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Introducción 

 

La excelencia en la docencia universitaria es un tema que recibe atenci·n de forma 

permanente, en tanto se considera que el profesorado es una piedra angular en la 

ense¶anza y conforma la uni·n entre la instituci·n y el alumnado. Los profesores 

son, sin duda, la estructura que sostiene los modelos de ense¶anza, por ello en 

todos los niveles educativos se les considera parte esencial para la construcci·n de 

una educaci·n de calidad. 

Por esta raz·n, la evaluaci·n del docente en la formaci·n de profesionales de la 

enfermer²a, es motivo de reflexi·n, aspecto que ha de considerar la estrecha 

relaci·n que establece el profesor con el alumnado, en los diversos escenarios de 

ense¶anza- aprendizaje en que se desempe¶a, como son las aulas, los laboratorios 

y los espacios cl²nicos y comunitarios, as² como tambi®n los resultados de 

aprendizaje que se logran y que dan evidencia directa de su incidencia favorable en 

la formaci·n.  

En este sentido la presente investigaci·n propone, en un primer momento, 

esclarecer los valores e importancia que tiene el trabajo docente en la educaci·n 

superior y de manera particular en la ense¶anza en la Escuela Nacional de 

Enfermer²a y Obstetricia (ENEO), y con ello evidenciar su valor en la formaci·n de 

profesionales, en  los diversos campos de conocimiento y de intervenci·n en los 

que se forma el alumnado a lo largo de la licenciatura.  

En un segundo momento esta investigaci·n establece una relaci·n entre el trabajo 

que realiza el profesorado en la formaci·n de profesionales y el programa tutorial 
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dentro de las pr§cticas de campo cl²nico. De esta forma establece una estrategia 

para evaluar la calidad de ense¶anza, una estrategia que parte de la importancia 

del profesorado, los programas tutoriales y la importancia del campo cl²nico en la 

ense¶anza de la enfermer²a. 

En el Marco te·rico de este trabajo se revisan algunos antecedentes  de la 

evaluaci·n docente as² como los m®todos  y modelos que han prevalecido y que se 

han concretado en el dise¶o de cuestionarios, as² como la multiplicidad de 

prop·sitos y direcciones en las que se suelen construir modelos de evaluaci·n.  

Sin dejar de lado la importancia que tiene la formaci·n permanente del docente y el 

dise¶o de instrumentos para su evaluaci·n, en especial para el docente que se 

incorpora en forma reciente a la planta acad®mica para impartir las diversas 

asignaturas curriculares de los planes de estudio, no hay que perder de vista el valor 

de generar instrumentos de evaluaci·n, en los que se incorpore la mirada de los 

alumnos y su opini·n respecto al actuar de sus docentes. Por ello, esta investigaci·n 

se centra en recuperar la perspectiva de los alumnos y los aspectos que ellos 

valoran de sus docentes.  

Para ello se realiz· el dise¶o de instrumento de evaluaci·n que si bien  tuvo como 

referente te·rico inicial el modelo de competencias docentes de Zabalza (2007), se  

recuper· mediante un sondeo inicial,  la voz del alumnado, elemento que implic· la 

exploraci·n y recuperaci·n de las caracter²sticas del buen profesor(a) de 

enfermer²a, tomando en cuenta su valores, habilidades y conocimientos de la 

asignatura. 

En la construcci·n del instrumento  se formularon  preguntas con opciones de 

respuesta y seis preguntas abiertas, en donde las y los alumnos de la ENEO 

externaron su apreciaci·n sobre el trabajo de sus docentes, durante sus pr§cticas 

cl²nicas. Posteriormente se reuni· la opini·n de los expertos sobre el instrumento y 

por ¼ltimo se procedi· al piloteo del mismo, derivando con ello un an§lisis de sus  

resultados y la generaci·n de reflexiones. 
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Al visibilizar la mirada del alumno, que muestre lo que para ellos es relevante de la 

pr§ctica educativa de sus docentes, este trabajo aporta elementos que contribuyen 

a enriquecer los aspectos a evaluar en los docentes, as² como a reflexionar sobre 

las buenas pr§cticas educativas en la ense¶anza de la enfermer²a. 

1. Planteamiento del Problema:

El significado de ser un buen maestro y c·mo esto se refleja en las buenas pr§cticas 

docentes, puede llegar a ser muy distinto bajo la perspectiva de los profesores y de 

los alumnos, en tanto que cada uno de ellos ocupa dentro del contexto institucional 

lugares, roles y responsabilidades espec²ficas y particulares.  

Para un profesor las concepciones de lo que implica el ser y el quehacer del 

maestro, pueden ir desde ser el experto en la materia o §rea de conocimiento que 

imparte al establecimiento de una buena relaci·n con sus alumnos; o bien la 

ausencia de alumnos reprobados en la asignatura que imparte. Dicha concepci·n 

tambi®n puede variar dependiendo del contexto de las instituciones educativas y lo 

que ®stas esperan del docente. 

Es com¼n que el docente principiante perfile su actividad docente con base en los 

requerimientos que le demanda la entidad educativa en la que participa. De esta 

manera el docente se va perfilando a modo de lo que la instituci·n educativa valora 

o considera relevante, como puede ser la asistencia y la puntualidad, el mantener

orden al interior del grupo, cumplir con lo que establecen los planes y programas de 

estudio, etc®tera. 

En el caso espec²fico de la ense¶anza de la enfermer²a, el tema de ser un buen 

docente y el ejercicio de aplicar las ñbuenas pr§cticasò se ha transformado en el 

devenir del tiempo, la enfermer²a es una profesi·n que ha experimentado cambios 

significativos a trav®s de la historia. Hemos pasado de una formaci·n que 
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inicialmente tuvo como contexto el §mbito religioso, continuando por la enfermer²a 

t®cnica y de personal asistencial al m®dico, hasta llegar al contexto de la formaci·n 

superior universitaria. Donde el profesional de enfermer²a es conocedor de los 

fen·menos de salud y su cuidado, as² como de las necesidades sociales que 

enfrentan las diversas poblaciones y grupos etarios, donde nos reconocemos como 

sujetos transformadores. 

Con el devenir de los a¶os, la llegada del progreso, las nuevas tecnolog²as, los 

cambios econ·micos, pol²ticos y ambientales a nivel local y global, se han generado 

nuevas necesidades y problemas de salud en la sociedad que la enfermer²a, como 

primer eslab·n en los sistemas de salud, ha tenido que atender. Transform§ndose 

desde su formaci·n hasta su intervenci·n en las §reas de trabajo: 

ñDesde sus inicios la enfermer²a en M®xico ha enfrentado grandes desaf²os ante los 

cambios sociales, econ·micos demogr§ficos y epidemiol·gicos; as² como de 

desigualdad de g®nero, en educaci·n, nuevas formas de consumo y comunicaci·n, 

adem§s de cambios ambientales, urbanizaci·n, avance de la tecnolog²a y entrada 

en vigor del tratado de libre tr§nsito de profesionalesò (Barrera y Zambrano, 2010). 

Por lo anterior el concepto que enfermer²a tiene sobre un buen maestro, y las  

buenas  pr§cticas docentes para la ense¶anza de la profesi·n, se han modificado 

significativamente.  Un ejemplo de esto es que en el pasado la formaci·n de nuevas 

enfermeras era al estilo de la disciplina militar, se ten²a la idea que un buen docente 

de enfermer²a era exigente hasta llegar al punto de la intransigencia, donde su 

opini·n era la ¼nica que val²a.  Estas ideas han cambiado hasta el d²a de hoy pues 

ahora el concepto de un buen maestro puede llegar a ser completamente distinto. 

 Pero, àqu® hace un buen maestro de enfermer²a? 

Si bien en la actualidad existen mecanismos desde las instituciones educativas para 

evaluar el desempe¶o del docente, ®stos tienden a ponderar elementos, tales como: 

asistencia y puntualidad, cubrir el programa de la asignatura, implementar 

mecanismos de evaluaci·n afines a la materia, etc®tera.  
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Estos derivan de una postura institucional en que se califica al profesor, y si bien se 

consulta la opini·n de los alumnos ®sta se realiza con base en dichos par§metros, 

pero no siempre se recupera la perspectiva de los alumnos, o poco se sabe sobre 

lo que para los ellos es relevante y re¼ne el buen profesor. 

Para los alumnos la idea de lo que es un buen maestro tiende a diferir de la 

concepci·n que tienen los docentes o las autoridades. En la actualidad podr²amos 

creer que para los alumnos lo m§s importante es que el docente tenga nuevas 

propuestas de ense¶anza, conocimientos y amplio manejo de las tecnolog²as as² 

como la manera en que se pueden apoyar en ®sta para impartir sus clases. 

Ken Bain (2007) en su libro Lo que hacen los mejores profesores universitarios 

menciona que para los alumnos el hecho que su profesor fuera el mejor en su 

materia, §rea de conocimiento o que hiciera un buen uso de la tecnolog²a al 

momento de impartir clases, pasaba a segundo t®rmino si el profesor no sab²a 

compartir el conocimiento. 

Para los alumnos el hecho que el docente pueda crear un ambiente de confianza 

en el aula donde se sientan seguros de expresar sus dudas, de dar su opini·n 

acerca del tema, o  incluso  sentirse con la confianza de cuestionar al profesor: es 

lo m§s importante, m§s all§ de cualquier uso de tecnolog²a o una gran planeaci·n 

al inicio de cada curso escolar.  

Todo esto pasa a segundo t®rmino si no puede lograr una conexi·n emp§tica con 

los alumnos, en este mismo estudio los alumnos mencionaron la importancia que 

tiene la forma en que los docentes se relacionen con ellos, m§s all§ del aula. 

En la formaci·n de enfermer²a esto ¼ltimo tiene un significado importante sobre todo 

en el desarrollo de las pr§cticas cl²nicas, donde el alumno no solo busca a un 

docente que conozca todos los procedimientos, sino que tambi®n lo reconozca 

como sujeto: con fortalezas y debilidades en el proceso de aprendizaje y en su 

humanidad. Donde pueda expresar dudas, miedos e inseguridades sin temor a ser 

se¶alado o juzgado sobre todo en un ambiente hostil como puede llegar a ser un 

hospital. 
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En este sentido resulta importante identificar cu§les son las pr§cticas docentes que 

valoran los alumnos en sus profesores de la ENEO y que desde su perspectiva, 

favorecen procesos de ense¶anza aprendizaje exitosos durante la formaci·n 

profesional. Conocer dicha informaci·n nos ayudar§ a mejorar los procesos 

educativos y formativos de enfermer²a, as² como redireccionar la formaci·n de los 

nuevos docentes, donde estos ¼ltimos puedan reconocer las necesidades de 

ense¶anza-aprendizaje que actualmente los alumnos de enfermer²a ponderan y les 

resultan m§s significativas.  

La formaci·n de nuevos docentes debe garantizar que estos sean capaces de 

entender las nuevas necesidades de aprendizaje de sus estudiantes, as² como 

atender las demandas de la sociedad, formando as² profesionistas capaces de 

afrontar retos, ser agentes de cambio y l²deres que la sociedad demanda y 

demandara en un futuro: 

ñLa educaci·n superior debe enfrentar retos particularmente dif²ciles como el de 

formar profesionales capaces de generar y conducir los cambios de la sociedad, 

adem§s de incidir de manera cada vez m§s decidida, permanente y eficaz en su 

§mbitoò (Carniecero, et. al., 2004).   

Si algo es cierto es que los docentes est§n en una constante evaluaci·n y exigencia 

por parte de las instituciones universitarias para que estos cumplan con los objetivos 

establecido por la Universidad. Se les exigen ciertos est§ndares a los que se les da 

valor a trav®s de la evaluaci·n docente, esta ¼ltima como parte de un control de la 

calidad en la educaci·n no solo de manera local sino global para el desarrollo 

igualitario de las naciones, pero àqui®n le ense¶a a un docente a ser buen docente? 

El c·mo formar nuevos docentes puede llegar a ser un tema de discusi·n y divisi·n 

entre los mismos docentes ya que en algunos tiene a¼n muy arraigada la vieja idea 

de ña ense¶ar se aprende ense¶andoò y por otro lado est§n los que reconocen la 

necesidad de aprender a ense¶ar, a esto tambi®n debe sumarse lo que buscan las 

instituciones universitarias en la formaci·n de sus docentes àformaci·n personal? 

o àformaci·n que d® soluci·n a las necesidades de la instituci·n?, pero aqu² àd·nde

entran los alumnos? 
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Para Zabalza (2007) los alumnos son pieza fundamental en las instituciones, ya que 

ellos marcaran la pauta de c·mo se debe concebir la docencia y la ense¶anza. Si 

analizamos a nuestro alumnado, universitario en tanto colectivo que demanda y/o 

accede a la serie de servicios que las instituciones de Educaci·n Superior ofrecen, 

habremos de considerar algunas de las caracter²sticas que dicho grupo presenta en 

la actualidad y la forma en que esas caracter²sticas se vinculan con la docencia. 

Por esto el inter®s de reconocer la importancia del alumnado como consumidor de 

la educaci·n y la manera en que sus intereses repercuten en la forma en que las 

instituciones forman a sus docentes. Actualmente en la ENEO se desarrolla el 

proyecto ñDise¶o y Evaluaci·n de un Programa de Mentor³a Pedag·gica para 

Profesores Noveles.ò Proyecto PAPIME 311720, donde a partir de un diagn·stico 

del profesor, son guiados por mentores en su quehacer como docentes, a trav®s de 

un acompa¶amiento en sus espacios de intervenci·n 

En raz·n de los argumentos anteriores, es prop·sito de esta tesis explorar y 

contribuir a reconocer los aspectos que los alumnos valoran en el trabajo de sus 

docentes, por lo que se centra en el dise¶o de un instrumento para tal fin, y se 

plantea como pregunta la investigaci·n. 

1.1. Pregunta de investigación: 

àQu® competencias consideran los alumnos de las licenciaturas en 

enfermer²a de la ENEO que caracterizan a un buen profesor? 

1.2. Objetivo general: 
 Dise¶ar un instrumento que explore los elementos que caracterizan al 

buen profesor(a) de enfermer²a, desde la perspectiva de los alumnos. 

  Objetivos específicos: 

 Identificar a trav®s de un sondeo previo con el alumnado de enfermer²a, 
las competencias docentes que consideran relevantes para sus 

aprendizajes.  
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 Pilotear un instrumento que comprenda la perspectiva de los alumnos

sobre las buenas pr§cticas del profesorado

El dise¶o de este instrumento pretende ayudar a conocer y reconocer cuales han 

sido las practicas docentes m§s exitosas en la ense¶anza de la enfermer²a desde 

la perspectiva de los alumnos para contribuir al desarrollo de la formaci·n docente, 

ya que nos ayudar§ a identificar cu§les son los elementos de la pr§ctica educativa 

que ponderan los alumnos de sus profesores. 

 As² como tambi®n las necesidades de en la ense¶anza que los alumnos de la 

Licenciatura en Enfermer²a y Licenciatura en Enfermer²a y Obstetricia tienen y que, 

desde su perspectiva, perfilan a los buenos profesores y a trav®s de dicho 

conocimiento los nuevos profesores de enfermer²a podr§n reconsiderar el desarrollo 

de sus competencias docentes, vislumbrando las expectativas y perspectivas de los 

alumnos. 

1.3. Revisión de la literatura 

En un primer momento se realiz· la lectura del libro Lo que hacen los mejores 

profesores universitarios del autor Bain (2007)  que marc· el inter®s de dise¶ar un 

instrumento para evaluar las competencias docentes de los profesores de 

enfermer²a desde la perspectiva de los alumnos. De igual forma el art²culo Las 

pr§cticas de ense¶anza declaradas de los ñmejores profesoresò de la Universidad 

de Cid Saucedo Alfonso, P®rez Adolfo, Zabalza Miguel as² como Las competencias 

pedag·gicas que caracterizan a un docente universitario de excelencia. Un estudio 

de caso que incorpora la perspectiva del docente y estudiante de Ver·nica A. 

Villareal, fueron de gran inter®s para trasladar dichos estudios realizados en otras 

instituciones de educaci·n superior a la enfermer²a universitaria, espec²ficamente a 

los alumnos y docentes de la Escuela Nacional de enfermer²a y obstetricia de la 

Universidad Nacional Aut·noma de M®xico.  

Dentro de la revisi·n de literatura que se realiz·, se localizaron 43 art²culos 

diferentes donde se encontr· informaci·n sobre el tema de inter®s, las principales 

bases de datos consultadas fueron SCIELO, REDALYC, BVS, GOOGLE 
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acad®mico, adem§s de la consulta de 6 libros y 4 tesis localizadas a trav®s de la 

Bidi UNAM. 

La b¼squeda de datos se realiz· con base en los descriptores DeCs a partir de los 

t®rminos ñDocentes de enfermer²aò ñEvaluaci·nò y ñCompetencias docentesò y los 

Mesh ñFaculty Nursingò y ñSelf-assesementò, los criterios de inclusi·n fueron 

art²culos que estuvieran enfocados en el prop·sito de la investigaci·n como, 

competencias docentes, evaluaci·n docente, educaci·n en enfermer²a, 

competencia profesional, ense¶anza universitaria y aptitudes del docente. La 

b¼squeda consider· informaci·n en idiomas espa¶ol, ingl®s y portugu®s.  

De los 43 art²culos que arroj· la b¼squeda, despu®s de la revisi·n y depuraci·n del 

material, se consideraron de utilidad 24 documentos. En los cuales se abordan la 

tem§tica de inter®s para el dise¶o del instrument·. Sin embargo, es importante 

mencionar que para la construcci·n del marco conceptual espec²ficamente en la 

Evaluaci·n docente, fue de dif²cil acceso informaci·n sobre una nueva forma de 

evaluar al docente que sea distinta a la que tradicionalmente se utiliza en los 

contextos institucionales. 

 

2. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL  
2.1. Aproximaciones sociales e históricas de la evaluación docente en 

México 

La Educaci·n en M®xico ha jugado un papel importante en la constituci·n y 

articulaci·n de la Naci·n. Esta situaci·n ha provocado la movilizaci·n de diferentes 

sectores de la poblaci·n para su injerencia y control. Desde el sector privado, 

buscando cumplir los criterios de la Organizaci·n de las Naciones Unidas para la 

Educaci·n, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y del Banco Mundial (BCM), hasta 

sectores populares como el Movimiento Magisterial. De manera reciente, en el 

sexenio de Enrique Pe¶a Nieto (EPN) se busc· implementar la Reforma Educativa 

(2012-2013) que puso en el debate p¼blico la idea de evaluar.  
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En su art²culo Yazm²n Cuevas (2020) afirma que la Reforma Educativa del 2013 

ten²a el prop·sito de ñasegurar la calidad de la educaci·n b§sica mediante la mejora 

de la planta docenteò. Para cumplirlo, continua, era necesario evaluar tanto al 

personal docente como a aspirantes, as² como ofrecer incentivos para aquellos que 

cumplieran los criterios de excelencia. Se presupone pues, que el maestro es ñun 

agente de cambio fundamental para la consecuci·n de la calidad de los sistemas 

educativosò (Cuevas, 2020: p. 92). Por ello es necesario su actualizaci·n y 

formaci·n continua, condiciones que, seg¼n la Reforma Educativa (2012-2013), 

ser²an proporcionadas.  

Enfoc§ndonos en la evaluaci·n docente dentro de las instituciones de nivel superior 

en M®xico podemos encontrar que esta no exist²a hasta principios de la d®cada de 

los 90. Esta inici· la evaluaci·n del sistema educativo con el fin de mejorar la calidad 

educativa del pa²s. Desde ese entonces  la evaluaci·n en las instituciones 

educativas ha sido constante y se eval¼a a todo lo que integra los procesos 

educativos de las mismas. 

En cuanto a la evaluaci·n docente, fue en esta misma d®cada que se inici· con el 

programa de est²mulos econ·micos al personal acad®mico. En los lineamientos 

gubernamentales orientados hacia la productividad de los docentes, a partir de los 

cuales cada instituci·n defini· sus criterios de asignaci·n y los mecanismos de 

distribuci·n. La aplicaci·n de esta pol²tica fue una manera del gobierno de inducir la 

evaluaci·n del desempe¶o docente en las Instituciones de Educaci·n Superior 

(IES). Despu®s de casi veinte a¶os de su operaci·n queda de manifiesto que la 

funci·n m§s clara que ha cumplido este tipo de evaluaci·n ha sido la de 

complementar el salario del personal acad®mico de las universidades p¼blicas. 

 

2.1.1. Evaluación docente en la Educación Superior 
 

Se debe de dar la importancia a la evaluaci·n educativa sobre su uso para la 

implantaci·n de pol²ticas p¼blicas dentro de la educaci·n superior ya que ha sido 

un referente para la planeaci·n en los programas rectores de desarrollo del gobierno 
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y quienes son los encargados de llevar a cabo dichas evaluaciones y cu§les son 

sus puntos a evaluar.  

Estudios reciente demostraron que la principal falla de los procesos de evaluaci·n 

docente en las Universidades p¼blicas consiste en que ha pasado a segundo plano, 

en cuanto a las pol²ticas gubernamentales se trata, ya que estos se han enfocado 

en la evaluaci·n de los alumnos, no del proceso de ense¶anza; de igual forma en 

dicho estudio se menciona que la necesidad de la evaluaci·n docente fue observada 

en un primer momento por las instituciones de educaci·n privadas hace m§s de tres 

d®cadas.  

En el caso de las universidades p¼blicas la evaluaci·n docente inicia tras la 

promoci·n de la Secretaria de Educaci·n P¼blica (SEP), como se mencion· al inicio 

de este cap²tulo, pero es aqu² donde surge el primer problema respecto a la 

evaluaci·n: los prop·sitos y objetivos entre la SEP  y las instituciones universitarias 

difieren. Por un lado, la SEP piensa la evaluaci·n como un problema a resolver y no 

como una herramienta para mejorar. Por esta raz·n es necesario conocer la pr§ctica 

docente y cabe resaltar que esta es distinta en cada instituci·n,  profesi·n, regi·n e 

incluso ®poca. 

La tendencia en la Escuela Nacional de Enfermer²a y Obstetricia (ENEO) de la 

Universidad Nacional Aut·noma de M®xico (UNAM) es evaluar la educaci·n a partir 

de un criterio relevante: la calidad de formaci·n. Es decir, se asume que la din§mica 

de ense¶anza-aprendizaje no est§ ¼nicamente en funci·n del profesor, sino, por el 

contrario, es consecuencia de una interacci·n profesor-alumno. Por ello el criterio 

que hasta ahora se ha empleado para verificar la calidad educativa en la ENEO 

consiste en preguntar a las y los egresados sobre su desempe¶o en el mundo 

laboral.  

P®rez Cabrera, M¿ggenburg Rodr²guez y Otrzin Acevedo (2010) generaron un 

informe al respecto. En el especifican que la ENEO tiene como quehacer 

institucional el satisfacer las necesidades de la sociedad respecto al cuidado de la 

salud de las personas sanas o enfermas en su dimensi·n integral, por lo que para 

llevar a cabo este horizontes es necesario articular un conjunto de criterios, planes 

de estudio y programas que abarquen metodolog²as y procesos que posibilten una 
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formaci·n integral y recursos humanos efectivos (P®rez, M¿ggenburg y Otrzin, 

2010).  

Sobre la evaluaci·n consideran que todo  ñproceso de formaci·n educativaò requiere 

una ñevaluaci·n peri·dica que posibilite la verificaci·n del grado en que se han 

alcanzado los objetivos generales propuestos en el plan de estudiosò. Para ello es 

necesario, contin¼an, ñidentificar los factores y problemas que pueden alterar el 

proceso, la actividad educativa ofrece elementos para calificar la calidad de la 

educaci·n y argumentar la implementaci·n de correcciones y mejoras en la 

formaci·n de recursos humanosò (P®rez, M¿ggenburg y Otrzin, 2010). 

Algunos de los datos relevantes ofrecen, para introducir un panorama general de la 

situaci·n del §rea de enfermer²a, que de una muestra de 360 alumnos que 

egresaron del 2000 al 2005 del 69% al 91% opinaron que a la calidad de la 

formaci·n te·rica que reciben corresponde al grado de "mucha" y del 6% al 29% la 

calificaron como "regular".  

Mientras que al referirse a la formaci·n pr§ctica present· una tendencia similar pero 

con valores inferiores, la calificaci·n de "mucha" oscila entre el 51% y el 70%, 

mientras que la de "regular" oscila de 29% a 41% (P®rez, M¿ggenburg y Otrzin, 

2010).  

Una de las conclusiones relevantes es que la formaci·n pr§ctica, considerada de 

mayor relevancia por los estudiantes a la hora de ingresar al §mbito profesional, no 

tiene las condiciones adecuadas para equipararse a §rea te·rica. Es decir, mientras 

el §rea te·rica obtiene grados de casi excelencia el §rea pr§ctica tiene deficiencias.  

Por ello debe ñreforzarse con condiciones id·neas de aprendizaje sustentadas en el 

ejercicio de la pr§ctica y en la experiencia de los docentes, aspectos que tambi®n 

coadyuvan para la apreciaci·n de la congruencia entre el aprendizaje y el 

desempe¶o profesionalò (P®rez, M¿ggenburg y Otrzin, 2010).  

Esta informaci·n es verificada por otro estudio llamado Opini·n de egresados en 

enfermer²a sobre la congruencia de los contenidos curriculares con los 

requerimientos laborales donde se afirma que en el 2000 hubo una evaluaci·n que 

permiti· ñidentificar las falta de congruencia entre los contenidos te·ricos [é] y las 
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actividades realizadas en el marco laboral; tambi®n se demandaba mayor tiempo 

de pr§cticas profesionales en sitios especializados del §rea asistencialò (Ju§rez, 

B§ez et.al, p. 199). 

La mayor²a de los egresados consider· de bueno a excelente los contenidos 

te·ricos, metodol·gicos, administrativos, investigaci·n, docencia y comunitaria para 

ofrecer el cuidado profesional. Sobre el desempe¶o docente se calific· de bueno a 

muy bueno. El 54%, un porcentaje alto, de acurdo con la autora, consider· que se 

deb²a fortalecer el §rea asistencial (pr§cticas cl²nicas) y el 24% el §rea de 

investigaci·n. Lo que nos permite observar el inter®s por parte de estudiantes en la 

pr§ctica cl²nica, pues el 80% refiri· que necesitaban habilidades, actitudes y valores 

para la pr§ctica.  

La poblaci·n entrevistada refiri·, en preguntas abiertas, que se encuentra satisfecha 

con los conocimientos te·ricos (87%) mientras que en t®rminos de la pr§ctica cl²nica 

s·lo fue un 62%, que aunque es m§s de la mitad, en relaci·n con el otro dato, es 

bajo (Ju§rez, B§ez et. al, p. 200).   

Los autores identificaron que en t®rminos de la formaci·n integral el §rea te·rica es 

ñmejor calificada comparada con el §rea pr§cticaò. Por lo que el estudiantado indica 

que es menester modificar los contenidos program§ticos del §rea pr§ctica con el 

objetivo de ñfortalecer el ejercicio profesionalò (Ju§rez, B§ez et. al: 202). Sugieren, 

pues, que para mejorar este frente ñdebe fortalecerse con aprendizajes sustentados 

[en] el ejercicio de la pr§ctica y con la experiencia docente. 

2.2. Concepto de evaluación  

Los avances tecnol·gicos, econ·micos y sociales exigen una transformaci·n 

constante en todos los aspectos sobre todo en el desarrollo y formaci·n profesional. 

Las exigencias de capacitaci·n, actualizaci·n y formaci·n, tambi®n han 

determinado formaciones en el mundo acad®mico y en los procesos de formaci·n 

(Do Prado, 2011). Esta pretensi·n se ha buscado alcanzar por medio de la 

evaluaci·n docente. A continuaci·n hacemos un repaso al respecto.  
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La evaluaci·n docente ha implicado varios problemas en nuestro pa²s. A diferencia 

de otras latitudes, en M®xico la implementaci·n de pol²ticas de evaluaci·n ha sido 

bastante dif²cil y no exenta de duras cr²ticas tanto de investigadores especializados 

en la materia como del mismo cuerpo docente. Como hemos visto anteriormente, 

desde el gobierno de Felipe Calder·n Hinojosa y Enrique Pe¶a Nieto se dise¶· e 

intent· implementar la llamada Reforma Educativa, la cual, por medio de la reci®n 

instaurada Ley General del Servicio Profesional Docente, pretend²a realizar una 

serie de ex§menes a la planta docente de educaci·n b§sica y media superior con el 

objetivo de definir si eran aptos en su desempe¶o profesional.  

Catalogados como id·neo/ no id·neo y suficiente/ no suficiente los profesores 

asumieron de inmediato que no se trataba de un ejercicio honesto que tuviera como 

fin ¼ltimo el mejoramiento del sistema educativo, sino m§s bien era un dispositivo 

de desprestigio, coacci·n y represalias hac²a una parte del magisterio que por varios 

a¶os ha mantenido din§micas de organizaci·n. En consecuencia sucedieron una 

serie de manifestaciones en contra de la Reforma Educativa. 

àPara qu® evaluar? àQu® pretendemos evaluar? àQu® vamos a evaluar? Porfirio 

Mor§n (2012) considera que el concepto evaluar tiene varios significados, esto ya 

de por s² es problem§tico. Se debe, considera, a que hay diferentes dimensiones y 

sujetos implicados en la evaluaci·n. Por una parte, por ejemplo, tenemos la 

evaluaci·n Instituci·n-Docente o Docente-Estudiante; mientras que esta evaluaci·n 

puede suceder a nivel individual, colectivo, de un programa, instituci·n o sistema 

(Chadwick en Mor§n, 2012, p. 55).  

La peor de sus acepciones, afirma Mor§n (2012), es que evaluaci·n se equipara 

con calificaci·n. ñEvidentemente esta concepci·n reduce todo lo que se conoce 

acerca del progreso acad®mico de los estudiantes a una simple nota o n¼mero. Es 

®ste, sin lugar a dudas, el concepto m§s limitado de evaluaci·nò (Mor§n, 2012, p. 

55).  Tambi®n agrega que identificarla con medici·n es una de las consecuencias 

m§s ñnefastasò, pues privilegia la mercantilizaci·n de la educaci·n frente a la 

responsabilidad social.  
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Por ¼ltimo, ofrece una definici·n interesante, la cual dice: ñla evaluaci·n como un 

proceso intrincado y complejo que comienza con la formulaci·n de objetivos, que 

involucra la evidencia de su logro, los procesos de interpretaci·n para llegar al 

significado de esta evidenciaò (Mor§n, 2012, p. 56). Esta conceptualizaci·n es muy 

cercana a la presente en la Enciclopedia Internacional de Sist®mica y Cibern®tica, 

pues la evaluaci·n consiste en el proceso de verificar que un sistema funcione como 

se esperaba. Lo fundamental es que se debe definir lo que se espera, as² como el 

evaluador debe renunciar a sus expectativas pues nunca ser§ lo que ®l espera 

(Franois, 2014, p. 213).  

Tal definici·n es relevante porque, a pesar de que en este trabajo no tenemos un 

enfoque sist®mico, nos permite un acercamiento m§s espec²fico a la noci·n de 

evaluaci·n; teniendo como criterio el buen funcionamiento del sistema. As², dicha 

conceptualizaci·n presupone un evaluador y un fen·meno/ proceso/ sistema/ 

persona a evaluar. El evaluador tiene expectativas del coso a evaluar pero est§s no 

necesariamente son propiedades del sistema en evaluaci·n, por tanto es necesario 

conocer el sistema a evaluar. Por ¼ltimo, el objetivo de evaluar est§ en funci·n de 

mejorar: porque se reconoce que todo proceso es finito e imperfecto.  

Por lo que D²az-Barriga (2020) describe que la pretensi·n de la evaluaci·n 

educativa es ñmejorar los procesos vinculados con la educaci·nò. S·lo que, continua 

el autor, el camino sugerido, basado en una supuesta ñcientificidad de los datosò 

que arrojan n¼meros, calificaciones, indicadores y cuantificaciones, ha sido 

pol®mico y problem§tico: la principal raz·n, considero, es que ning¼n dato, ni 

n¼mero, ni dato cuantitativo, est§ vac²o de contenidos conceptuales, es decir, de 

unidades culturales que, en otros t®rminos, son ideolog²as. O sea, ning¼n dato est§ 

libre de pertenecer a una ideolog²a espec²fica.  

Sabemos necesario definir un punto de explicaci·n, un lugar desde el cual 

entendemos y observamos el Mundo. M§s adelante describiremos los modelos 

evaluativos en los cuales nos basamos para el dise¶o de nuestra herramienta 

exploratoria, por ahora basta decir, que una de nuestras primeras premisas es 

reconocer al profesor como persona (Rocha, 2012; Dom²nguez, 2020); segundo, 
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que esta persona tiene dimensiones humanas complejas y por consiguiente su 

entorno es fundamental para entenderle (Rocha, 2012; Dom²nguez, 2020); tercero, 

esta persona interact¼a con otras personas, luego entonces a la interacci·n subyace 

mal entendidos, desacuerdos, disgustos, pero tambi®n cari¶o, amor, complicidad y 

compromiso (Rocha, 2012; Dom²nguez, 2020).  

Por su parte, para que la formaci·n de profesionales de enfermer²a contin¼e en su 

crecimiento, desarrollo y reconocimiento como profesi·n, debemos formar no solo 

buenos enfermeros si no tambi®n buenos docentes capaces de trasmitir 

conocimientos y brindar herramientas suficientes para formar profesionales de la 

salud que la actualidad del pa²s, el continente y el mundo demandan. 

La enfermer²a gracias a una producci·n ascendente de conocimientos, ha 

evolucionado como disciplina, lo que ha permitido estructurar un cuerpo de 

conocimientos propios, sin cuya existencia el desarrollo disciplinar se ver²a 

estancado. Sin embargo, y a pesar de los adelantos y la globalizaci·n, aun la 

formaci·n del licenciado es dis²mil en los pa²ses de Am®rica latina, e incluso al 

interior de los mismos. Las causas pueden ser de diversa ²ndole: sociocultural, 

pol²tica, econ·mica, ya que cada pa²s ostenta un desarrollo econ·mico y cultural 

diverso, con necesidades espec²ficas y realidades ¼nicas, siendo necesario 

reconocer tambi®n la responsabilidad que les corresponde a los propios enfermeros 

docentes, que formaran a los futuros profesionales [Luengo, 2016]. 

 Es aqu² donde surge el cuestionamiento àqu® caracteriza a un buen docente? Y 

àc·mo se forman los buenos docentes?   

Pese a todo son cada vez m§s quienes aceptan la necesidad de la formaci·n y se 

plantean que tipo de formaci·n es la m§s precisa y que orientaci·n de la formaci·n 

es la m§s adecuada en la Universidad. Sumado a esto existen los intereses de las 

mismas instituciones universitarias donde se enfocan no solo en la formaci·n de los 

docentes, si no que dicha formaci·n tambi®n atribuya a la resoluci·n de las 

necesidades de la misma instituci·n pero àcu§l de estas es la adecuada? 
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Zabalza (2007)  propone que ñLa soluci·n no puede no estar sino en hallar un cierto 

equilibrio entre las necesidades individuales y las institucionalesò, haciendo valer las 

dos visiones acerca de la formaci·n docente. En el caso de la enfermer²a la 

formaci·n docente no solo busca resolver las necesidades del profesor o de la 

instituci·n sino tambi®n las propias necesidades del alumno y de los servicios de 

salud del pa²s. Desde el inicio de la carrera la cercan²a del alumno con el docente 

de enfermer²a es muy estrecha, sobre todo cuando se inician pr§cticas cl²nicas es 

en ese momento que el docente toma m§s de un rol; adem§s de profesor es 

defensor, referencia y gu²a de sus alumnos dentro del el hospital, centro de salud o 

comunidad donde las pr§cticas cl²nicas se desarrollen.  

Esto aumenta la importancia de una formaci·n docente en enfermer²a ya que no 

solo se requieren las aptitudes cl²nicas, si no tambi®n pedag·gicas para poder 

transmitir los conocimientos.  

La docencia es una de las actividades fundamentales de la enfermer²a, pero 

curiosamente dentro de los planes de estudio de pre grado en enfermer²a no existen 

materias suficientes que aborden la ense¶anza de la enfermer²a como opci·n de 

desarrollo profesional y por ende cuando se insertan dentro de la docencia puede 

llegar a ser complicado por la falta de herramientas pedag·gicas. 

Para la formaci·n de profesionales es necesario avanzar y mejorar en la formaci·n 

pedag·gica de los docentes, con el fin de fortalecer la articulaci·n entre la teor²a y 

la pr§ctica docente. Los maestros novatos insertados temprano en el aula requieren 

de una atenci·n especial por parte de las enfermeras que ejercen la ense¶anza, la 

formaci·n pedag·gica es vaga y superficial, no permitiendo un inicio seguro de su 

carrera docente (Souza, 2018). 

Dentro del mapa curricular de la Licenciatura en enfermer²a de la ENEO podemos 

observar que no hay materias que den herramientas para los alumnos que decidan 

la docencia como un camino para su desarrollo profesional. S·lo existen dos de 

car§cter optativo (Docencia en enfermer²a y Estrategias did§cticas para la docencia 

en enfermer²a). 
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De igual forma dentro del plan de estudios de la Licenciatura en Enfermer²a y 

Obstetricia de la misma ENEO no encontramos materias obligatorias que brinden a 

los alumnos herramientas para la docencia. Sin embargo, en las materias optativas 

podemos encontrar que el 4to semestre se imparte la materia de Educaci·n en 

enfermer²a, siendo esta la ¼nica de car§cter obligatorio 

Dentro de la enfermer²a los saberes cl²nicos pueden ser inmensos en cuanto a la 

pr§ctica profesional se trata y que esta misma sea desarrollada justo dentro de los 

centros de salud, pero al ser trasladada a un aula se le suma un grado mayor de 

dificultad para el profesional en el momento en que debe transmitir dichos 

conocimientos, no a un paciente si no a un grupo de alumnos aprendices de la 

profesi·n y, sumado a esto, sentir la obligaci·n de cumplir  no solo con las 

necesidades de aprendizaje de  los alumnos sino tambi®n cumplir con la expectativa 

de la instituci·n y a¼n m§s de la sociedad. 

El reto principal de la formaci·n del profesorado universitario, es dar una orientaci·n 

distinta a su funci·n, convertirlo en el profesional del aprendizaje, en lugar del 

especialista que conoce bien un tema y sabe explicarlo dejando de la tarea de 

aprender como funci·n exclusiva del alumno. 

La formaci·n de los docentes en enfermer²a depende en su mayor²a de la capacidad 

de los profesores m§s experimentados para trasmitir el conocimiento, el gusto y el 

reconocimiento de la importancia de la docencia dentro de la pr§ctica profesional de 

enfermer²a como sucede dentro del §rea asistencial: el enfermero de mayor 

experiencia ayuda a formar a los que reci®n se integran a laborar dentro de las 

instituciones de salud. 

El futuro de la educaci·n en enfermer²a, depende, en parte, de la eficacia con la que 

los profesores experimentados pueden formar nuevos profesionales para 

considerar la enfermer²a como una opci·n de carrera capaz (Dattilo, 2009). Pero 

para lograr esto se deben dar herramientas pedag·gicas a los nuevos docentes de 

enfermer²a; reconociendo que la docencia no es solo una opci·n de ejercicio 

profesional, sino una profesi·n completa que requiere de conocimientos y pr§ctica.  
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2.2.1. Criterios de evaluación docente  

Como lo describ² con anterioridad, existe un grave problema a la hora de hablar de 

criterios de evaluaci·n docente. àC·mo hacemos para descubrir que la relaci·n 

profesor-alumno est§ generando procesos de aprendizaje y formaci·n sin caer en 

criterios que sancionen o se¶alen al profesor? O bien àcriterios que s·lo privilegien 

la eficiencia y productividad? 

Reynaldo Rocha (2012) en su investigaci·n sobre la docencia a nivel superior 

considera que para superar este sesgo es necesario agregar un elemento 

fundamental, a saber: la perspectiva del estudiante. Seg¼n su diagn·stico el 

panorama es complicado, por un lado, la predilecci·n de la investigaci·n ha 

provocado que se enfrenten investigadores vs no investigadores generando un 

ambiente de tensi·n.  

Esas ñfalsas jerarqu²asò, afirma el autor, imposibilita la colaboraci·n entre colegas, 

elemento primordial para un correcto desarrollo profesional tanto de estudiantes 

como profesores. Por otra parte, la productividad acad®mica, derivada de la 

exaltaci·n de la investigaci·n, desplaza categor²as de no eficacia. Esta disputa, 

tambi®n manifiesta en los salarios, rompe con espacios de colaboraci·n.  

De tal manera que Rocha (2012) parte, como premisa de investigaci·n, de los 

siguientes criterios de evaluaci·n positiva: la investigaci·n y la creaci·n de 

conocimientos, siempre y cuando esta sea colaborativa; el dominio de saberes 

especializados y mantenerse actualizado, en tanto funciona como una pr§ctica de 

dise¶o y creaci·n de contenido para los estudiantes; pericia pedag·gica y un 

correcto dise¶o de estrategias de evaluaci·n que tomen en consideraci·n la 

perspectiva del estudiante.  

Retomar la perspectiva del estudiante es fundamental para la evaluaci·n ya que son 

ellos quienes de viva voz pueden ofrecer la evidencia suficiente para entender su 

proceso de conocimiento. Al respecto, el autor del art²culo cient²fico que estamos 

siguiendo, afirma que hay diversas dimensiones entre la perspectiva del profesor y 

el estudiante.  
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Esto se manifiesta en h§bitos, formas de comportamiento y acciones concretas: por 

ejemplo, el profesor asume que debe hacer lo necesario para cumplir la misi·n y la 

visi·n de la instituci·n acad®mica a la que pertenece; mientras que el estudiante 

toma en consideraci·n la personalidad del profesor, esto es, su forma de ser frente 

al grupo, su actitud, la forma de aplicar las actividades en clase, etc®tera.  

Tanto estudiantes como profesores coinciden que la evaluaci·n sirve para la 

ñmejora continua de la ense¶anzaò y del aprendizaje, as² como da ñla sanci·n social 

de los resultados de los alumnosò. Rocha (2012) concluye que los alumnos esperan 

del profesor vocaci·n y pasi·n para ense¶ar, trato honesto sin intenciones 

manipuladores y ñrespeto irrestricto a la dignidad del estudiante como persona 

individual y ¼nicaò.  

Por su parte el profesor considera que la docencia universitaria debe contemplar el 

ñh§bito de compartir con los colegas la planificaci·n y la estructura de ense¶anzaò, 

los h§bitos de consultar los problemas relacionados con la disciplina, la convivencia 

personal entre ellos y ellas, el h§bito de actualizaci·n y constante aprendizaje y 

ejercer ñun liderazgo que enjuicia la realidad institucional con objetividad, rigor y 

serenidad que, al reconocer el error, lo comunica en el momento, de la forma y a la 

persona adecuada aportando una posible soluci·nò. 

Los criterios dise¶ados por Rocha (2012) son relevantes en tanto que consideran al 

docente como un sujeto, es decir, con ñleg²timas aspiraciones [é] de desarrollo 

personal y humano, la construcci·n de una familia propia, el desarrollo profesional 

en aquello que en especial lo apasionaò, haciendo frente a los criterios de eficiencia 

productiva que privilegian el alto impacto a corto y mediano plazo frente a un 

proyecto de largo aliento. Vemos, entonces, que poner en el centro de la discusi·n 

a personas, tanto docentes como estudiantes, con todo lo que ello implique, es un 

punto de partida sumamente rel®vate a la hora de dise¶ar proyectos de evaluaci·n 

docente a nivel superior.  

Para Moreno Tiburcio (2019) la problem§tica de las evaluaciones a la planta docente 

en la educaci·n superior recae en la generalidad de pr§cticas de evaluaci·n donde 

el corte psico-estad²stico domina la forma de evaluar, a la vez que la falta de 
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amplitud en los an§lisis reduce la pr§ctica a una mera estrategia burocr§tica donde 

el objetivo primordial es premiar o castigar seg¼n sea el caso los promedios y 

resultados de los maestros. Dejando de lado las posibilidades de identificar las fallas 

y los aciertos en la pr§ctica docente. 

El autor denuncia la complicada relaci·n entre la docencia y las pol²ticas educativas 

generadas en los diversos sexenios. Los cambios pol²ticos en la gesti·n de recursos 

han imposibilitado mantener una consistencia en el proyecto educativo y en 

consecuencia en la evaluaci·n docente.  Por ello los resultados de las evaluaciones 

carecen de un marco eficaz y permanente en el que exista la posibilidad de generar 

verdaderos cambios en la estructura educativa en el pa²s. 

Un punto que el autor destaca es la din§mica de penalizaci·n y/o premiaci·n como 

tendencia general en la evaluaci·n docente, donde los maestros que en sus 

evaluaciones obtuvieron un porcentaje alto reciben bonos e incentivo reduciendo la 

evaluaci·n a un sistema que benefician las mejores condiciones en vez ayudar o 

motivar la planta docente que cuente con mayor problem§ticas y carencias en la 

pr§ctica.   

En consecuencia, las evaluaciones a los docentes se han convertido en instrumento 

para fiscalizar a los maestros dejando de lado la obtenci·n de resultados generales 

que puedan ofrecer una visi·n amplia del contexto en el que se encuentran los 

docentes respecto a sus conocimientos y habilidades para la ense¶anza.   

En este parte el autor enuncia una problem§tica muy importante que otras 

investigadoras como Hammond (2013) han puesto a discusi·n la dif²cil pero 

necesaria pregunta sobre si se cuestiona la calidad docente o la calidad de la 

ense¶anza, pues el espectro de la pr§ctica docente es bastante amplia y la falta de 

un consenso sobre el concepto ha dificultado las labores de crear un solo sistema 

de evaluaci·n. A la vez que es un concepto que se ha transformado de acuerdo con 

los objetivos del gobierno en turno. 

Ante las dificultades que se imponen para estudiar la evaluaci·n docente a partir de 

m®todos generales, el autor decide trabajar alrededor de otra cuesti·n importante. 
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El punto en el que desarrolla su investigaci·n es modelo de evaluaci·n del docente 

por parte del alumnado a partir de cuestionarios cerrados. De acuerdo con el autor, 

se ha perpetuado un sistema de cuestionarios estandarizados y generales que poco 

permiten evaluar los casos espec²ficos y reducen la evaluaci·n a un sistema de 

resultados donde existen solo dos par§metros: bueno y malo.  

Aunado a esto uno de los grandes retos que atraviesan este sistema de evaluaci·n 

es la variabilidad de los resultados a causa de la subjetividad de la respuesta por 

parte del alumnado pues muchos de ellos, como describe el autor, ven esta pr§ctica 

como una posibilidad de contrarrestar el trato de algunos docentes con ellos. A la 

vez que consideran esta pr§ctica como rutinaria y por ello en muchas ocasiones las 

respuestas a este cuestionario se hacen de manera autom§tica y rutinaria. 

Estos elementos han terminado por construir un sinf²n de obst§culos y dificultades 

para llevar a cabo una evaluaci·n que permita conocer y evaluar los resultados y 

mejorar las situaciones del alumnado como de la planta docente convirtiendo as² la 

evaluaci·n docente en un mero tr§mite burocr§tico.  

En el art²culo La buena ense¶anza en la educaci·n superior se pregunta sobre el 

papel activo de los ñvalores y conductas morales que caracterizan la ense¶anza de 

los profesores considerados memorablesò. Aunque las autoras no explican ni 

desarrollan que est§ entendiendo por ñvaloresò, es posible intuir que se refieren a 

su realidad como sujetos con h§bitos y din§micas espec²ficas de su comunidad.  

A partir de un an§lisis de contenido de una serie de entrevistas a profesores de la 

Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar de la Plata, Argentina, 

considerados ñmemorablesò por estudiantes avanzados de las carreras de 

profesorado se obtuvo sus trayectorias laborales para entender que los hacia ser 

buenos profesores. Esto con el objetivo de identificar valores, actitudes y conductas 

morales que les han permitido constituir procesos de ense¶anza eficaces.  

Los aspectos morales, afirman las investigadoras, ñinciden favorablemente en el 

aprendizajeò por ello identificar ñsentimientos, emociones y pasiones de los 

docentesò (Flores, Ćlvarez y Porta, 2013) cobra sentido. En otros t®rminos, dejar de 
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pensar al docente como una m§quina para asumirlo como una persona. De tal 

manera que ahora s² podemos pensar que la ñbuena ense¶anza no puede reducirse 

a t®cnica ni a competencia; la ense¶anza es moral porque est§ dise¶ada para 

beneficiar a la humanidadò (Flores, Ćlvarez y Porta, 2013, p.84). 

Flores, Ćlvarez y Porta (2013) retoman de Day (2006) las cualidades de un ñbuen 

docenteò: sinceridad, afecto, imparcialidad, compromiso y sabidur²a pr§ctica; a su 

vez que las de compromiso son: entusiasmo, afecto, fe en un ideal, trabajo duro y 

sentido de justicia social. De estas pudo identificar las siguientes en los 

entrevistados: compromiso y responsabilidad en la planificaci·n de sus clases, 

compromiso con las condiciones de sus alumnos, compromiso con la formaci·n 

continua, compromiso con los alumnos como personas y compromiso con la 

participaci·n de los alumnos (Flores, Ćlvarez y Porta, 2013, p.96-102).  

Es de resaltar, conjuntando lo dicho por Rocha (2012), la responsabilidad con la 

realidad y compromiso integral con ser docente. Ambos retoman la premisa de 

asumir al estudiante como sujeto, todav²a m§s, un sujeto con condiciones 

econ·micas, pol²ticas, sociales y culturales tales que es necesario tomarlas en 

consideraci·n para comprenderle.  

El dise¶o, entonces, de criterios de evaluaci·n posiciona a dos sujetos antes que 

dos elementos en abstracto. Y de esto se desprende la segunda acci·n, el de ser 

docente de manera integral. Implica un compromiso de diferentes dimensiones: 

pol²tico, econ·mico, social, cultural e incluso emocional. Esto escapa la l·gica 

computacional y racional: alcanza implicaciones distintas.  

2.3. Modelos de enseñanza 

La construcci·n de m®todos y el desarrollo de clase de los docentes, as² como los 

temas a ense¶ar y las din§micas que se incorporan en la organizaci·n de la clase, 

se construyen a partir de modelos de ense¶anza. Modelos que de acuerdo a las 

tendencia actuales en la educaci·n, se construyen a partir de la premisa de obtener 

el mejor modo de ense¶ar para cada curso y grado escolar. 
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En un ideal los modelos de ense¶anza, se  deben de construir a partir de la s²ntesis  

entre el ambiente escolar, las din§micas cotidianas de la instituci·n y  las 

necesidades del alumnado. Con el objetivo de lograr ñla buena ense¶anzaò. En 

muchas ocasiones como lo menciona Mart²nez Valc§rcel (2004) las instituciones 

educativas recurren a implantar un solo modelo de ense¶anza para facilitar la 

pr§ctica docente.  

Sin embargo, esto es un error grave pues al ignorar las condiciones materiales y 

sociales del alumnado puede que se gu²e la docencia a cumplir en menor medida 

con los planes educativos o la curricula dise¶ados a nivel estatal, pues los retos a 

los que se enfrentan en el sal·n de clase no est§n contemplados en el modelo de 

ense¶anza; por ende las posibilidades de que cumplan con las expectativas y metas 

del mismo se ven reducidas. 

Cuando la educaci·n es organizada de manera nacional y luego redise¶ada a nivel 

estatal, los modelos de ense¶anza se instaura a modo de roca en las instituciones 

con muy poca apertura y movilidad para los cambios o necesidades que puedan ir 

surgiendo dependiendo de la realidad del alumnado.  Por ello autores como 

Mart²nez Valc§rcel (2004) consideran  que los contenidos de los modelos pueden 

ser permeables, abiertos o incluso cambiar con respecto a la realidad de cada grado 

escolar o de ser posible pueden ser modificados desde el aula de manera m§s 

estrat®gica con respecto al alumnado. 

Es decir, se pueden construir modelos el§sticos con las necesidades del alumnado 

siempre y cuando contengan los elementos con el que muchos autores acuerdan, 

en este caso Mart²nez Valc§rcel (2004) construy· seis par§metros para su dise¶o: 

 

1. Una determinada concepci·n del aprendizaje 
 
En este sentido el autor propone que la instituci·n tenga de manera clara y precisa 
defina su concepto de aprendizaje para que los par§metros en el cual se evaluar§ 
la buena ense¶anza partan del mismo objetivo. 
 
2. Una determinada concepci·n del ser humano 
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Con esto el autor busca explicar la importancia en la que los valores que configuran 
la dignidad humana, ha de  tomarse en cuenta para una ense¶anza justa y digna 
para el alumnado. 
 
3. Una determinada concepci·n de cultura 
 
Respecto a este enunciado, se busca especificar las necesidades culturales del 
alumnado en cuanto a su ense¶anza en la instituci·n al definir el concepto de cultura 
en cuanto a la instituci·n. 
 
4. Unas determinadas estrategias para alcanzar sus intenciones 
 
Este punto es primer acercamiento a lo que Zabalza nombra  como competencias 
docentes, la importancia de dise¶ar estrategias que  vayan de la mano con las 
habilidades de los docentes y las posibilidades materiales con las que cuenten. Este 
punto es vital porque en ®l se trabaja a partir de las limitaciones y posibilidades y no 
desde los ideales construidos por otras instituciones educativas gubernamentales.  
 
5. Unos determinados medios para potenciar esas estrategias  
 
En este punto se entiende la importancia de tener presente al momento de dise¶ar 
las estrategias educativas a partir de las herramientas materiales que tienen tanto 
la instituci·n como el docente y en el ideal tambi®n tomar en cuenta al alumnado.  
 
6. Una determinada v²a de interpretaci·n para adecuar-modificar lo anterior a 
los contextos entendidos estos como constituidos 
 
Por ¼ltimo este punto es la condici·n general  para cualquier modelo de ense¶anza, 
la permeabilidad del curr²culum y de las habilidades del profesorado para cambiar 
de  acuerdo a las posibilidades y condiciones para lograr una buena ense¶anza.  
 

2.3.1. Modelos de evaluación 
Una vez expuestos los puntos fundamentales que conforman los modelos de 

ense¶anza podemos comenzar a problematizar la situaci·n entre los modelos de 

ense¶anza y la evaluaci·n docente, pues como pudimos leer anteriormente la 

definici·n de los conceptos y la limitaci·n de las habilidades del profesorado tiene 

el objetivo ¼ltimo de conseguir una buena ense¶anza.  
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Pero, àc·mo lograr un correcto dise¶o de modelos de ense¶anza? Zabalza (2007) 

propone la evaluaci·n docente, criterios que permitan conseguir par§metros para 

modificar y mejorar los modelos de ense¶anza, los dise¶os de curr²culum y en el 

caso de esta investigaci·n la pr§cticas cl²nicas.  

El problema radica en la dicotom²a de los sistemas educativos actuales del nivel 

superior, en donde los modelos de ense¶anza  se construyen mucha veces a partir 

de la direcci·n que toman la evaluaci·n docente: del maestro al alumno o el alumno 

al maestro.  

Estos planes se sugieren y se plantean a partir del dise¶o de las evaluaciones. 

Zabalza (2007) propone dos direcciones en las que el dise¶o de las evaluaciones 

son organizadas en la primera, la direcci·n maestro-alumno. El profesorado es 

evaluado a trav®s de ex§menes que priorizan sus conocimientos sobre la asignatura 

que imparte, dejando a un lado las habilidades para comunicar el conocimiento.  

Por otro lado, la segunda direcci·n, alumnado-maestro, el profesorado es 

examinado a trav®s de la visi·n de los alumnos, en cuestionarios donde los alumnos 

califican su nivel de aprendizaje del materia, esto permite poder observar las 

habilidades con las que cuenta la planta docente para trasmitir su conocimiento de 

manera concisa y eficaz.   

Es importante destacar que para ambas direcciones los dise¶os de la evaluaci·n 

pasan por diversos sistemas y jerarqu²as gubernamentales. Ambas son aplicadas 

por la instituci·n al docente o alumno y a su vez tambi®n existen estructuras 

gubernamentales a nivel estatal, nacional o la propia universidad que aplican 

evaluaciones.  

La gran importancia y el hecho que nos compete en esta investigaci·n es que el 

dise¶o de una evaluaci·n docente en la direcci·n alumno-docente puede nos solo 

conocer y evaluar a los profesores que est®n en pr§cticas cl²nicas sino que tambi®n 

a partir de este modelo de evaluaci·n alumno-docente, se construye un modelo de 

ense¶anza d·nde el alumno es el protagonista de su educaci·n: las estrategias 

educativas, ex§menes y herramientas de trabajo se dise¶an a partir de sus 

necesidades como alumno.  
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Sin embargo, se debe de tener cuidado con este dise¶o pues, en este sentido, se 

prioriza los requerimientos del alumnado, es decir, la evaluaci·n se dise¶a bajo la 

premisa de explorar la realidad del alumnado en cuanto a las habilidades 

individuales de los docentes. Estas, las habilidades,  ya no son evaluadas sino que 

son invitadas a cambiar de acuerdo a la necesidades del aula,  en consecuencia el 

modelo de ense¶anza se dise¶a desde una sola direcci·n: del alumnado a los 

maestros. 

Al contrario de lo que plantean muchos expertos Zabalza (2007) recalca la 

importancia y el valor de cada dise¶o de evaluaci·n, ya sea en cualquiera de ambas 

direcciones pues ambas permiten conocer un aspecto espec²fico de la docencia y 

todas las realidades que la contienen. Es por ello que se debe comprender que los 

modelos de evaluaci·n han ido cambiando en medida de las necesidades y 

requisitos que instituciones y alumnado lo han exigido. De modo que no es rechazar 

alguna de las direcciones sino de investigar para asegurarse que la instituci·n tenga 

el dise¶o de evaluaci·n requerido para mejorar la ense¶anza.   

 
2.3.2. Competencias docentes 

Las competencias se definen como ñel conjunto de comportamientos socioafectivos 

y habilidades cognoscitivas, psicol·gicas, sensoriales y motoras que permiten llevar 

a cabo adecuadamente un desempe¶o, una funci·n, una actividad o tareaò 

(Pimentel, 2019). 

Para que los individuos desarrollen dichas competencias dentro de los centros 

educativos, los docentes deber§n tambi®n contar con el conjunto de competencias 

adecuadas. El perfil del docente lo conforman un conjunto de competencias que 

integran conocimientos, destrezas, habilidades, aptitudes, actitudes y valores, los 

cuales pondr§ en pr§ctica en su personal, tanto profesional como acad®micamente. 

Las utilizar§ en el sal·n de clase para ense¶ar a los estudiantes a construir sus 

conocimientos y a desarrollar las competencias que aplicar§ en el ejercicio 

profesional (Arias, 2018).  

Como se ha reiterado las sociedades exigen profesionistas capaces de adaptarse y 

atender a sus necesidades actuales y cambiantes. Dicho esto, la educaci·n 
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universitaria y sobre todo el rol y desempe¶o docente juega un importante papel en 

el desarrollo de las sociedades: 

Los principales debates en torno a la formaci·n y a los roles de los docentes est§n 

estrechamente vinculados con los cambios culturales, pol²ticos, sociales y econ·micos que 

est§n afectando a todas las sociedades. Para dar respuesta a dichos cambios, el profesor 

debe diversificar sus roles en funci·n de las necesidades de aprendizaje y de los ambientes 

en los que se propiciar§; del uso de las tecnolog²as de la informaci·n, de los contextos 

culturales y de las comunidades escolares (Barr·n, 2009). 

Las competencias docentes se caracterizan por ser complejas: combinan 

habilidades, principios y conciencia del sentido y de las consecuencias de las 

pr§cticas pedag·gicas. Para el cumplimiento de este cometido se le demanda al 

docente el dominio de idiomas, el manejo de la inform§tica (saber), el desarrollo de 

competencias interactivas, comunicacionales o socio-relacionales (saber ser) y el 

manejo de las relaciones humanas (que incluye la necesidad del manejo de 

personal, la coordinaci·n de grupos y el trabajo en equipo), as² como una serie de 

requerimientos denominados operativos (saber hacer), vinculados a la aplicaci·n de 

los conocimientos a situaciones concretas. Finalmente, la flexibilidad, la polivalencia 

y la versatilidad son cualificaciones que todo docente debe poseer. 

Distintos autores identifican que las competencias en 4 grandes grupos: 

a) Competencias referidas a comportamientos profesionales y sociales 

Se refieren al tipo de actuaciones ordinarias que los sujetos han de realizar en la 

empresa en la que trabajen, tanto en lo que se refiere a actuaciones t®cnicas o de 

producci·n como a las de gesti·n, a la toma de decisiones, el trabajo compartido, la 

asunci·n de responsabilidades, etc®tera.  

b) Competencias referidas a actitudes. 

Tienen que ver con la forma de afrontar la relaci·n con las personas, las cosas y las 

situaciones que configuran el trabajo a desarrollar (la motivaci·n personal, el 

compromiso, las formas de trato con los dem§s, la capacidad de adaptaci·n, 

etc®tera). 
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c) Competencias referidas a capacidades creativas.  

Se refieren a la manera como los sujetos abordan el trabajo en su conjunto: si 

buscan soluciones nuevas, si asumen riesgos, si tratan de ser originales, etc®tera.  

d) Competencias de actitudes existenciales y éticas.  

Son aqu®llas que se refieren a si se es capaz de ver las consecuencias de las 

propias acciones profesionales y de analizar cr²ticamente el propio trabajo; si se 

proponen proyectos personales y se empe¶a la fuerza necesaria para hacerlos 

realidad; si se posee un conjunto de valores human²sticos y de compromiso social 

y ®tico.  

Visto de este modo es esencial reconocer la importancia de definir o agrupar en 

distintas capacidades o aptitudes las competencias docentes, entendiendo que no 

podemos encasillar en una sola competencia este c¼mulo de actitudes o aptitudes 

que debe tener o desarrollar un docente.  

No podemos colocar en un mismo significado las habilidades t®cnicas de las 

te·ricas en el proceso de ense¶anza aprendizaje. Habr§ docentes que tengan 

habilidades muy claras en el aspecto ®tico, que como se menciona anteriormente; 

son aquellas que presenta un docente cuando est®s es capaza de criticar 

fuertemente su trabajo y sumando a esto se muestra con valores y compromiso 

tanto social como con sus alumnos y de igual forma habr§ docentes con 

competencias referidas a sus capacidades creativas, que engloban, la resoluci·n a 

problemas de aprendizaje, los riesgos que toman etc. No solo debemos reforzar 

esta parte si no tambi®n entender que estas competencias estar§n sujetas a 

cambios constantes. 

Dentro de estos grupos se pueden clasificar distintas competencias de acuerdo a 

sus caracter²sticas. Para fines de este trabajo tomaremos como referencia las 

competencias docentes que propone Zabalza (2007), las cuales son 9: 

La primera competencia es la competencia planificadora, como su propio nombre 
lo dice es la capacidad del docente de planificar el contenido de su clase, el 
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programa acad®mico las herramientas o did§cticas que utilizara para la ense¶anza, 

as² como la evaluaci·n. 

La segunda competencia es: seleccionar y presentar los contenidos 
disciplinares. En esta competencia se reconoce el trabajado docente para la 
elecci·n de adecuada de contenidos que se adapten a los objetivos de aprendizaje 

de la materia que imparte de los alumnos.  

El docente dentro de todo un c¼mulo de informaci·n debe priorizar y elegir la 

informaci·n, datos y herramientas que propicien el aprendizaje adecuado de sus 

discentes. Para hacer una elecci·n de esta informaci·n el docente deber§ conocer 

e identificar las condiciones e infraestructura con la que cuenta para poder 

desarrollar la tem§tica elegida, pero sin dejar de lado lo que es esencial para su 

materia. 

Ofrecer información y explicación compresible es la tercera competencia, 
tambi®n identificada como la competencia comunicadora. Esta competencia es 

fundamental para el docente, ya que debe de desarrollar habilidades para 

comunicar y compartir los conocimientos. La competencia le exige al docente un 

cambio constante, ya que no todos los grupos de alumnos responden de igual 

manera a las mismas formas de comunicaci·n. Incluso en la actualidad con la 

emergencia sanitaria que actualmente vivimos a nivel mundial el docente ha tenido 

que transformar de manera camale·nica esta competencia.   

Ya que la forma de comunicar ha cambiado dr§sticamente de aulas presenciales a 

aulas virtuales, donde al  proceso de ense¶anza aprendizaje se le suman m§s 

factores distractores y dificultades para su realizaci·n y el docente ha tenido que 

buscar s¼bitamente herramientas y hacerse de competencias para continuar 

trasmitiendo el conocimiento. 

La cuarta competencia docente de Zabalza (2007) es la alfabetización tecnológica 
y manejo didáctico de las TIC, tanto el docente como la instituci·n  deben 
comprometerse con la capacitaci·n y actualizaci·n  para el uso de las tecnolog²as 

en la ense¶anza; ya que esto acorta las diferencias generacionales y la visi·n del 

mundo con las nuevas generaciones, as² como con las demandas del mundo laboral 

actual.  



  
 

35 

La quinta competencia es la competencia metodológica, esta es la capacidad del 
docente de gestionar su propia tarea. A trav®s de la organizaci·n de los espacios 

de aprendizaje, los escenarios de ense¶anza y que dichos espacios fomenten 

ambientes adecuados para el aprendizaje, donde los alumnos desarrollen el 

aprendizaje aut·nomo y significativo, esto apegado a la realidad a la que los 

alumnos se enfrentaran en su vida profesional.  

En el caso de la enfermer²a un claro ejemplo de lo anterior es el uso de los 

escenarios de simulaci·n, laboratorios y campo cl²nico, el docente debe desarrollar 

competencias metodol·gicas para que se lleve a cabo el proceso ense¶anza 

aprendizaje en todos escenarios a los que se enfrentan los alumnos de enfermer²a. 

El problema del m®todo en el aula implica crear condiciones para despertar u 

orientar la curiosidad intelectual, establecer conexiones entre las diversas 

experiencias, formar h§bitos, actitudes e intereses subyacentes y permanentes 

hacia el aprendizaje; interrelacionar la curiosidad org§nica de exploraci·n f²sica 

(tocar, manipular, palpar) y la interrogaci·n ling¿²stica (por qu®, para qu®, c·mo). 

Todo lo que el docente realiza, as² como el modo en que lo hace, incita al alumno a 

responder de una u otra forma, y cada respuesta tiende a dirigir la actitud del 

estudiante en uno u otro sentido. Esto plantea la necesidad de diversificar las 

modalidades de trabajo en el aula a trav®s de talleres, seminarios, laboratorios y 

a¼n m§s, a trav®s de la posibilidad de promover la capacidad en el alumno de 

transferir el conocimiento del mundo del saber al mundo cotidiano, la ciencia al 

mundo del trabajo profesional.  

La sexta competencia es la comunicativa y social, dicha competencia se puede 
entender que se encuentra dentro de las dem§s y que adem§s es fundamental para 

que el resto sean desarrolladas y realizadas ya que es un componente b§sico de 

todas. Se define como cualquier tipo de interacci·n entre el alumno y docente en 

cualquier modalidad o escenario de ense¶anza. Es fundamental ya que a trav®s de 

dicha competencia el docente podr§ generar o no espacios seguros, diversos, 

donde lleve al alumno a la discusi·n y an§lisis para as² generar el aprendizaje.  

En la s®ptima competencia se encuentra la competencia tutorial. Una de las 
principales dificultades que surgen al intentar precisar el concepto de tutor²a se 



  
 

36 

relaciona con la diversidad de significados en juego, ligados a un campo conceptual 

amplio y denso que remite a figuras distintas de la tutor²a y por lo mismo de sus 

funciones y pr§cticas.  

Se puede entender a la tutor²a como aquel seguimiento que le da un docente a un 

grupo de alumnos, no precisamente como autoridad si no como un concejal o 

incluso como un compa¶ero que les brinda herramientas, t®cnicas y consejos para 

favorecer el aprendizaje. 

La tutor²a ha existido desde ®pocas muy remotas y ha sido conceptualizada desde 

diferentes §ngulos, pero siempre ha tenido como concepto central la conducci·n 

educativa del tutorado, lo cual implica la funci·n de instruir y preparar para la vida, 

por lo que incluye no solo la trasmisi·n de un conocimiento y el desarrollo de 

destrezas, sino la formaci·n de una actitud ante la vida y ante una profesi·n 

determinada (Aguirlar, et. al., 2019). 

En el caso de la enfermer²a la tutor²a no solo sucede dentro del aula, sino que 

tambi®n en los escenarios cl²nicos, como un proceso de acompa¶amiento con 

tutores expertos. Se orienta hacia 3 dimensiones: la personal, la acad®mica y la 

profesional. Las acciones tutoriales deben contribuir no s·lo a integrar 

conocimientos y experiencias de los distintos §mbitos educativos, sino tambi®n 

incorporar la vida cotidiana extraescolar de los estudiantes, pues el joven 

universitario tiene una historia personal y una vida social compleja que lo llevan a 

experimentar de manera distinta el ingreso y la trayectoria escolar en la formaci·n 

que demanda la disciplina de Enfermer²a. En esta perspectiva, el desarrollo de la 

funci·n tutorial contribuye a la educaci·n integral y personalizada, distanci§ndose 

de la instrucci·n o impartici·n de conocimientos (Hidalgo, et. al., 2013). 

 La octava competencia es: reflexionar e investigar sobre la enseñanza. Zabalza 
propone que el docente debe estar adem§s de interesado por la actualizaci·n y 

capacitaci·n constante acerca de su campo de experticia, este tambi®n debe 

involucrase en la reflexi·n e investigaci·n de todo lo que conlleva la ense¶anza.  

Y por ¼ltimo la novena competencia que propone Zabalza es: implicarse 
institucionalmente. Esta se refiere a la importancia de relacionarse en todos los 
ambientes y en todos los sentidos en las instituciones educativas, donde el trabajo 
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en equipo es fundamental para que cada parte funcione como engrane y el resultado 

de esto sea una mejora en la ense¶anza.  

 

 
 
 
 
 
 
 

3. Diseño de instrumento de evaluación  

Esta indagaci·n, de car§cter exploratorio, tiene como horizonte la identificaci·n de 

criterios que nos permitan pensar y dise¶ar un correcto ejercicio docente en 

Enfermer²a de la Escuela Nacional de Enfermer²a y Obstetricia. Para ello 

construimos un instrumento, a partir de las competencias docentes propuestas por 

Zabalza (2007) y sus dimensiones, que nos permita observar lo que estudiantes de 

la Licenciatura en Enfermer²a y Obstetricia (LEO) consideran que es un buen 

profesor. Tomamos dos escenarios fundamentales de la pr§ctica docente: el aula, 

en tanto conocimiento te·rico; y la pr§ctica cl²nica, en tanto experiencia formativa.  

Su dise¶o y ejecuci·n comprendi· tres fases: la primera consisti· en una 

aproximaci·n a partir de un sondeo, el cual se bas· en realizar una serie de tres 

preguntas abiertas a un grupo piloto compuesto por 18 estudiantes de s®ptimo 

semestre de la LEO. Con las respuestas obtenidas se esboz· un primer instrumento 

que fue evaluado por expertos con el objetivo de obtener retroalimentaci·n y mejorar 

dicha herramienta de an§lisis, este proceso represent· la segunda fase. Por ¼ltimo, 

se teste· el instrumento en una poblaci·n de 34 alumnos de cuatro semestre de la 

LEO, para considerar su validez y confiabilidad a la hora de su ejecuci·n rigurosa.  

Sin embargo es necesario apuntar que tanto las correcciones sugeridas en la 

evaluaci·n del instrumento como la segunda aplicaci·n del mismo, con sus debidas 

modificaciones, no pudieron llevarse a cabo en tanto que inici· la pandemia por el 
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virus del SARS-CoV-2, tambi®n llamado Covid-19 o Coronavirus, lo que nos llev· a 

un aislamiento voluntario y al cierre total de lugares p¼blicos como los espacios de 

ense¶anza/aprendizaje. Para nada esto es justificaci·n, sino por el contrario  se 

pretende asumir la responsabilidad y por tanto se advierte que el instrumento tiene 

sesgos relevantes. A¼n as² considero que los datos aqu² obtenidos nos sirven para 

futuras indagaciones y evaluaciones sofisticadas de instrumentos como el 

presentado a continuaci·n o por armar.  

La pretensi·n piloteo-aproximaci·n/ esbozo evaluaci·n/ testeo/ evaluaci·n/ 

ejecuci·n final no se llev· a cabo, a pesar de esto describo puntualmente nuestro 

proceder metodol·gico a la hora de dise¶ar y ejecutar nuestro instrumento/ 

herramienta de an§lisis.  

3.1. 1ª Fase. Sondeo Inicial  

De las tres preguntas abiertas derivamos las siguientes unidades identificadas por 

los estudiantes respecto a la relaci·n docente-alumno: el profesor debe confiar en 

el alumno y mostrar inter®s, tanto por su persona como por su proceso de 

aprendizaje; el profesor debe suponer que el conocimiento que comparte, as² como 

la forma de hacerlo, trastoca directamente la vida acad®mica y profesional del 

estudiante; que explique las veces necesarias, que oriente y acompa¶e al alumno; 

que retroalimente en vez de rega¶ar y convertirse en una figura de apoyo durante 

el periodo de pr§cticas cl²nicas. Un ²tem que se destac· como importante es: que el 

profesorado reconozca el esfuerzo y agencia del alumnado.  

A continuaci·n, se muestra un ejemplo de las respuestas de los alumnos: 

1. Menciona una experiencia positiva o exitosa con un profesor de enfermer²a: 

ñCu§ndo no me fue tan bien en un examen colegiado y como resultado de esto mi 

calificaci·n final fue de 9. El profesor me puso 10, se acerc· y me dijo que ten²a el 

mejor desempe¶o en la clase, era muy participativa, que ten²a iniciativa y que esto 

me hacia una excelente alumna, reconoci· mi esfuerzo m§s all§ de un examen.ò 

2. àQu® fue lo que realiz· el profesor para que tu aprendieras? 
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ñApasionarse por la clase, paciencia para explicar, demostrar su amplio 

conocimiento sobre la materia y la forma en la que trasmite el conocimientoò. 

3. àQu® aprendizaje obtuviste con este profesor? 

ñQue de una u otra forma puedo lograr crecer en mi formaci·n profesional. Me 

motivo a querer ense¶ar a otras personas el conocimiento que tengoò 

Mariana N. Alumna de 7mo semestre de la LEO ENEO UNAM 

1. Menciona una experiencia positiva o exitosa con un profesor de enfermer²a: 

ñDurante mis pr§cticas cl²nicas de 3er semestre la maestra fue diferente a las 

anteriores ya que siempre estuvo presente en la pr§ctica nos apoy·, siempre 

estivo al pendiente de sus alumnos, en algunas opciones llegaba de sorpresa a 

nuestros servicios nos preguntaba acerca de nuestros pacientes, medicamentos 

o procedimientos y en caso de no saber no nos rega¶aba al contrario nos 

explicaba de nuevo con mucho amor y pacienciaò 

En este caso podemos identificar que los alumnos aprecian la presencia de una 

retroalimentaci·n, disipar dudas y les aporta elementos para mejorar su pr§ctica. En 

este sentido, la pr§ctica de los alumnos aparece como un momento m§s de 

aprendizaje y no una supervisi·n que s·lo detecta errores y sanciona. 

2. àQu® fue lo que realizo el profesor para que tu aprendieras? 
“Esa misma profesora adem§s de explicar las veces que fuera necesario, 
durante el bloque te·rico aplico muchos m®todos de ense¶anza, mapas 

mentales, mesas de dialogo, videos etc.éò 

Diversificar las estrategias did§cticas para permitir que los alumnos ensayen y 

pongan en juego diversas habilidades, como es la abstracci·n, la capacidad de 

an§lisis y de s²ntesis, la participaci·n directa y el intercambio verbal, el uso de 

materiales audiovisuales etc. 

3. àQu® aprendizaje obtuviste con este profesor? 
ñElla era un ejemplo tanto como docente como enfermera y como persona, a 

m² me gustar²a ser tan buena profesionista como ellaò 
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 Fernanda N. Alumna de 7mo semestre LEO ENEO UNAM 

Los alumnos reconocen la integridad de la persona y se identifican con ella, se torna 

en un modelo digo de seguir. 

3.2. 2ª Fase. Diseño del Instrumento, variables y dimensiones 

Las unidades identificadas fueron agrupadas en funci·n de las competencias 

docentes de Zabalza (2007) con el objetivo de observar las similitudes y si estas 

nos pod²an servir como criterios para pensar la evaluaci·n decente en el entorno de 

la ENEO. M§s espec²ficamente, verificar si las categor²as propuestas por Zabalza 

(2007) respond²an a las necesidades de los estudiantes de la LEO. El resultado fue 

el siguiente:  

Competencia Respuesta de los alumnos 
 Planificadora  Durante el semestre detecta

§reas de oportunidad de los

alumnos o el grupo y va

adapt§ndose a estas

Presentación del contenido 
disciplinar  

 Desde el inicio del semestre

brinda los temas que ser§n

abarcados

Ofrecer información y explicaciones 
compresibles  

 La forma en que trasmite el

conocimiento

 Explica de manera compresible

 Retroalimenta
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 Muestra inter®s por el 

aprendizaje de todos sus 

alumnos  

Alfabetización tecnológica y manejo 
didáctico  

 Hace uso de las tecnolog²as 

durante la clase  

 Fomenta que usemos 

plataformas distintas para las 

tareas, exposiciones etc. 

Metodológica   Se muestra organizado 

 Nos explica e informa 

adecuadamente cuales ser§n las 

tareas , y las formas en las que 

veremos los tema, a trav®s de 

una planeaci·n  

Relacionarse constructivamente con 
los alumnos. 

 Muestra confianza en el alumno 

 Influye en la vida no solo 

educativa si no tambi®n personal 

del alumno 

 El aula es un lugar seguro para 

expresar dudas   

 Ayuda a desarrollar aptitudes en 

los alumnos  

 Es un ejemplo a seguir  

 Orienta  

 

Tutoría   Muestra inter®s por el 

aprendizaje del alumno  

 Muestra inter®s por el alumno 

m§s all§ del aula 
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 Es una figura de apoyo durante 

la pr§ctica cl²nica  

 Hay un acompa¶amiento 

constante  

 

Consider· que, siguiendo un criterio clasificador, se pueden homologar las unidades 

identificadas con las competencia docentes (Zabalza, 2007) con el fin de lograr una 

observaci·n te·rica del fen·meno que estamos describiendo y as² incertar la 

discusi·n en un contexto general y no s·lo part²cular. Todav²a m§s: esta operaci·n 

metodol·gica nos permite agegar una variable relevante, la cual corresponde a la 

diemensi·/entorno. Estas variables son las siguientes:  

A. Relación docente- alumno dentro del el aula 

Las relaciones intrapersonales significativas que se establecen entre el docente 

y el alumno dentro del aula.   

B. Relación docente-alumno en la práctica clínica  

 Las relaciones intrapersonales significativas que se establecen entre el docente y 

el alumno durante el desarrollo de las pr§cticas cl²nicas. 

C. Apoyo tutorial 

Es concebida como una forma de atenci·n educativa donde el profesor apoya a un 

estudiante o a un grupo de estudiantes de una manera sistem§tica, por medio de la 

estructuraci·n de objetivos, programas por §reas y t®cnicas de ense¶anza 

apropiadas a la integraci·n de grupos conforme a ciertos criterios y mecanismos de 

monitoreo y control, entre otros. En la tutor²a se propicia una relaci·n pedag·gica 

diferente a la que establece la docencia ante grupos numerosos; en este caso el 

profesor asume el papel de consejero o de ñcompa¶ero mayorò; el ejercicio de su 

autoridad se suaviza hasta casi desaparecer; el ambiente es mucho m§s relajado y 

amigable. 
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Dominio del docente sobre los temas, percibidos por el alumno. 

E. Estrategias metodológicas para su asignatura

Comprende todas aquellas acciones orientadas a gestionar la tarea docente, e 

implica la organizaci·n de los espacios de aprendizaje que posibiliten ambientes 

de aprendizaje en los que los alumnos desarrollen ®ste de manera aut·noma y 

significativa en escenarios reales de trabajo. 

F. Ética profesional

Capacidad para ver las consecuencias de las propias acciones profesionales y 

de analizar cr²ticamente el propio trabajo. Si se posee un conjunto de valores 

human²sticos y de compromiso social y ®tico. 

G. Formas de evaluación

Lo que piensan los alumnos acerca de las formas de evaluaci·n. 

Tenemos, pues, un instrumento que emplea los siguientes elementos: 

competencias docentes, a saber:  

A. Planificadora,

B. Presentaci·n del contenido disciplinar,

C. Ofrecer informaci·n y explicaciones compresibles,

D. Alfabetizaci·n tecnol·gica y manejo did§ctico,

E. Metodol·gica,

F. Relacionarse constructivamente con los alumnos,

G. Tutor²a.

Las cuales est§n en relaci·n con la variable de dimensi·n/entorno, a saber: 

A. Relaci·n docente- alumno dentro del el aula

B. Relaci·n docente-alumno en la pr§ctica cl²nica

C. Apoyo tutorial

Margarita
Texto escrito a máquina
D. Dominio del campo de conocimiento  
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D. Dominio del campo de conocimiento 

E. Estrategias metodol·gicas para su asignatura 

F. £tica profesional  

G. Formas de evaluaci·n  

Y considera los siguientes ²tems:  

1. Durante el desarrollo de las clases, lo que aprecio de un profesor es: 

2. Al expresar cierta duda sobre alg¼n tema ya visto en clase aprecio que 
el profesor: 

3.  Aprecio que el docente durante la clase se relacione: 
4. Al final del curso espero que el profesor: 
5. Durante la pr§ctica cl²nica y para obtener un mejor logro de los aprendizajes 

de la asignatura, espero que mi profesor de pr§cticas sea: 

6. àQu® es lo que m§s valoras del docente durante el desarrollo de las 
pr§cticas cl²nicas? 

7. Durante mi trayecto de formaci·n en enfermer²a, he vivido situaciones 
personales dif²ciles que quisiera compartirle a un profesor con el prop·sito 

deé 

8. El acompa¶amiento de alg¼n profesor en cierto momento me ha ayudado a: 
9. De las actividades que implementan los profesores en las aulas, cuales 

consideras que generan en ti un mayor aprendizaje: 

10. De las siguientes opciones marca las respuestas con la que te sientas m§s 
identificado con la forma que los docentes transmiten el conocimiento dentro 

del aula y la pr§ctica cl²nica 

11. Cuando no est§s obteniendo el aprendizaje esperado àqu® consideras que 
debe hacer el docente? 

12. De las siguientes opciones marca las respuestas con la que te sientes m§s 
identificado con la forma que los docentes trasmiten el conocimiento en la 

pr§ctica cl²nica:  

13. .  De las actividades que implementan los profesores en las aulas, cuando 
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consideras que generan en ti un mayor aprendizaje: 

14. .  De las siguientes opciones marca las respuestas con la que te sientas 
m§s identificado de acuerdo a la forma en que docentes transmiten el 

conocimiento dentro del aula y la pr§ctica cl²nica:  

15. El valor que m§s reconozco en alg¼n(a) profesor(a) y que son motivo de mi 
admiraci·n esé 

16. Algunos de los valores que mis profesores me han transmitido, como 
profesional de la enfermer²a son: 

17. Al inicio de cada semestre aprecio que el docenteé 

18. Prefiero que el docente eval¼eé  

 

Y las siguientes preguntas abiertas:  

 
19. Por ahora durante el desarrollo de las pr§cticas de simulaci·n que he tenido 

en el CECA, la retroalimentaci·n que han emitido mis docentes a mi 

desempe¶o la han realizado de la siguiente forma: 

20. Menciona dos acciones que realiza un profesor que muestra su inter®s por el 
aprendizaje de sus alumnos. 

21. Menciona dos acciones que realiza un profesor y que generan en ti 
motivaci·n y un gran deseo por aprender. 

22. Menciona una estrategia que haya implementado uno de tus profesores(as) 
y que derivo en que lograras un alto aprendizaje de la asignatura: 

23. Menciona la forma de evaluaci·n que deja en ti mayores aprendizajes e 
indica razones de ello: 

24. Menciona que acciones o comentarios emitidos por alguno de tus 
profesores(as)contribuyeron a fortalecer tu inter®s e identidad con la 

enfermer²a: 

3.3.  Evaluación del instrumento por expertos 
De tal forma que tenemos el esbozo de un instrumento aplicable, el cual se someti· 

a evaluaci·n por parte de expertos quienes expresaron lo siguiente:  
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Experto #1 

Preguntas derivadas de las variables Grado en que miden Observaciones 

Mucho 
 

Poco Nada  

Relaci·n maestro alumno en el aula 

Pregunta 1  

X    

Pregunta 2 X    

Pregunta 3 X    

Pregunta 4 X    

Relaci·n maestro alumno en la pr§ctica 

cl²nica 

    

Pregunta 5 X    

Pregunta 6 X    

Apoyo tutorial 

Pregunta 7 

X    

Pregunta 8 X    

Dominio del campo de conocimiento 

Pregunta 9 

    

Pregunta 10 X    

Pregunta 11 X    

Estrategias metodol·gicas para su 

asignatura 

Pregunta 12 

X    

Pregunta 13 X    

£tica profesional 

Pregunta 14 

X    

Pregunta 15 X    

Formas de evaluaci·n 

Pregunta 16 

X    

Pregunta 17 X    

Preguntas abiertas  

Pregunta 18 

Pregunta 19 

Pregunta 20 

Pregunta 21 

Pregunta 22 
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Si tiene alguna otra observaci·n o recomendaci·n que quiera expresar, sobre el 

instrumento, favor de incorporarlas, en el siguiente recuadro: 

Experto 1: 

Tus reactivos me parece que responden en todos los casos al planteamiento de la competencia. 

Algunos de los conceptos que utilizas en tu instrumento me generan confusi·n, especialmente el 

de transmisi·n, ya que remite a una propuesta pedag·gica reproductiva, y me parece que tu 

ubicas tu trabajo en la transformadora. àes as²?. En cualquier caso es importante que lo definas 

para que se vea reflejado no s·lo en tu instrumento sino en tu construcci·n conceptual. 

Sobre las opciones de respuesta, tengo duda en algunas preguntas con sus respuestas, àest§s 

pensando en una respuesta de todo o nada?,  me parece que ser²a m§s rico jerarquizar por grado 

de importancia, pues considero que todas aplican. Tal es el caso de las preguntas n¼mero 

1,2,3,6,9, etc. 

Por ¼ltimo tu r¼brica deja fuera la pregunta 18 como cerrada y la 24 fura de ella.  

 

Fecha de la evaluaci·n: mayo 21 de 2020 

áMuchas gracias por su colaboraci·n! 

 

 

Pregunta 23 
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Preguntas derivadas de las variables Grado en que miden Observaciones 

Mucho 
 

Poco Nada  

Relaci·n maestro alumno en el aula 

Pregunta 1  

 x  *sugiero revisar en la 

definici·n de la categor²a 

el t®rmino de relaci·n 

intrapersonal  
 

El inciso ñaò hace 

referencia al orden en 

clase, pero no me queda 

claro a qu® tipo de orden 

se refiere  

Pregunta 2 x    

Pregunta 3 x    

Pregunta 4 x    

Relaci·n maestro alumno en la pr§ctica 

cl²nica 

    

Pregunta 5 x    

Pregunta 6 x    

Apoyo tutorial 

Pregunta 7 

x    

Pregunta 8 x   Se podr²a fusionar el inciso 

a y b ñser m§s seguro de 

mis conocimientos y 

aptitudes ò 

Dominio del campo de conocimiento 

Pregunta 9 

x    

Pregunta 10  x  Esta pregunta est§ mas 

referida a las relaciones 

que al dominio del 

contenido  

Pregunta 11  x  Esta pregunta est§ mas 

referida a las relaciones 

que al dominio del 

contenido 

Margarita
Texto escrito a máquina
Experto #2 
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Experto #2  

Fecha de la evaluaci·n: 22 de mayo de 2020 

áMuchas gracias por su colaboraci·n! 

 

Los expertos realizaron comentarios y observaciones relevantes sobre el dise¶o de 

cuestionario en espec²fico en la formulaci·n de  respuestas de las preguntas y en la 

posibilidades de modificaciones de algunas preguntas de abiertas a cerradas. As² 

como el de unir algunas preguntas para poder indicar con mayor precisi·n las 

variables del alumnado. Por otro lado, los expertos tambi®n  hicieron hincapi® el 

desarrollo conceptual de algunos t®rminos que benefician la claridad de la 

investigaci·n y por ende los de los resultados.  

Estrategias metodol·gicas para su 

asignatura 

Pregunta 12 

   No encontr® esta pregunta 

en el instrumento 

Pregunta 13 x   La opciones de respuesta 

son muy similares a las de 

la pregunta 9 

£tica profesional 

Pregunta 14 

 x   

Pregunta 15 x    

Formas de evaluaci·n 

Pregunta 16 

x    

Pregunta 17 X    

Pregunta 18 X    

Preguntas abiertas  

Pregunta 18 

Pregunta 19 

Pregunta 20 

Pregunta 21 

Pregunta 22 

Pregunta 23 
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 Describe una experiencia positiva o exitosa de un profesor(a) de enfermer²a 

 àQu® fue lo que realiz· el profesor(a) para que tu aprendieras? 

 àQu® aprendizajes obtuviste con ese profesor (a)? 

 Mostrar confianza en el alumno 

  Que muestren Inter®s por el alumno 

  Que muestren Inter®s por el aprendizaje del alumno  

 La forma en que trasmite el conocimiento 

 La forma en que influye en la vida acad®mica del alumno 

 La forma en que influyen en la vida profesional del alumno  

 El acompa¶amiento del docente  

 Que expliquen m§s de una vez  

 Que oriente al alumno personal y profesionalmente 

 Que realicen retroalimentaci·n no rega¶o 

 Que ayude en el desarrollo de aptitudes de los alumnos. 

 Que sea una figura de apoyo durante el periodo de practicas 

 Ver §reas de oportunidad en los alumnos y ayuden a mejorarlas 

Que reconozcan el esfuerzo del alumnado   

 

 3.4. Consentimiento Informado  

 

 
CONSENTIMIENTO 

INFORMADO 
 
 

Nombre del proyecto de tesis: Buenas prácticas docentes en la 

enseñanza de la enfermería desde la perspectiva de los alumnos 
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El presente proyecto tiene como objetivo identificar las buenas pr§cticas 
docentes que los alumnos de Enfermer²a reconocen en sus profesores 
durante su formaci·n profesional dentro del aula y pr§ctica cl²nica. 
Para ello se aplicar§ un cuestionario que consta de 25 preguntas de opci·n 
m¼ltiple y abierta dirigido a los alumnos que cursan en su momento el 6to u 
8tvo semestre en cualquiera de las dos carreras: Licenciatura en Enfermer²a 
o bien Licenciatura en Enfermer²a y Obstetricia 

Su participaci·n es an·nima y confidencial, y los datos que deriven del mismo, 
solamente ser§n utilizados para fines de esta investigaci·n. Al dar respuesta 
al cuestionario, usted da su consentimiento informado y autoriza el uso de sus 
respuestas para fines de la investigaci·n. 

Su participaci·n siempre ser§ libre y voluntaria. Por lo tanto, en ning¼n 
momento deber§ sentirse presionado para colaborar en la investigaci·n. La 
informaci·n que usted proporcione no podr§ ser vista o utilizada por personas 
ajenas a la investigaci·n, ni tampoco para prop·sitos diferentes a lo que se 
establecen en este documento. 

 
 

Nombre y firma del 
participante 

 
CIUDAD DE M£XICO, 
MARZO 2020 
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4. Instrumento.  
4.1 Variables, dimensiones e indicadores 

Variable Dimensiones de la 
variable 

Indicador Opciones de 
respuesta 

Datos 
sociodemográficos 
del alumno 

Edad: 
Sexo: 
Semestre que cursa 
actualmente: 
Elección de 
enfermería como 
primera opción: 
Promedio actual: 

Campo de 
conocimiento de mayor 
interés: 

  Edad: 
  
Sexo: 
Semestre que cursa actualmente: 
Elección de enfermería como primera opción: 
Promedio actual: 
Campo de conocimiento de mayor interés: 

Escala de 
Respuesta 
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Competencias del 
docente en el nivel 
superior 

Definición: 
El concepto de 
competencia representa 
la capacidad de 
movilizar varios 
recursos cognitivos 
para saber hacer frente 
a un determinado tipo 
de situaciones. 
Perrenoud (2007) 

Competencia 
Docente: 
Combinan habilidades, 
principios y conciencia 
del sentido y de las 
consecuencias de las 
pr§cticas pedag·gicas; 
as² como una reflexi·n 
y an§lisis sobre los 
contextos que las 
condicionan y que van 
m§s all§ del aula. 

La docencia 
universitaria aparece 

Relación maestro - 
alumno dentro del 
aula 

Definición: Las 
relaciones 
intrapersonales 
significativas que se 
establecen entre el 
docente y el alumno 
dentro del aula. 

19. Durante el desarrollo de las clases, lo que 
aprecio de un profesor es:

a) El orden que mantiene en la clase

b) Su alto dominio de conocimientos de la
materia

c) Su atenta escucha y comprensi·n de
sus alumnos

d) La din§mica de participaci·n que genera
en el grupo

e) Otra, especifique cual:

20. Al expresar cierta duda sobre algún
tema ya visto en clase aprecio que el
profesor:

a) Me ayude a resolver dudas de manera
personal.

b) Exponga la duda frente al grupo y explique
frente al grupo de nuevo el tema, as² todos
resolvamos las dudas.

c) Escuche con atenci·n y respeto mis dudas
y durante las siguientes clases valla
resolviendo las dudas.

d) Resuelva las dudas sobre el tema, pero
haga un seguimiento constante de este.

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 

a) 
b) 
c) 
d) 
e)
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as² ligada a un conjunto 
de competencias 
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did§cticas en cuya 
g®nesis juegan un 
importante papel el 
conocimiento te·rico- 
pr§ctico y la actividad 
reflexiva sobre la 
pr§ctica 

e) Otra, especifique cual:

3. Aprecio que el docente
durante la clase se relacione…: 

a) De manera respetuosa con los alumnos.

b) Mostr§ndose como un igual a sus alumnos
sin ejercer relaci·n de poder sobre sus
alumnos.

c) Con autoridad y dejando claro su control de
grupo

d) Como si sus alumnos fueran sus amigos

e) Otra, especifique cual:

4. Al final del curso espero que el profesor:

a) Sea un ejemplo para mi desarrollo en la
vida profesional

b) Sea un ejemplo para mi desarrollo
acad®mico

c) Me trasmita algo m§s que los
conocimientos en Enfermer²a, tambi®n

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 

a) 
b) 
c) 
d) 
e)
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herramientas para la vida acad®mica y 
profesional 

d) Sus ense¶anzas me inspiren y motiven a
seguir aprendiendo

e) Otra, especifique cual:

Competencias del 
docente en el nivel 

superior 

Relación maestro - 
alumno en la práctica 
clínica: 

Las relaciones 
intrapersonales 
significativas que se 
establecen entre el 
docente y el alumno 
durante el desarrollo de 
las pr§cticas cl²nicas 

5. Durante la práctica clínica y para obtener un
mejor logro de los aprendizajes de la
asignatura, espero que mi profesor de
prácticas sea:

a) Altamente indicativo y que me muestre
paso por paso lo que debo hacer

b) Que observe y me permita practicar los
procedimientos muchas veces y me se¶ale lo
que debo corregir

c) Prefiero que no est® pues su presencia me
pone nervioso(a).

d) Prefiero que una enfermera en servicio me d®
las indicaciones

e) Otra, especifique cual:

a) 
b) 
c) 
d) 
e)
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6.  
¿Qué es lo que más valoras del docente 
durante el desarrollo de las prácticas clínicas? 

a) Su presencia, apoyo y acompa¶amiento 
 

b) Que me d® instrucciones y seguridad para que 
pueda avanzar por m² mismo 

 
c) Que me aporte explicaciones que ampl²an mi 

perspectiva de las cosas que estoy viviendo en 
la pr§ctica 

 

d) Que realice la demostraci·n de los 
procedimientos que deben aplicarse en los 
pacientes. 

 

e) Otra, especifiqu® cual:    

 

 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
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Competencias del 
docente en el nivel 

superior 
Apoyo tutorial 
Definición: 
Es concebida como una 
forma de atenci·n 
educativa donde el 
profesor apoya a un 
estudiante o a un grupo 
de estudiantes de una 
manera sistem§tica, por 
medio de la 
estructuraci·n de 
objetivos, programas 
por §reas y t®cnicas de 
ense¶anza apropiadas 
a la integraci·n de 
grupos conforme a 
ciertos criterios y 
mecanismos de 
monitoreo y control, 
entre otros (Alc§ntara, 
1990). 

En la tutor²a se propicia 
una relaci·n 
pedag·gica diferente a 
la que establece la 
docencia ante grupos 
numerosos; en este 
caso el profesor asume 
el papel de consejero o 

7. Durante mi trayecto de formación en
enfermería, he vivido situaciones
personales difíciles que quisiera
compartirle a un profesor con el
propósito de…. 

a) Ser escuchado
b) Recibir un consejo
c) Encontrar un apoyo
d) Encontrar una soluci·n
e) Otra, especifique cual: __________ 

8. El acompañamiento de algún profesor
en cierto momento me ha ayudado a:

a) Ser m§s seguro de mis conocimientos
b) Ser m§s seguro de mis aptitudes
c) Aplicar mis conocimientos con mayor

seguridad en la pr§ctica cl²nica.
d) Expresar dudas, molestias e inseguridades.
e) No se ha dado este caso
f) Otra, especifique cual:

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
f)
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 de ñcompa¶ero mayorò; 

el ejercicio de su 
autoridad se suaviza 
hasta casi desaparecer; 
el ambiente es mucho 
m§s relajado y 
amigable  

  



  
 

60 

 Dominio del campo 
de conocimiento: 

 

Definición: domino 
del docente sobre los 
temas percibido por 
los alumnos. 

9. De las actividades que implementan los 
profesores en las aulas, cuales 
consideras que generan en ti un mayor 
aprendizaje 

a) Cuando nos plantea preguntas y nos lleva 
al an§lisis reflexivo 

b) Cuando nos piden que copiemos un texto y 
lo entreguemos posteriormente 

c) Cuando nos piden que leamos y 
elaboremos un resumen o un mapa 
conceptual 

d) Cuando nos informa que se aplicara un 
examen 

e) Otra, especifique cual:    
 

10. De las siguientes opciones marca las 
respuestas con la que te sientas más 
identificado con la forma que los 
docentes transmiten el conocimiento 
dentro del aula y la práctica clínica 

a) El profesor siempre se muestra abierto para 
contestar preguntas 

 

 

 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
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  b)  El profesor ayuda a reforzar las habilidades 
para realizar procedimientos por medio de 
su experiencia profesional 

c)  Durante el desarrollo de las clases el 
profesor ejemplifica los temas con vivencias 
de su actividad profesional. 

 

d) El profesor retroalimenta mis aciertos y me 
indica d·nde debe mejorar 

 

e) El profesor se muestra al grupo como un 
igual y reconoce que somos alumnos 

en formaci·n. 
 

f) Otra, especifique cual:    
 

11. Cuando no estás obteniendo el 
aprendizaje esperado ¿qué consideras 
que debe hacer el docente? 

a) Escuchar las necesidades e inquietudes de 
sus alumnos 

b) Hacer uso de nuevas t®cnicas para la 
ense¶anza y aprendizaje 

c) Ofrecer nuevas explicaciones y referir 
ejemplos 

d) Proponer ejercicios que nos ayuden a 
comprender el tema de estudio 

e) Otra, especifique cual: _   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
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Competencias del 
docente en el nivel 

superior 

Estrategias 
metodológicas para 
su asignatura 

Definici·n: Comprende 
todas aquellas 
acciones orientadas a 
gestionar la tarea 
docente, e implica la 
organizaci·n de los 
espacios de 
aprendizaje que 
posibiliten ambientes 
de aprendizaje en los 
que los alumnos 
desarrollen ®ste de 
manera aut·noma y 
significativa en 
escenarios reales de 
trabajo 

13.  De las actividades que implementan
los profesores en las aulas, cuando
consideras que generan en ti un mayor
aprendizaje:

a) nos plantean preguntas y nos llevan al
an§lisis reflexivo

b) nos piden que copiemos un texto y lo
entreguemos posteriormente

c) nos piden que leer y elaborar un resumen
o un mapa conceptual

d) nos informan que se aplicar§ un examen

e) Otra especifique cual:

a) 
b) 
c) 
d) 
e)
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  14.  De las siguientes opciones marca 
las respuestas con la que te sientas 
más identificado de acuerdo a la 
forma en que docentes transmiten el 
conocimiento dentro del aula y la 
práctica clínica 

 

a) El profesor siempre se muestra abierto 
para contestar preguntas 
 

b) El profesor ayuda a reforzar las habilidades 
para realizar procedimientos por medio de 
su experiencia profesional 

c) Durante el desarrollo de las clases el 
profesor ejemplifica los temas con vivencias 
de su actividad profesional. 

 
d) El profesor no juzga mis conocimientos los 

refuerza y me lleva a la reflexi·n 
 

e) El profesor identifica mis aciertos y errores 
y me da confianza para superarlos 

f) Otra especifique cual 

 
 
 
 
 
a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
f) 
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Competencias del 
docente en el nivel 

superior 

 

 

 

 

 

 
Ética profesional 

 

Definición: Capacidad 
para ver las 
consecuencias de las 
propias acciones 
profesionales y de 
analizar cr²ticamente el 
propio trabajo. 
Si se posee un 
conjunto de valores 
human²sticos y de 
compromiso social y 
®tico. 

15. El valor que más reconozco en algún(a) 
profesor(a) y que son motivo de mi 
admiración es …. 

 
a) Respeto 
a) Compromiso 
b) Honestidad 
c) Integridad 

d) Otro, especifique cual:    
 

16. Algunos de los valores que mis 
profesores me han transmitido, como 
profesional de la enfermería son: 

 
a) Compromiso profesional 
b) Honestidad 
c) Superaci·n permanente 
d) Amor al conocimiento 
e) Otra, especifique cual:    

 

 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 

 

 

 

 

 

 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
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Formas de 
evaluación: 

 

Lo que piensan los 
alumnos acerca de las 
formas de evaluaci·n 

17. Al inicio de cada semestre aprecio que el 
docente………………… ()  

a) Sea claro e indique cu§les ser§n las formas 
de evaluaci·n de la asignatura 

b)  Que el profesor tome en cuenta la opini·n 
de los alumnos respecto a la evaluaci·n. 

c) Entre todo el grupo y el profesor 
establezcamos la r¼brica de evaluaci·n 

d) Indique los diversos elementos y 
porcentajes que considerar§ para 
asignarnos una calificaci·n. 

e) Otra, especifique cual:    
 

18.. Prefiero que el docente evalúe 
 

a) Mayormente con ex§menes 
b) Ex§menes y exposiciones 
c) Solo tareas y exposiciones 
d) Estudios de caso o soluci·n de problemas 
e) Ex§menes a libro abierto con problemas a 

resolver 
f) Otra, especifique cual:    

 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
f) 
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4.2 Preguntas abiertas: 

25. Por ahora durante el desarrollo de las pr§cticas de simulaci·n que he tenido 
en el CECA, la retroalimentaci·n que han emitido mis docentes a mi 

desempe¶o la han realizado de la siguiente forma: 

 

26. Menciona dos acciones que realiza un profesor que muestra su inter®s por el 
aprendizaje de sus alumnos. 

 
27. Menciona dos acciones que realiza un profesor y que generan en ti 

motivaci·n y un gran deseo por aprender. 
 

28. Menciona una estrategia que haya implementado uno de tus profesores(as) 
y que derivo en que lograras un alto aprendizaje de la asignatura: 
 
 

29. Menciona la forma de evaluaci·n que deja en ti mayores aprendizajes e 
indica razones de ello: 
 

30. Menciona que acciones o comentarios emitidos por alguno de tus 
profesores(as)contribuyeron a fortalecer tu inter®s e identidad con la 
enfermer²a: 
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5. Piloteo del Instrumento y resultados por dimensión  
 

El piloteo se realiz· con 34 estudiantes de cuarto semestre de la carrera de 

Enfermer²a de la ENEO. Una vez que se revis· el instrumento por parte de los 

especialistas se modific· la pregunta uno, tres, cuatro y cinco; la modificaci·n 

consisti· en reducir las opciones de respuesta a dos reactivos ïesto para los dos 

primeros casosï y tres reactivos ïpara los dos ¼ltimos casos. Tambi®n en algunas 

graficas no incluimos la opci·n ñotraò porque consideramos no hab²a datos 

suficientes.  

La aplicaci·n del instrumento consisti· en un total de 21 preguntas de las cuales 15 

fueron preguntas cerradas con opci·n m¼ltiple y seis fueron de car§cter abierto. Se 

cronometr· un tiempo de respuesta de 15 minutos promedio, mientras que algunos, 

los menos, lo realizaron en 20 minutos. Los grupos no manifestaron duda o 

cuestionamientos respecto alg¼n reactivo.  

De la gr§fica uno a la gr§fica seis se presentan los datos demogr§ficos de la 

comunidad estudiantil. Del total de los entrevistados el 60.5% ten²a una edad entre 

los 19 y 21 a¶os; el 60.5% eran mujeres y s·lo el 39.5% fueron hombres. Importante 

decir que el 71% del total de los entrevistados eligieron Enfermer²a como su primera 

opci·n, por tanto, podemos descartar que haya alg¼n tipo de frustraci·n por parte 

de nuestra muestra que atraviese el criterio de considerar un ñbuen profesorò.  

Los promedios que identificamos en los estudiantes son los siguientes: 2.6% tiene 

una calificaci·n entre 7.5 y 7.9; el 5.3% entre 9.5 y 9.9; el 10.5% entre 7 y 7.4; el 

15.8% entre 9 y 9.5; 23.7% entre 8.5 y 8.9; y el de mayor porcentaje, a saber, 42.1% 

entre 8 y 8.4. Es de relevancia que del total de entrevistados el 15.8% no sabe el 

campo de conocimiento de mayor inter®s; mientras que la salud mental y p. estado 

cr²tico agrupan cada uno el 13.2%. Le siguen la pediatr²a, neonatal y rehabilitaci·n 

con el 10.5% cada uno. Perinatal y neurol·gica son los que tienen menos porcentaje 

con 2.6% y 2.8%.  

La agrupaci·n de los reactivos corresponde al dise¶o del instrumento presentado 

p§ginas arriba, por lo que se decidi· agrupar los gr§ficos siguiendo este 
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ordenamiento. Dimensi·n relaci·n maestro-alumno dentro del aula de la pregunta 1 

a la 4; relaci·n maestro-alumno en la pr§ctica son la 5 y la 6; apoyo tutorial va de la 

7 a la 8; de la 9 a 13 es la dimensi·n dominio del campo del conocimiento; ®tica 

profesional la 14 y 15 y formas de evaluaci·n corresponde la 16 y 17 

respectivamente.  

Aunque las competencias en ocasiones son obvias, como en tutor²a, por ejemplo, 

vamos a explicitar la relaci·n entre reactivo-gr§fico/ competencia, a saber: las 

preguntas 4, 5, 6, 7, 8 y 15 pertenecen a la competencia de tutor²a; 1 y 17 a 

planificadora; 2, 10 y 11 a ofrecer informaci·n y explicaciones comprensibles; 13 

metodol·gica y 3, 14 y 16 a relacionarse constructivamente con los alumnos.  

5.1. Relación maestro-alumno dentro del aula 

Pregunta 1 

En la pregunta 1 s·lo se dejaron los ²tems B y D, correspondientes a su alto dominio de 

conocimientos de la materia y la din§mica de participaci·n que genera el grupo: resultando, 

Grafica 7. Pregunta 1 
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pues, que, al enunciado durante el desarrollo de las clases, lo que aprecio de un profesor 

es respondi· el 55.3% la opci·n B y el 44.7% la opci·n D.  

Pregunta 2 

Los alumnos aprecian, seg¼n los resultados de la pregunta dos, que las dudas sean resultas 

de manera colectiva ya que el 53.3% de los entrevistados se inclinaron por esta opci·n. 

Mientras que el 23.7% consider· importante que se haga un acompa¶amiento particular 

por parte del profesor hac²a el estudiante para resolver dudas. Las dos opciones restantes 

(C y D) obtuvieron el 15.8% y el 5.3%.  

Grafica 8. Pregunta 2 

23.7% 

53.3% 

15.8% 

5.3% 
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Pregunta 3 

 

 
 
Al igual que el gr§fico 7, correspondiente a la pregunta 1, la gr§fica 9 s·lo incluy· los 

reactivos A y B. Hacer notar que en la relaci·n alumno-profesor el estudiante opta por crear 

un v²nculo basado en el respeto y la igualdad, en tanto que el 34.2% eligi· la opci·n de 

manera respetuosa con los alumnos. Se deja constancia de la importancia de derogar las 

relaciones jer§rquicas donde el profesor es el poderoso y el alumno es el dominado.  

 
 
 
 
 
 
 

Grafica 9. Pregunta 3 

 

34.2% 

65.8% 
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Pregunta 4 

 

La gr§fica 10 nos abre un panorama respecto a lo que los alumnos esperan de un 

profesor al final del curso. Podemos encontrar que el 50% de los estudiantes 

consultados espera que las ense¶anzas obtenidas durante el curso no s·lo est®n en 
funci·n de la enfermer²a sino de la vida en su amplio aspectro. 

 En menor porcentaje, pero tambi®n de relevancia encontramos que el 34.2% de los 

alumnos esperan que al final del curso escolar el docente sea una fuente de 

inspiraci·n y motivaci·n para seguir aprendiendo, sumado a esto el 15.8% refiere 

que esperan que el docente sea un ejemplo para el desarrollo profesional, es decir 

los alumnos quieren ver en su docente un reflejo del deber ser de la enfermer²a 

profesional y a trav®s de ellos se reconozcan como profesionales de la salud. 

 

 

 

 

 

Grafica 10. Pregunta 4 

 

15.8% 

34.2% 
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5.2. Relación maestro alumno en la práctica. 

En esta serie de gr§ficos el entorno cambia: pasamos del aula al hospital, sea de 

comunidad, primer nivel de atenci·n (centro de salud), segundo nivel (hospitales generales) 

o tercer nivel (especialidades), por consecuencia las expectativas y las formas de 

relacionarse son distintas. Lo veremos a continuaci·n con las gr§ficas.  

Pregunta 5 

 

 

Pregunta 5. El 71.1% respondi· que prefiere que el profesor observe y permita practicar los 

procedimientos muchas veces y me se¶ale lo que debo corregir durante la pr§ctica cl²nica 

con el fin de obtener un mejor logro respecto a los aprendizajes de la asignatura. Por otra 

parte, el 18.4% prefiere que una enfermera en servicio sea quien le de indicaciones, 

mientras que s·lo el 10.5% busca un profesor altamente indicativo que muestre paso por 

paso lo que debe hacer.  

 

 

Grafica 11. Pregunta 5 
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Pregunta 6 

 
A la pregunta àqu® es lo que m§s valoras durante el desarrollo de las pr§cticas cl²nicas? 

Las respuestas fueron sumamente balanceadas en comparaci·n con las otras donde hab²a 

un extremo que agrupaba la extensa mayor²a. Como pude visualizarse, ninguna agrupa el 

m§s del 50%. La respuesta con mayor porcentaje corresponde a la opci·n C con el 36.8%, 

lo que quiere decir que los estudiantes buscan que los docentes ofrezcan amplias 

explicaciones sobre lo que est§n viviendo en la pr§ctica. La opci·n A y B est§n igualadas 

en 21.1%, es decir, el estudiante busca acompa¶amiento, apoyo y que se le den 

instrucciones y seguridad para que el pueda avanzar por s² mismo.  

 
 
 
 
 
 
 

Grafica 12. Pregunta 6 
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5.3. Apoyo tutorial 
 

Pregunta 7 

 
La pregunta 7 que corresponde al gr§fico 12 evidencia cualitativamente lo que te·ricamente 

hab²amos vislumbrado: los estudiantes quieren ser asumidos como personas. El 42.1% de 

los encuestados contest· que durante su trayecto en enfermer²a a la hora de vivir 

situaciones personales dif²ciles quisieran encontrar apoyo en el docente, es decir, este dato 

nos permite dar cuenta que el profesor est§ frente a un humano no un robot o clase de 

algoritmo previamente dise¶ado. El 26.3% quisiera encontrar una soluci·n y s·lo un 10.5% 

le gustar²a solamente ser escuchado.  

 

Grafica 13. Pregunta 7 
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Pregunta 8. 
 

 

Al igual que la pregunta seis este gr§fico es balanceado: el 39.5% considera que el 

acompa¶amiento de un profesional de la educaci·n le sirve para aplicar conocimiento con 

mayor seguridad en la pr§ctica cl²nica; el 28.9% afirma que el profesor le apoy· en dudas, 

molestias e inseguridades que se presentan en el campo de la pr§ctica; el 18.4% manifest· 

sentirse m§s seguro de sus conocimientos y el 13.2% se sinti· respaldado frente al personal 

que labora en el campo de pr§cticas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafica 14. Pregunta 8 
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5.4. Dominio del campo del conocimiento 
 
Esta nueva agrupaci·n pertenece al dominio del conocimiento, es decir, la agilidad, 

habilidad y destreza con la que el profesor maneja su campo de conocimiento. Aqu² 

buscamos identificar que el proceso de trasmisi·n de informaci·n especializada no sea 

tedioso, ni problem§tico, sino por el contario se efectivo. La premisa es que para que esto 

suceda el profesor debe dominar su §rea, pero al mismo tiempo ejecutar estrategias que le 

permitan una interacci·n adecuada.  

Pregunta 9. 

 
Al enunciado de las actividades que implementan los profesores en las aulas, cu§les 

consideras que generan en ti un mayor aprendizaje el 53.3% respondi· que cuando les 

plantean preguntas y les llevan an§lisis reflexivos; el 21.1% respondi· cuando nos piden 

que leamos y elaboremos un resumen o mapa conceptual; y el 21.1% cuando nos piden 

que copiemos un texto y lo entreguemos posteriormente. S·lo un 5.3% de los entrevistados 

opt· por la aplicaci·n de un examen.  

 

Grafica 15. Pregunta 9 
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Pregunta 10. 

 

 
En el gr§fico 15 el 39.5% reconoci· que es fundamental la experiencia del docente a la hora 

de ayudarles a reforzar habilidades en din§micas te·ricas y pr§cticas. Despu®s el 21.1% se 

sinti· identificado con la opci·n A, aquella que considera que el profesor debe permanecer 

abierto a contestar preguntas; el otro 21.1% consider· relevante que el profesor 

ejemplifiqu® los temas con vivencias de su actividad profesional.  

Grafica 16. Pregunta 10 
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Pregunta 11 

Cuando no est§s obteniendo el aprendizaje esperado àqu® consideras que debe hacer el 

docente? Esta pregunta es relevante en tanto que buscamos un indicio de como el 

estudiante soluciona un problema com¼n en el ejercicio docente: el 47.4%, casi la mitad de 

los y las entrevistadas, sugiri· que el profesor debe escuchar las necesidades e inquietudes 

de sus alumnos; el 32.2% afirmo que debe recurrir a nuevas t®cnicas para la ense¶anza; el 

13.2% busca nuevas explicaciones y referir ejemplos y tan s·lo el 5.3% respondi· que debe 

proponer ejercicios que ayuden a comprender el tema.  

Grafica 17. Pregunta 11 
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Pregunta12 

El 50% de los estudiantes encuestados eligieron la opci·n B a la hora de optar por la forma 

en que se sienten m§s identificados en la trasmisi·n de conocimiento por parte de los 

docentes en la pr§ctica cl²nica. El 31.6% se dividi· entre la opci·n C y D y el 13.2% prefiri· 

la opci·n A. Hasta hora es posible notar que las y los estudiantes privilegian la experiencia 

cl²nica del docente.  

Grafica 18. Pregunta 12 
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Pregunta 13 

Por ¼ltimo, para cerrar esta unidad, tenemos la pregunta 13 que conjunta la pr§ctica cl²nica 

con la parte te·rica impartida en el aula. El 34.2% reforz· la tendencia que ya hab²amos 

identificado, eligen la experiencia profesional; luego en segundo lugar est§n los ejemplos a 

partir de vivencias en su pr§ctica profesional; y el 18.4% eligi· una respuesta que no hab²a 

sido considerada en otros entornos: ser reconocido como igual y alumno en formaci·n.  

Grafica 19. Pregunta 13 
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5.5. Ética profesional  

Pregunta 14 

 

El valor que m§s reconocen los estudiantes encuestados es el del compromiso con un 

68.4%, seguid por el de la integridad con un 13.2% y el 10.6% se divide en otro y honestidad. 

El respeto s·lo obtuve el 7.9%.  

 

Grafica 20. Pregunta 14 
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Pregunta 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Los valores que el docente, como profesional de la salud, ha trasmitido son: compromiso 

profesional con 34.2%; superaci·n constante con 31.6%; amor al conocimiento con 23.7% 

y honestidad con 5.3%. Es relevante observar la cantidad tan baja de estudiantes que 

considerar que su profesor les trasmite honestidad.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafica 21. Pregunta 15 
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4.6. Formas de evaluación  
 
Pregunta 16  

 
 

M§s de la mitad de los y las entrevistadas afirmaron que prefieren construir de manera 

colectiva la r¼brica de evaluaci·n, por su parte el 21.1% consider· de relevancia que el 

profesor les tome en cuenta a la hora de definir la evaluaci·n. Se busca, entonces, la 

claridad del profesional de la educaci·n a la hora de establecer los criterios evaluativos del 

curso.  

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 22. Pregunta 16 
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Pregunta 17 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Por ¼ltimo, aunque no menos importante, el 39.5% contest· que prefiere ex§menes y 

exposiciones cuando se le pregunt· sobre que prefiere que el profesor eval¼e. El 18.4% 

eligi· tareas y exposiciones y el otro 18.4% prefiri· estudios de caso o soluci·n de 

problemas. Un 13.2% consider· los ex§menes de libro abierto y el 10.5% dijo preferir la 

opci·n a.  

5.7. Preguntas abiertas 

Dentro del instrument· se colocaron 6 preguntas de tipo de respuesta abierta, donde 

se lograron identificar las respuestas que ten²an m§s afinidad entre s².  

Pregunta 18  

Por ahora durante el desarrollo de las prácticas de simulación que he tenido 
en el CECA, la retroalimentación que han emitido mis docentes a mi 
desempeño la han realizado de la siguiente forma. 

En esta pregunta las respuestas que m§s comentaron los alumnos acerca de la 

retroalimentaci·n que han obtenido de sus profesores refieren que esta ha sido 

deficiente, o casi nula, con falta de inter®s del profesorado hacia el alumnado. 

Grafica 23. Pregunta 17 
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Adem§s, se mencion· que la mayor²a de las veces el docente no ha generado un 

ambiente propicio para el aprendizaje y esto hace ante los ojos del alumnado una 

retroalimentaci·n no valida. 

Aunque tambi®n hubo contraste con otro grupo de respuestas donde los alumnos 

refieren que ha existi· una buena retroalimentaci·n con reforzamiento de la teor²a 

siendo trasladada a la pr§ctica. 

Pregunta 19 

¿Menciona dos acciones que realiza un profesor que muestra su interés por 
el aprendizaje de sus alumnos? 

En cuanto a esta pregunta se identificaron gran variedad en las respuestas donde 

los alumnos mencionan la ejemplificaci·n, din§mica en la ense¶anza, la forma de la 

evaluaci·n, el cuestionamiento, la soluci·n a dudas, as² como generar un ambiente 

donde se puedan expresar inconformidades y dudas acerca de un tema. Adem§s 

de la calidad de la ense¶anza y la b¼squeda constante de estrategias que 

favorezcan el aprendizaje como acciones que un profesor interesado por sus 

alumnos demuestra. 

Pregunta 20. 

Menciona dos acciones que realiza un profesor y que genera en ti motivación 
y un gran deseo de aprender. 

Los alumnos refieren que la narrativa de experiencias profesionales que los ponen 

en el contexto de la profesi·n en la actualidad, la demostraci·n de pasi·n y amor 

hacia la enfermer²a, as² como la compresi·n, la motivaci·n, el respeto, la tolerancia, 

la explicaci·n detallada sin presiones; son estas esenciales para la motivaci·n de 

los alumnos. 

Pregunta 21. 

Menciona una estrategia que haya implementado uno de tus profesores(as) y 
que derivo en que lograrás un alto aprendizaje de la asignatura. 
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Los alumnos identifican como estrategias de ense¶anza significativas, el uso de 

herramientas tecnol·gicas tales como los videos demostrativos adem§s de esto 

mencionan que la relaci·n e interacci·n del docente con sus alumnos es esencial, 

as² como, la ejemplificaci·n de eventos reales, el uso de la simulaci·n cl²nica, la 

tutor²a personalizada, la retroalimentaci·n constante y el fomento a debates 

docente-alumno o entre pares. 

Pregunta 22. 

Menciona la forma de evaluación que deja en ti mayores aprendizajes e indica 
razones de ello. 

En cuanto a la evaluaci·n los alumnos refieren que la aplicaci·n de ex§menes, la 

realizaci·n de mapas mentales, conceptuales, debates en clase y la participaci·n 

en estos, as² como la evaluaci·n de tareas realizadas de manera manual favorecen 

el aprendizaje. 

Pregunta 23  

Menciona que acciones o comentarios emitidos por alguno de tus profesores 
(as) contribuyeron a fortalecer tu interés e identidad con la enfermería  

En esta ¼ltima pregunta algunos alumnos trasladaron tal cual algunas frases de sus 

docentes como son ò deja que la enfermer²a te de todo lo que tieneò, ñeres capaz de 

ser el enfermero que tu deseesò ñConf²a en tiò. Adem§s, reconocen acciones y 

actitudes de los docentes como que este sea m§s que un maestro, un compa¶ero 

y apoyo, que se muestre emp§tico, que trasmitan el amor por la carrera, que sean 

objetivos y fomenten el pensamiento cr²tico. 
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6. Discusión  

Se elabor· un instrumento que permite valorar el trabajo docente desde la 

perspectiva del alumnado. Sabemos de los problemas que implica acceder a las 

ideas de otros, por ello decidimos construir una herramienta que nos arrojada luz 

sobre estas nociones, siguiendo los postulados te·ricos de Rocha (2012) quien nos 

hace ver la importancia del estudiante en el dise¶o, armado y ejecuci·n de criterios 

de evaluaci·n docente. La raz·n: que el proceso educativo est§ pensado por y para 

ellos y ellas. M§s a¼n: opera en sus personas.  

Por tanto, indagar en sus opiniones se vuelve una necesidad si pensamos la 

evaluaci·n ñcomo un proceso intrincado y complejo que comienza con la 

formulaci·n de objetivos, que involucra la evidencia de su logro, los procesos de 

interpretaci·n para llegar al significado de esta evidenciaò (Mor§n, 2012, p. 56).  

Pero no s·lo eso, tambi®n consideramos entornos y dimensiones. El proceso 

educativo no acontece en abstracto, es decir, no se trasmite informaci·n 

especializada de mente en mente sino ocurre en un ambiente espec²fico, con 

din§micas concretas e interacciones ¼nicas de su dimensi·n: de tal manera que 

nuestra observaci·n incluy· el entorno sal·n y el entorno pr§ctico1. La dimensi·n 

alumno-profesor en el aula; en la pr§ctica y ciertos postulados que configuran a la 

persona-profesor.  

Antes de pasar a los datos es necesario decir que nuestro horizonte busca 

vislumbrar nuevas directrices que orienten la capacitaci·n de los nuevos docentes 

de enfermer²a, que muestra los sentires reales de los alumnos y lo que es relevante 

para ellos. Porque nuestra herramienta indagatoria se dise¶· a partir del postulado 

de que estamos trabajando con personas, o sea, el profesor es persona; el 

estudiante es persona (Mor§n, 2012), y ambos tienen aspiraciones, contradicciones, 

deseos, emociones y pasiones (Flores, Ćlvarez y Porta, 2013). Con ello 

pretendemos alejarnos radicalmente de din§micas evaluativas economicistas y 

administrativas.  

                                                           
1 Con ŜƴǘƻǊƴƻ ǇǊłŎǘƛŎƻ nos referimos al Hospital de primer, segundo y tercer grado de atención.  
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Un ñbuen docenteò, por tanto, es aquel que tiene las cualidades de ñsinceridad, 

afecto, imparcialidad, compromiso y sabidur²a pr§ctica (Flores, Ćlvarez y Porta, 

2013, p. 96); a su vez que las de compromiso son: entusiasmo, afecto, fe en un 

ideal, trabajo duro y sentido de justicia social. Un ñbuen docenteò se deriva en 

ñcalidad educativaò. Y nuestro instrumento se inserta en estos postulados.  

Ahora bien, nuestras reflexiones las segmentaremos por las dimensiones 

propuestas por Zabalza (2007) y dejaremos sus competencias docentes para el 

final. El primer segmento, relaci·n maestro-alumno dentro del aula, nos permite 

observar que el alumnado exige condiciones m²nimas para hacer del aula un 

entorno sano donde puedan suceder procesos comunicativos efectivos, a saber, 

que el profesor primero, conozca la informaci·n que imparte; segundo, ayude a 

resolver dudas y tercero, m§s importante, se relacione de manera respetuosa. 

Evidenciando lo que Rocha (2012) plantea en su modelo de evaluaci·n positiva: 

tanto estudiantes como docentes deben ser percibidos como personas.  

La exigencia de respeto es reiterada (ver gr§ficas 9, 13, 20) en m¼ltiples §mbitos, 

incluso es una cualidad ®tica que los estudiantes buscan en sus profesores (ver 

gr§fica 18). Sin respeto, como condici·n m²nima, no hay proceso efectivo de 

comunicaci·n. M§s porque ser persona implica querer realizar tus deseos y 

expectativas, expresar tus emociones y sentimientos, y si el aula no permite esto 

simplemente el di§logo, premisa de todo proceso comunicativo, es inexistente.  

Por tanto, para que la relaci·n entre profesor-alumno sea efectiva dentro del aula 

debe haber compromiso y respeto de ambas partes. Este dato se enmarca en dos 

de las competencias docentes expuestas por Zabalza, la que refiere a presentaci·n 

del contenido y relaciones sanas: ambas condiciones para el correcto dise¶o de un 

modelo de ense¶anza (2007).  

El segundo segmento corresponde a la relaci·n maestro-alumno en la pr§ctica por 

lo que el entorno se modifica: del aula al hospital ïsea de comunidad, primer nivel 

de atenci·n (centro de salud), segundo nivel (hospitales generales) o tercer nivel 

(especialidades). Las interacciones, en tanto, son distintas, hay expectativas, 
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deseos, necesidades y problemas distintos. Se antepone la pr§ctica ante la teor²a, 

eso implica que la disposici·n del cuerpo/mente es otra.  

Por ejemplo, en la pregunta 5 vemos que los estudiantes asocian aprendizaje con 

observaci·n de la pr§ctica y el ejercicio pr§ctico. Pero este ejercicio pr§ctico debe 

estar acompa¶ado de cerca por el docente quien debe ofrecer explicaciones que 

ampli® su perspectiva. Tambi®n es importante mencionar que casi la otra mitad se 

inclin· por mencionar la presencia del docente desde el apoyo y que ofrezca 

instrucciones certeras. Comportamiento asociado con la seguridad por parte del 

estudiante (ver gr§fica 11).  

Tanto el segmento apoyo tutorial como dominio del campo de conocimiento tienen 

que ver con las cualidades que el estudiante desea que tenga el docente en 

t®rminos de trasmisi·n de conocimiento. Nos dice mucho el hecho de que las 

respuestas obtenidas de la gr§fica 13 y 14 se correspondan con los criterios 

planteados por Flores, Ćlvarez y Porta (2013) en su texto La buena ense¶anza en 

la educaci·n superior. El 42.1% de la poblaci·n estudiantil entrevistada dijo que 

encontrar un apoyo en el docente a la hora de atravesar un momento personal dif²cil, 

es decir, la relaci·n trasciende el entorno aula/ pr§ctica a un lugar distinto: la 

complicidad. Lo que nos hace pensar en el compromiso social del profesor frente al 

alumno.  

Las y los estudiantes buscan ser interludios directamente, que les pregunten (gr§fica 

15), que el docente ejemplifique con base en su experiencia profesional (gr§fica 16) 

y que les escuche (gr§fica 17). No basta el dominio del conocimiento especializado, 

sino armar estrategias metodol·gicas y did§cticas que sean la base de una 

comunicaci·n efectiva, Zabalza lo refiere en su competencia de metodolog²a (2007). 

Por otra parte, el segmento de ®tica profesional refiere a las cualidades que el 

estudiante observa en el docente. Por ejemplo, el gr§fico 20 nos indica el valor que 

observan en sus profesores, el cual es, con el 68.4%, el compromiso. Compromiso 

no s·lo social, sino pol²tico, econ·mico y cultural (Flores, Ćlvarez y Porta, 2013). 

Sobre los valores que el profesor le ha trasmitido al estudiante resalta el 

compromiso profesional, la superaci·n permanente y el amor al conocimiento. 
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Resalta, por su s·lo 5.3%, la honestidad. Lo que no permitir²a inferir que el ambiente 

estudiantil es hostil, pero eso ya no nos corresponde.  

 

7. Conclusiones  

El problema educativo en M®xico trasciende la enfermer²a, existe un panorama 

general del cual no podemos desprendernos. Los procesos evaluativos, que buscan 

castigar, cada d²a son m§s restrictivos y poco tienen en el horizonte el dise¶o 

met·dico y riguroso de procesos de aprendizaje. Y todo ello se ve reflejado en 

planes de estudio, dise¶o de mapas curriculares y esquemas disciplinares. Mismos 

de los cuales la enfermer²a no es ajena.  

La revisi·n de la literatura nos present· uno de los grandes problemas: pensar al 

docente como una posibilidad abstracta y no como una persona concreta. Esto 

provoca que el dise¶o de estrategias evaluativas no considere lo que podr²amos 

llamar intuitivamente ñlimites humanosò. Es decir, que se le exija al profesor 

objetivos poco realistas y por tanto inalcanzables. Tal din§mica s·lo crea 

expectativas falsas en el profesor y, como lo demuestra la evidencia, no considera 

al receptor m§s importante: el estudiante.  

Si deseamos superar este sesgo, que tanto da¶o le ha hecho a la educaci·n, pero 

espec²ficamente al dise¶o evaluativo, tenemos que entender y asumir que el 

proceso comunicativo que subyace al proceso de trasmisi·n de conocimiento se da 

entre sujetos con condiciones materiales espec²ficas. O sea, su contexto inmediato 

les constituye, no considerarlo en el dise¶o, esquematizaci·n y operacionalizaci·n 

de proyectos de evaluaci·n docente es desconocer la totalidad del problema.  

Pero a¼n m§s toma relevancia el hecho de que sean los estudiantes quienes 

colaboren en los dise¶os y construcciones de este tipo de evaluaciones, pues son 

estos quienes experimentan cotidianamente el acontecer de la relaci·n profesor-

estudiante. Su ñpunto de vistaò o su ñperspectivaò toma importancia en tanto 

aceptamos que el proceso de transmisi·n de conocimientos es horizontal y 

dial·gico.  
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Construir el conocimiento de manera de circular, que existan no solo evaluaciones 

sino ·rganos dentro de las instituciones que se dedique no solo a evaluar el 

desempe¶o docente a trav®s de cuestionarios cerrados sino tambi®n tenga en 

cuenta el papel important²simo con el cuenta el alumnado para construir ambientes 

seguros de ense¶anza y respeto mutuo. 

Porque la buena ense¶anza, no puede construirse sin la participaci·n de aquellos 

que reciben la educaci·n ni tampoco sin ellos que la imparten. La obtenci·n de 

buenos resultados, debe ser una participaci·n mutua, constante e institucional. Es 

decir que las escuelas e instituciones procuren establecer una red organizaci·n y 

contacto en donde sean mediadores y utilicen la informaci·n para configurar 

sistemas de evaluaci·n adecuadas para cada instituci·n. 

La importancia de hacer ®nfasis en el estudio de la evaluaci·n docente es lograr 

que esta medida pase de ser un tr§mite burocr§tico y rutinario con poca o una 

intervenci·n y mejoras para la educaci·n docente y se convierta un sistema 

horizontal para la comunicaci·n constante en el que alumnado, docentes e 

instituciones pueda retroalimentarse de manera segura. 

Pues solo de esta forma podemos asegurar que la b¼squeda por la buena 

ense¶anza se d® acorde a las necesidades del alumnado como las que fueron 

expuestas en las encuestas. En donde los alumnos que fueron encuestados 

enunciaron sus necesidades educativas y lo que para ellos son las cualidades de 

un buen docente. A partir de estas respuestas que al contrario de lo que varios 

investigadores han expuesto la subjetividad de los resultados pueden convertirse 

una ventaja para construir modelos de evaluaci·n adaptada a la circunstancia de 

cada instituci·n.  

En cambio, continuar con el modelo de cuestionarios cerrados solo ayuda a 

perpetuar las carencias y dificultades que acontecen en el aula. Pues no miden de 

manera efectiva las sensaciones y experiencias que viven los alumnos de manera 

real, sino que al imponer un par§metro de evaluaci·n se encasilla al alumnado de 

manera general impidiendo generar un dato que puedan tener consecuencia en la 

estructura de la instituci·n.  
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Anexos 

Anexo 1. Cuadros de análisis de Revisión de literatura 

Referencia AÑO DE 
PUBLICACIÓN 

Molero L·pez Barajas, D. La evaluaci·n de la docencia en la 

universidad. Andaluc²a: Universidad de Ja®n: 2004. (40-46) 

2004  En este art²culo se expone la 
construcci·n y aplicaci·n de un 
cuestionario para la evaluaci·n de la 
docencia universitaria, con un enfoque 
formativo, dentro de la evaluaci·n 
institucional de la Universidad. Se han 
considerado las experiencias realizadas 
en dieciocho universidades espa¶olas 
para este fin y los instrumentos que 
®stas han utilizado. El cuestionario 
construido se ha aplicado al alumnado 
de todas las Facultades y Centros de la 
Universidad de Ja®n. El an§lisis factorial 
realizado ha puesto de manifiesto cuatro 
factores: Interacci·n con el alumnado, 
Metodolog²a, Obligaciones Docentes y 
Evaluaci·n y Medios y Recursos. 
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Barrera S, Zambrano E, Breve historia de la educaci·n de la 

enfermer²a en M®xico, Rev Enferm Inst Mex Seguro Soc, 

2010;18(2)105-110. 

2010 La profesi·n de enfermer²a por tradici·n, 
ha sido identificada como una pr§ctica 
realizada por mujeres, centrada en el 
cuidado del enfermo y con una 
connotaci·n human²stica; estas 
concepciones se relacionan con su 
origen, su historia y su evoluci·n. 
Conocer los momentos hist·ricos, nos 
permite identificar aciertos y errores con 
el fin de mejorar los programas 
educativos 

Bain ken. Lo que hacen los mejores profesores de la 

universidad, 2da Edici·n ed. Barcelona Espa¶a: Universidad 

de Valencia; 2007. 

2007 El autor intenta capturar la sabidur²a 
colectiva de algunos de los mejores 
profesores, registrando no s·lo lo que 
hacen, sino tambi®n lo que piensan. 
Igualmente, recalca la importancia de 
comprender la forma de pensar, las 
actividades, los valores y los conceptos 
que est§n detr§s de una buena docencia 

Carnicero P, Silvia  P, Mentado T. Nuevos retos de la profesi·n  

Docente [Monograf²a en internet] [internet].2004[Acceso 5 de 

diciembre 2019] Available from: http://bit.ly/2mqsH8J 

2004  Presenta una reflexi·n acerca de los 
procesos formativos y de actualizaci·n 
del profesorado. Resaltan que se ha 
avanzado poco en el estudio sobre las 
caracter²sticas profesionales, 
personales y las condiciones laborales y 
que se ha focalizado m§s el desarrollo 
de programas de formaci·n que el 

http://bit.ly/2mqsH8J
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an§lisis de herramientas para la 
formaci·n permanente 

A. Zabalza Miguel. La Universidad, escenario espec²fico y 
especializado de formaci·n. La ense¶anza universitaria El 
escenario y sus protagonistas.3ra. ed. Espa¶a: Narcea; 2007. 
p§gs 21-65. 
 

2007 Aborda temas acerca de las 
necesidades de las universidades en la 
actualidad, as² como las necesidades 
del alumnado, àCu§les son las 
necesidades de formaci·n pedag·gica 
en el profesorado? àc·mo son y como 
aprenden los alumnos universitarios? Y 
que es lo que se debe hacer para 
mejorar los procesos ense¶anza 
aprendizaje en las instituciones 
universitarias. 

Prado Marta Lenise do, Medina-Moya Jos® Lu²s, Mart²nez-

Riera Jos® Ram·n. La producci·n del conocimiento en 

educaci·n en enfermer²a en Espa¶a y Brasil: una revisi·n 

integrativa. Texto contexto - enferm.  [Internet]. 2011 Sep 

[cited  2020  Feb  02] ;  20( 3 ): 607-615.Disponible en: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-

07072011000300024&lng=en.  https://doi.org/10.1590/S0104-

07072011000300024. 

2011 Es una revisi·n integrativa con el 
objetivo de conocer el estado del arte 
del conocimiento sobre educaci·n en 
enfermer²a, en el per²odo de 2000 a 
2005, en Brasil y Espa¶a. Los datos 
fueron recolectados de las bases 
CUIDEN (Espa¶a) y LILACS (Brasil), y 
analizados estad²sticamente (n¼meros 
absolutos). Los art²culos fueron 
clasificados por temas a partir de seis 
categor²as: proceso de ense¶anza-
aprendizaje, docentes, curr²culum, 
evaluaci·n, alumnos, e historia de la 
educaci·n en enfermer²a, y, por tipo de 

https://doi.org/10.1590/S0104-07072011000300024
https://doi.org/10.1590/S0104-07072011000300024
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trabajo: investigaci·n (cualitativa, 
cuantitativa e hist·rica), relato de 
experiencia, reflexi·n, editorial y 
revisi·n. Los resultados demostraron 
que hay similitudes y diferencias en la 
producci·n cient²fica de Brasil y Espa¶a. 

  Souza DM, Backes VMS, Lazzari DD, Martini JG. 
Pedagogical preparation of nursing professors for 
professional secondary technical education. Rev Bras Enferm 
[Internet]. 2018;71(5):2432-9. DOI: 
http://dx.doi.org/10.1590/0034-7167-2017-0289 
 

2018 Comprender c·mo el profesor 
enfermero se prepara pedag·gicamente 
para la docencia en la educaci·n 
profesional t®cnica de nivel medio a la 
luz del conocimiento pedag·gico del 
contenido de Lee S. Shulman 

Garc²a B., Loredo J., Luna E., P®rez C., Reyes R., Rigo M.A., 
Rueda M. Algunas Consideraciones sobre aspectos Te·ricos 
Involucrados en la Evaluaci·n de la Docencia. En: IISUE. La 
evaluaci·n de la docencia en la universidad. 1ra edici·n; 
M®xico: Plaza y Valdez; 2011.13-72. 
 

 2011   El libro analiza diversos rasgos, 
dimensiones y aristas en torno a la 
evaluaci·n de la docencia, con variedad 
enfoques te·rico, metodol·gicos e 
instrumentales, presentados por los 
diversos autores, a partir de su 
formaci·n acad®mica y de su inserci·n 
y trayectoria laboral. 

 Dattilo J,Brewer MK, Streit L. Voices of experience Reflection 
of nurse educators.J Contin Educ Nurs.[Internet]2009[Citado 
2020 Feb 10];40 (8)236-370 Disponible en: 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19681574/ 
 

2009 Estudios revelan que las escuelas de 
enfermer²a han aumentado su n¼mero 
de solicitantes, pero debido a la falta de 
profesores no es posible ampliar la 
matr²cula de alumnos. El articulo como 
a trav®s de la formaci·n de docentes en 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19681574/
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enfermer²a se podr²an formar nuevos 
enfermeros. 

Beltran Rueda M. , Serrano Luna E., La valoraci·n del 
desempe¶o docente en las universidades. En: Beltr§n Rueda 
Mario /Bellon Graciela. àEvaluar para controlar o para 
mejorar? M®xico:  Bonilla Arteaga Editores ;2011. 9-29. 

2011 La evaluaci·n docente es una pr§ctica 
relativamente reciente que comparte 
algunas especificidades: pocos 
instrumentos confiables para la 
recolecci·n de informaci·n que 
contribuya a la mejora de la docencia; 
deficiente involucramiento y 
responsabilidad de los distintos actores 
implicados en los procesos de 
ense¶anza-aprendizaje; se piensa que 
la evaluaci·n del desempe¶o docente 
est§ principalmente dirigida a cumplir 
funciones de control y fiscalizaci·n 
gubernamental y social, y que poco 
contribuye al perfeccionamiento 
profesional de los docentes 

Mart²nez - Chairez, Guadalupe Iv§n, Guevara - Araiza, 
Albertico, Valles - Ornelas, Mar²a Manuela,  El desempe¶o 
docente y la calidad educativa. Ra Ximhai [Internet]. 2016;12 
(6):123-134. Recuperado de: 
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=46148194007 

2016 El estudio realizado es de corte mixto, 
de procedimiento secuencial 
comprensivo-correlacional. Algunos de 
los resultados es que los profesores 
consideran que la calidad educativa no 
solo depende de su desempe¶o 
docente, sino que existen cuatro 
factores (escuela, contexto, docente, 
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gobierno) que necesitan trabajar de 
forma colaborativa 

Arbes¼ Garc²a, Mar²a Isabel, Rueda Beltr§n, Mario, La 
evaluaci·n de la docencia desde la perspectiva del propio 
deocente. Reencuentro. An§lisis de problemas Universitarios 
[Internet].2003;(36):56-64 Recuperado de: 
https://www.redalyc.org/pdf/340/34003606.pdf 
 

2003 Este art²culo muestra el panorama 
general que presenta la evaluaci·n de la 
docencia universitaria, la que hasta el 
momento se ha utilizado con fines 
burocr§ticos y de control. Asimismo, 
plantea la necesidad de llevar a cabo 
una evaluaci·n formativa como opci·n 
para la comprensi·n y mejoramiento de 
la docencia 

  D²az Barriga, Ćngel Rogelio. Evaluar lo acad®mico, 
organismos internacionales, nuevas reglas y desaf²os. La 
evaluaci·n acad®mica. 1ra edici·n. M®xico; UNAM,CESU: 
CFE; 2000.11-31 
 

2000  

   

Barr·n Tirado, M.C. Docencia universitaria y competencias 
did§cticas. Perfiles Educativos [internet].2009,XXXI(125):76-
87.Recuperado de : 
https://redalyc.org/articulo.oa?id=13211980006   
 
 

2009 En este art²culo se revisan algunas 
exigencias y demandas para la pr§ctica 
de los docentes universitarios y se 
reconoce que ®stas obedecen al 
compromiso de las instituciones de 
educaci·n superior por asumir una 
nueva visi·n y un nuevo paradigma para 
la formaci·n de los estudiantes, basada 
en el aprendizaje a lo largo de toda la 
vida, a la orientaci·n prioritaria hacia el 
aprendizaje autodirigido, aprender a 

https://www.redalyc.org/pdf/340/34003606.pdf
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aprender, a comprender, a emprender y 
aprender a ser, en el marco de una 
sociedad globalizada. Asimismo, se 
analiza la docencia universitaria ligada a 
un conjunto de competencias did§cticas 
en cuya g®nesis juega un importante 
papel el conocimiento te·ricoïpr§ctico y 
la actividad reflexiva sobre la pr§ctica. 

Beltr§n Rueda M., Serrano Luna E., Cabrero Garc²a B., 
Enr²quez Loredo J. La Evaluaci·n de la docencia en las 
universidades p¼blicas mexicanas: Un diagn·stico para su 
compresi·n mejora. Revista iberoamericana de Evaluaci·n 
Educativa. 2010;3(1):77-92 
 

2010 El prop·sito de este trabajo es presentar 
los resultados de un diagn·stico que 
identifica los aspectos particulares de la 
evaluaci·n de la docencia en las 
universidades p¼blicas de M®xico. Los 
informantes clave fueron los 
responsables institucionales de operar 
los programas de evaluaci·n docente de 
dichas instituciones 

D²az Barriga, Ćngel Rogelio. Evaluar lo acad®mico, 
organismos internacionales, nuevas reglas y desaf²os. La 
evaluaci·n acad®mica. 1ra edici·n. M®xico; UNAM,CESU: 
CFE; 2000.11-31 
 

2000 Referente te·rico 

Beltr§n Rueda M., Elizalde Lora L.,Toquemada Gonzalez A. 
La evaluaci·n de la docencia en las universidades 
mexicanas.ISSUE.2003,32(127),71-77 

2003 La evaluaci·n debe entenderse como 
problem§tica no como instrumento para 
advertir las cualidades de referencia y 
subjetividad, por lo cual se hace 
necesario revisar los aspectos te·ricos y 
t®cnicos de la evaluaci·n de la 
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docencia, al mismo tiempo que se 
comparan las pr§cticas en seis 
universidades p¼blicas para plantear un 
indicador de c·mo se sustentan las 
pol²ticas de evaluaci·n de la docencia 

Barr·n Tirado, M.C. Docencia universitaria y competencias 
did§cticas. Perfiles Educativos [internet].2009,XXXI(125):76-
87.Recuperado de : 
https://redalyc.org/articulo.oa?id=13211980006   

2009 En este art²culo se revisan algunas 

exigencias y demandas para la pr§ctica 

de los docentes universitarios y se 

reconoce que ®stas obedecen al 

compromiso de las instituciones de 

educaci·n superior por asumir una 

nueva visi·n y un nuevo paradigma para 

la formaci·n de los estudiantes, basada 

en el aprendizaje a lo largo de toda la 

vida, a la orientaci·n prioritaria hacia el 

aprendizaje autodirigido, aprender a 

aprender, a comprender, a emprender y 

aprender a ser, en el marco de una 

sociedad globalizada 
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 Anexo 2. Consentimiento informado 
 

 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
 

Nombre del proyecto de tesis: Buenas prácticas docentes en la enseñanza de la 

enfermería desde la perspectiva de los alumnos 

 

 
El presente proyecto tiene como objetivo identificar las buenas pr§cticas docentes 

que los alumnos de Enfermer²a reconocen en sus profesores durante su formaci·n 

profesional dentro del aula y pr§ctica cl²nica. 

Para ello se aplicar§ un cuestionario que consta de 25 preguntas de opci·n m¼ltiple y 

abierta dirigido a los alumnos que cursan en su momento el 6to u 8tvo semestre en 

cualquiera de las dos carreras: Licenciatura en Enfermer²a o bien Licenciatura en 

Enfermer²a y Obstetricia 

Su participaci·n es an·nima y confidencial, y los datos que deriven del mismo, 

solamente ser§n utilizados para fines de esta investigaci·n. Al dar respuesta al 

cuestionario, usted da su consentimiento informado y autoriza el uso de sus respuestas 

para fines de la investigaci·n. 

Su participaci·n siempre ser§ libre y voluntaria. Por lo tanto, en ning¼n momento 

deber§ sentirse presionado para colaborar en la investigaci·n. La informaci·n que 

usted proporcione no podr§ ser vista o utilizada por personas ajenas a la investigaci·n, 

ni tampoco para prop·sitos diferentes a lo que se establecen en este documento. 
 
 

Nombre y firma del participante 
 

CIUDAD DE M£XICO, MARZO 2020 
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Anexo 3 Cuestionario 

 

Buenas prácticas docentes en la enseñanza de la Enfermería desde 
la visión de los alumnos 

 
 

Edad:    

Sexo: M F    

Semestre que cursa actualmente:    

Elección de enfermería como primera opción: Sí    

Promedio actual:    

 
 

No   

Campo de conocimiento de mayor interés:    
 
 

INSTRUCCIONES: Anota dentro del par®ntesis la letra que comprende la respuesta 
que mejor representa tu experiencia como alumno de Enfermer²a. 

 
 

Relación maestro -alumno dentro del aula 

1. Durante el desarrollo de las clases, lo que más aprecio de un profesor 
es:………………………………………………………………………… ( ) 

a) El orden que mantiene en la clase: 
b) Su alto dominio de conocimientos de la materia 
c) Su atenta escucha y comprensi·n de sus alumnos 
d) La din§mica de participaci·n que genera en el grupo 
e) Otra, especifique cual :   

 

2. Al expresar cierta duda sobre algún tema ya visto en clase, aprecio que 
el profesor:……………………………………………………………. ( ) 

a) Me ayude a resolver dudas de manera personal. 
b) Exponga la duda frente al grupo y explique de nuevo el tema, as² todos 

resolvemos las dudas. 
c) Escuche con atenci·n mis dudas y durante las siguientes clases las vaya 

resolviendo
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d) Resuelva las dudas sobre el tema, pero haga un seguimiento constante de 

este. 
e) Otra, especifique cual :   

 
3. Aprecio que el docente durante la clase se relacione………………( ) 

 
a) De manera respetuosa con los alumnos. 
b) De manera respetuosa, pero mostr§ndose como un igual a sus alumnos 

sin ejercer relaci·n de poder sobre sus alumnos. 
c) Con autoridad y dejando claro su control en el grupo 
d) Como si sus alumnos fueran sus amigos 
e) Otra, especifique cual :   

 
4. Al final del curso espero que el profesor:…………………………… ( ) 
a) Sea un ejemplo para mi desarrollo en la vida profesional 
b) Sea un ejemplo para mi desarrollo acad®mico 
c) Me transmita algo m§s que los conocimientos en Enfermer²a, tambi®n 

herramientas para la vida 
d) Sus ense¶anzas me inspiran y me motivan a seguir aprendiendo 
e) Otra, especifique cual:   

 
 

Relación maestro -alumno en la práctica 
 
 

5. Durante la práctica clínica y para obtener un mejor logro de los 
aprendizajes de la asignatura, espero que mi profesor de prácticas 
sea:……………………………………………………………………..……( ) 
a) Altamente indicativo y que me muestre paso por paso lo que debo hacer 
b) Que observe y me permita practicar los procedimientos muchas veces y 

me se¶ala lo que debo corregir 
c) Prefiero que no est® pues su presencia me pone nervioso(a). 
d) Prefiero que una enfermera en servicio me d® las indicaciones 
e) Otra, especifique cual :   
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6. ¿Qué es lo que más valoras del docente durante el desarrollo de las 

prácticas clínicas?......................................................................... ( ) 
a) Su presencia, apoyo y acompa¶amiento 
b) Que me d® instrucciones y seguridad para que pueda avanzar por m² 
mismo 
c) Que me aporte explicaciones que ampl²an mi perspectiva de las cosas que 
estoy viviendo en la pr§ctica 
d) Que realice la demostraci·n de los procedimientos que debe aplicarse en 
los pacientes. 
e) Otra, especifique cual:    

 

Apoyo tutorial 

7. Durante mi trayecto de formación en enfermería, he vivido situaciones 
personales difíciles que quisiera compartirle a un profesor con el 
propósito de……………………………………………………………. ( ) 

a) Ser escuchado 
b) Recibir un consejo 
c) Encontrar un apoyo 
d) Encontrar una soluci·n 
e) Otra, especifique cual :   

 
8. El acompañamiento de algún profesor en cierto momento me ha ayudado 

a:……………………………………………………………………….…. ( ) 
a) Ser m§s seguro de mis conocimientos 
b) Ser m§s seguro de mis aptitudes 
c) Aplicar mis conocimientos con mayor seguridad en la pr§ctica cl²nica. 
d) Expresar dudas, molestias e inseguridades que se presentan en el campo de 

pr§cticas 
e) Sentirme respaldado frente al personal que labora en el campo de pr§cticas 
f) Otra, especifique cual :   

 
 

Dominio del campo de conocimiento: 

9. De las actividades que implementan los profesores en las aulas, cuáles 
consideras que generan en ti un mayor aprendizaje:.. …………..( ) 

a) Cuando nos plantean preguntas y nos llevan al an§lisis reflexivo 
b) Cuando nos piden que copiemos un texto y lo entreguemos posteriormente 
c) Cuando nos piden que leamos y elaboremos un resumen o un mapa 

conceptual 
d) Cuando nos informan que se aplicar§ un examen 
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e) Otra, especifique cual :   
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10. De las siguientes opciones marca las respuestas con la que te sientas 
más identificado con la forma que los docentes transmiten el 
conocimiento dentro del aula y la práctica clínica …………………. ( ) 

a) El profesor siempre se muestra abierto para contestar preguntas 
b) El profesor ayuda a reforzar las habilidades para realizar procedimientos por 

medio de su experiencia profesional 
c) Durante el desarrollo de las clases el profesor ejemplifica los temas con 

vivencias de su actividad profesional. 
d) El profesor retroalimenta mis aciertos y me indica d·nde debe mejorar 
e) El profesor se muestra al grupo como un igual y reconoce que somos alumnos 

en formaci·n. 

f) Otra, especifique cual :   
 
 

11. Cuando no estás obteniendo el aprendizaje esperado ¿qué consideras 
que debe hacer el docente .................................................................( ) 
a) Escuchar las necesidades e inquietudes de sus alumnos 
b) Hacer uso de nuevas t®cnicas para la ense¶anza y aprendizaje 
c) Ofrecer nuevas explicaciones y referir ejemplos 
d) Proponer ejercicios que nos ayuden a comprender el tema de estudio 
e) Otra, especifique cual :   

 
12. De las actividades que implementan los profesores en las aulas, cuáles 

consideras que generan en ti un mayor aprendizaje:…………….( ) 
a) Cuando nos plantean preguntas y nos llevan al an§lisis reflexivo 
b) Cuando nos piden que copiemos un texto y lo entreguemos posteriormente 
c) Cuando nos piden que leamos y elaboremos un resumen o un mapa 

conceptual 
d) Cuando nos informan que se aplicar§ un examen 
e) Otra, especifique cual :   

 
13. De las siguientes opciones marca las respuestas con la que te sientas 

más identificado con la forma que los docentes transmiten el 
conocimiento en la práctica clínica ……………………………..……( ) 

a) El profesor siempre se muestra abierto para contestar preguntas 
b) El profesor ayuda a reforzar las habilidades para realizar procedimientos por 

medio de su experiencia profesional 
c) El profesor se muestra al grupo como un igual y reconoce que somos alumnos 

en formaci·n. 
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d) El profesor nos plantea situaciones hipot®ticas y nos hacen pensar c·mo 

debemos actuar y conducirse 

e) Otra, especifique cual :   
 
 

Estrategias metodológicas para su asignatura 

14. De las actividades que implementan los profesores en las aulas, cuando 
consideras que generan en ti un mayor aprendizaje:…………….………( ) 

 

a) Nos plantean preguntas y nos llevan al an§lisis reflexivo 
b) Nos pide que copiemos un texto y lo entreguemos posteriormente 
c) Nos pide que leer y elaborar un resumen o un mapa conceptual 
d) Nos pide discusi·n en peque¶os grupo 

 
 

15. De las siguientes opciones marca las respuestas con la que te sientas 
más identificado de acuerdo con la forma que los docentes transmiten el 
conocimiento dentro del aula y la práctica clínica:…………………..( ) 

 

a) El profesor siempre se muestra abierto para contestar preguntas 
b) El profesor ayuda a reforzar las habilidades para realizar procedimientos por 

medio de su experiencia profesional 
c) Durante el desarrollo de las clases el profesor ejemplifica los temas con 

vivencias de su actividad profesional. 
d) El profesor no juzga mis conocimientos y me lleva a la reflexi·n 
e) El profesor se muestra al grupo como un igual y reconoce que somos alumnos 

en formaci·n, identifica mis aciertos y errores y me da confianza para 
superarlos 

f) Otra especifique cual :    
 

Ética Profesional 
 

16. El valor que más reconozco den algún(a) profesor(a) y que son motivo 
de mi admiración:………………………………………………………( ) 

a) Respeto 
b) Compromiso 
c) Honestidad 
d) Integridad 
e) Otro, especifique cual:    
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17. Algunos de los valores que mis profesores me han transmitido, como 

profesional de la enfermería son: 
 
 

a) Compromiso profesional 

b) Honestidad 

c) Superaci·n permanente 

d) Amor al conocimiento 

e) Otra, especifique cual:    
 
 
 
 

Formas de evaluación: 

18. Al inicio de cada semestre aprecio que el docente…………………..( ) 
a) Sea claro e indique cu§les ser§n las formas de evaluaci·n de la asignatura 
b) Que el profesor tome en cuenta la opini·n de los alumnos respecto a la 

evaluaci·n. 
c) Entre todo el grupo y el profesor establezcamos r¼brica de evaluaci·n 
d) Indique los diversos elementos y porcentajes que considerar§ para 

asignarnos una calificaci·n. 
e) Otra, especifique cual:   

 
19. Prefiero que el docente evalúe…………………………………………….( ) 
a) Mayormente con ex§menes 
b) Ex§menes y exposiciones 
c) Solo tareas y exposiciones 
d) Estudios de caso o soluci·n de problemas 
e) Ex§menes a libro abierto con problemas a resolver 

f) Otra, especifique cual :  
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20. Por ahora durante el desarrollo de las prácticas de simulación 

que he tenido en el CECA, la retroalimentación que han emitido 
mis docentes a mi desempeño la han realizado de la siguiente 
forma 

 
 
 
 
 

21. ¿Menciona dos acciones que realiza un profesor que muestra 
su interés por el aprendizaje de sus alumnos? 

 
 
 
 

22. Menciona dos acciones que realiza un profesor y que 
generan en ti motivación y un gran deseo por aprender. 

 
 
 
 

23. Menciona una estrategia que haya implementado uno de tus 
profesores(as) y que derivó en que lograrás un alto 
aprendizaje de la asignatura 

 
 
 
 

24. Menciona la forma de evaluación que deja en ti mayores 
aprendizajes e indica las razones de ello. 
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25. Menciona que acciones o comentarios emitidos por alguno 
de tus profesores(as) contribuyeron a fortalecer tu interés e 
identidad con la enfermería 

 

 
 
 

áGracias por tu amable participaci·n!
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