

deben evaluarse eligiendo los mecanismos idóneos, éstos se deben concebir de 

acuerdo a los contenidos y fines que se pretenden evaluar. También surge el 

tema de la evaluación de egresados y d Examen General pnra el Egreso de la 

Licenciatura, que es coordinado por el CENEV AL, el cual es defendido por 

algunas autoridades, pero también es cuestionado ampliamente. 

Por las acciones que emprende el CENEV AL y las ventajas que propone 

del EGEL, este centro cuestiona la certificación de los conocimientos que hacen 

los profesores y las instituciones de los alumnos, pero de la misma manera, se 

concibe en este trabajo la posibilidad de que el Examen General para el Egreso 

de la Licenciatura no de cuenta del aprendizaje de los estudiantes y mucho 

menos de su calidad. Existe el riesgo de que este examen y su Consejo (25 

técnicos) opten por contenidos que tienen nula relación o importancia con la 

profesión. En este examen se solicita que los cgresados obtengan conocimientos 

generales, pero esto no necesariamente habla de la calidad del egrcsado, por lo 

que ofrecer un título de "alto rendimiento", es un hecho debatible. 

Cada institución tiene un perfil de profesional, así que resulta una 

situación muy complicüda y pretenciosa intentar evaluar a personas de distinto 

perfil con un mismo instrumento. Es mejor que cada institución asuma la 
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responsabilidad de evaluar él sus egrcsrtdos y evite dejar este comprom.iso a un 

centro externo, que más bien se ha convertido en una comercializadora de la 

evaluación y la acreditación. 

Al hablar de la evaluación en la Universidad Nacional, se percibe que 

desafortunadamente no se le ha concedido un valor mayor a este proceso para 

detectar necesidades y cambiar circunstancias. El trabajo que se realiza en la 

UNAM en cuanto a la evaluación de estudiantes, Tecae principalmente en [os 

mecanismos de ingreso a la institución. 

Aunque existe una cntidrtd definida y dcdicadél él la evaluación, no se 

hace explícito primero, si se impulsan programas o proyectos en los que se 

utilice los resultados obtenidos de los estudios que opera, para buscar 

transformaciones que beneficien a la comunidad. Y segundo, la forma en que 

son asesoradas las múltiples instancias en cuanto a los aspectos técnicos, teóricos 

y conceptuales de la evaluación. 

Es válido que se fomente la evaluación para mejorar la calidad educativa, 

pero lo que es cuestionable, es que se realice sin tomar en cuenta la realidad que 

envuelve el proceso ensei'lanza-aprendizaje. Generalmente, cuando se trata de 

verificar la calidad de los alumnos en la universidad, las autoridades se 

concentran en los resultados de su rendimiento, pero no dan cuenta de la 

calidad de los insumos, de los procesos. Calidad no sólo es sinónimo de alto 

rendimiento o de calificaciones altas, también involucra otros aspectos que no 

siempre se traslucen para ponderar la calidad de los egresados o de las 

instituciones. Pocas "eces se tOllwn en serio factores como la preparación de los 

docentes, los planes que no han sido actualizados, Iils instalaciones, los horarios, 

enlre otros aspectos. No se puede hablar de la calidad como un término aislado, 

ésta tiene que ver con todo un conjunto de situaciones y posibilidades. 
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Ciertamente es necesario pensar en mejorar 1<1 calidad de las instituciones 

y en formar profesionales con capacidades competitivas, ya que el país se 

encuentra en una situación de desventaja frente al desarrollo científico y 

tecnológico de las potencias mundiales. Pero esta razón no obliga a desatender 

una formación integral. Una prioridad para la universidad deberá ser formar 

estudiantes que puedan expresar su pensamiento, yue puedan analizar, criticar, 

valorar. Se debe procurar no suscitar una actitud de sumisión, de pasividad, de 

obediencia absoluta él los sistemas y estructuras. El estudiante y el egrcsado 

deben atreverse a cuestionar aunque corra el riesgo de equivocarse, para que en 

un futuro pueda actuar con absoluta responsabilidad y ética profesional. 

A grandes rasgos, la evaluación tiene una fuerte ventaja, y es que cuando 

se lleva a cabo con una intención de renovación, hablando de alumnos, 

profesores o instituciones, se consiguen distintas percepciones que ayudan a 

impulsar los cambios necesarios en busca de un mejor sistema educativo. Es 

fundamental resaltar que, con la evaluación se llegan a identificar las 

limitaciones y causas de las problemáticas, y se puede lograr una incidencia que 

fructifique en el trabajo que se realizará a futuro, especialmente en la enseñanza 

y en el aprendizaje de los estudiantes. 
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