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Introduccion 

En Mexico, igual qu e en todo el rnun 

d o , se re gist ra una r ecori ceptu ali 

zac ion de la educacio n , de los ap ren 

d izajes y de las form as de o rga ni

zacion acadernica, en la que se resa lta
 
la idea de un servicio de calidad, per 

. t in ente, re levante, flexib e y vincu a

do a la sociedad . 

A n alizar con p r o fu n didad los 
cambios que expe ri mentan las insti
tucion es de educacio n supe rio r (IEs), 

oteslo a 

sin duda, co nlleva una evalu acion de 
su queh acer co ns ide rando priorita
ri amen te las cont nbuc io nes a los en 
torn os soc ial y econo rnico, po r 0 

que po demos soste ner que las uni
versidades han resenndo los cambios 
en los escen ar ios cientifico , tecn o
logico , eco nornico , po lit ico y cultu 
ra l, no tori am ente en 1a ut ' rna de
cada, afecta ndo en fo rm a sustanc ial 
sus act ividades y rnaneras de entender 
una rea iida d cada dia m as compleja 
que p recisa de las IES red efin iciones 
urgenres en su estructura y organ iza
cion acadernica . 

En este t rab ajo se ana liza la con 
troversia en torno a la evalu acic n ins
titucional, fu nda enra me nte sobre 
. i esta debe ser cuan ritauva 0 cua li
tat iva, resaltando que di cho s en lo 
ques t ien en y perciben at ributos di 
feren tes en cu. nto al objet ivo pOl' 
evaluar , se des iaca gue en vez de ser 
co n tr .ist an es debi ran COl , lernen 
tarse, 10 cu. 1 ernu rrta en crm t ra r 
solucio nes m as inre rales y a largo 
plazo . P a r ot ra P' rt e, el terna d la 
calidad en las 1£5se bo rd desde un : 
perspect iva sistemau ca, anaiizan 0 

las [unciones sustantivas de las un i
versidades para argumentar acerca de .. , ~ . 

su pert lOenCla en un m arco oe e 1

cienci a y eficac ia de sus act ividades . 

POl' 10 an -rio r , se sefiala qu e la m a
yor ia le las evalu acio nes se pueden 
abo rd ar desde dos p erspect ivas: un 
analisis de im oucto y / 0 un analisis 
del proceso , pa a emc(iuece r y m ejo
rar la valuacion . 

Por ult imo , se m encionan las ins
:301 cias u bern am enta1es creadas ex 

profeso par a sefialar y guiar lo s linea
m ientos de la evaluacion ins titucio 
n al, resalta ndo las p remisas funda
m entales que de ben co nside ra rse en 
t odo oroceso evaluat ivo, as! co mo el 
marco j ridico y sus fines; se sug iere 
a las IES 1a estrat egia m as adecuada 
para llevar a cabo una eva lua cion . 

a evaluacion cualitariva Cor tra 
;\ cvalua ibl1 uantitativa 

U no de los p ro lemas l a S .lglldos y 
cornplejos e de ben enfr ntar en 1a 
; <:1 ua i ad as II:S es , sin 1 gu a 
dudas, ' a evalu a ion . E n este punto 
es prec so esa lt, t qu >en ' .1 evalu, 
cio n unive srtaria sobresale • do me
lel o s contrastan t es qu e prop 1'

cio n an y r esait: n sr r i ] u t S i fe 
ern 5; eI enfo ue m an uatioo " P OSl> , 

un co ncepcion glob al p osit ivi t .i, 

h ipo rerico -c educt iva, partie ilarisra, 
o jct iv. , orien tada [mas] a los resul
tados [ .. .] E n oposicio n ei cn foque 
cualita tivo se afirm a que postu la una 

Elautor esprcfesor delDepartamento deEconorniadel Centro Uniuersitano de Ctencias Economu:oAdm In tstratiuas de fa Untuersidad 
de Guadalajara. 



co nce pc io n glo bal fenorne nolo gica, 
inducti va, estructuralista, su bjet iva, 
o rien tada [mas] al pro ceso. " (Q uaas , 
1998). D esde hace ya algu nos afios 
los crite rios de evaluaci6n han estado 
intirnam en te relacionados con el con 
cepto de co rnpe ti t ivida d y este, a su 
vez, co n el de prod uct iv idad. 

Pero (q ue es eva luar? EI diccio
nari o dice que evalua r es ernitir ofijar 
ualor a lin objeto determinado; en 
otras pa labras , es emitir juicios de 
va lo r ace rca de algo, sea esto un 
ob jeto 0 una accion determ ina da. La 
evaluac io n se in stala en las univer
sidades co mo una practica que tiende 
a dar resp ues ta p rimord ialrne n te a 
dos o bjet ivos: qu e las IES resp ondan 
a las necesidades del ento rn a co n 
eficiencia y calidad. En la educacio n 
la calidad no solo debe incluir no
ciones tradicionales de la ensefianza 
e in vesti gaci6n de alto ni vel y la de 
un ruvel acade m ico superior en los 
estudiantes, sino enfocar tambien la 
import ancia qu e ti en en la educacio n 
y la investi gaciori en la vida co n 
rernpo ranea y [utura de los estu
diantes al misrno tiempo que se sa
ti sfacen las necesidades de desarroll o 
de un p ais en un mundo que se 
caracteriza cada vez m as por cam bios 
rapidos e in esperados en el marco de 
una eco nornia glo ba lizada . 

La calidad n o es algo que pueda 
m anejarse por separado de las fun
cion es sust antivas en las in stituciones 
educat ivas , "Mas bien co nstituye el 
ref1ejo y p roduct o de la var iedad de 
co m ponentes y caracteristicas que 
defin en a cada in stitucion espedfica . 
Los deterrnin antes de la calidad inclu
yen, por ejem plo, el sistema de ad m i
n ist racion y de dir eccion; las carac
terlsti cas de m aest ros y estudiantes; 
los p r o gram as d e est u d io y la s 
tecnicas y m eto dos de ense fianza; las 
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bib lio tecas, los lab o ratorie s y oi ros 
serv icio s; las Fuentes de fin an ci a
m iento y recursos y la eficac ia co n 
qu e se les utiliza; las relaciones en tre 
una universid ad determ inada y su 

comun idad [ ...J asi co mo co n e1 
sector product ive y las o rganiza
cio nes e in stituciones educativas del 
extra nje ro [...] a fin de m ejorar la 
calidad se requi ere de una estrategia 
adapta ble, pens ada par a Iortalecer e 
integra r todos los co m pone ntes y 
caracte ris ticas que 1a det errnin an " 
(Coom bs , 1991: 37-38) ; en surna , 
deberan responder co n una mayor 
producti vid ad, Est as so n esencial
m ente las rnet as de la eva luac io n , 10 
que le da sen tido . Ahora bien , es . . 
n ecesano m en ci onar que esto trae 
co ns igo cie rt os pe1igr o s "de prin
cipio" 0 de o rde n polit ico, co mo 10 
m en ciori a R omney: "A p art ir del 
m omento en qu e el est ab lecimiento 
de ensefianza supe r io r decida evalua r 
sus resultad os, jarnas p odra echa r 
m ar cha arras. Puede qu e esta eva lua 
cio n te nga como co nsecue nc ia ro m 
pe r co n dos de los idolos m as aprecia
dos de laeducacio n supe r io r , a saber, 
la au to nornia y la capacidad de adap 
tacion de las universidade s" (Rom 
ney, 1979: 16). 

Con la ali rmac io n anterio r qu ed a 
clara la postu ra de qu e un a vez ini
cia do cualqu ier proceso de eva lua 
cion n o se puede dar m ar ch a arras 
ya que esta generalmente ti ende a 
romper las in er ci as imperantes en 
cualqu ier instituciori , co mo pudieran 
ser inter eses p oliticos, resisrencias al 
cambio , p racticas 1ab orales obsoletes, 
etc ., puest0 que e1 proceso eva lua
to rio - coinciden 1a m ayo rla de los 
especialistas- es un a h erramienta que 
n o s si rve p ara analizar la p roduc
tividad y esto impli ca examinar los 
inputs y outpu ts del proceso de en-
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sefianza en las insti tuciones, ya que 
eva1ua r es co m para r los resultad os 
o bte n idos Ire nte a lo s objet ivos 
predet errnin ados; este es el pu nta 
m as ca n den te de la polit ica eva
lu ati va. "En M exi co , a1 igual qu e en 
ot ros paises, las o rientac iones de la 
pol it ica ed ucat ive sufrieron urides
plazamiento del ve nice pl anificado r 
a1 ve n ice evaJuado r. Las nu evas 
co ndic io nes de l p ais en el marco de 
su inserciori a1 m u ndo glo ba lizado , 
j u nto co n la s t a m b ie n nuev as 
co ndicio nes de p ro du cci6n y trans
misio n de l co nocim iento en eJ con 
rexro de 1a revolucion cien tlfico 
tecnologica, llev ar on a en fatiza r los 
aspectos cualitativos de 1a ed ucacion. 
La refo rma del est ado tarnbien m o
di fica la relacion entre el aparato gu
berriam ental y las in stituciones de 
educacion superior, co n 1a aplicacion 
de nuevas estrategias para su finan 
ciarruento" (Mendoza , 1997: 315). 

calidad educative como eje
 
oricntador de las p lit icas
 
publica en educacion
 

Como podemos apreciar, la evalua 
cio n ha sido la prioridad en el con
junto de estraregias implantadas en 
los ultirnos afios par a el desarroll o 
de la educacio n superior en Mexico . 
Alcanzar la calida d ed ucativa ha sido 
el eje o r ie ntado r de l as p oliticas 
publi cas, par a 10 cual se h an afiadi do 
una serie de disp ositivos espedficos 
a los qu e tradicionalmente h an exis
tide en las univer sidades, como son 
las eva luaciones a los est udianres des
de el in greso hasta el egreso de una 
carrera p rofesional (pa ra e! caso de 
la U niversidad de G ua da lajara vale 
senala r la aplicacion desde 1994 de 
un a p rueba de apt it u d academica, 
PAA, por una instanc ia exte rna y los 
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exarnenes de capacitacion profesional 
a cargo del Co rnite Nacional de Eva
luaciori, Ce neval), se pone cada vez 
mas en fasis en la evalu acio n de los 
resultado s l' en la eva luac io n externa 
a las casas de estudio , para 10 _ lal 
he mos visto aparece r ins ta ncias, or
ganis mos l' agen cias espec ializada s 
(gubernamentales y privadas) qu e 
realizan act ividades de eval uacio n l' 
acr edita cion en t od as las are as de las 
IES. 

Por o t ro lado , es p recise d is
tinguir , como 10 men ciona Guy N ea
ve (1990: 5), en tre "u na evaluacio n 
para el mantenirniento del siste m a l' 
la eva luac io ri dirigid a al camb io es
trat egico", pu esto que "la primer s es 
un a fun cion relativarn ente rutinari a, 
asociada co n la asignacion del pre
supuesw anu al l' la evaluac io n est ra
tegica [...] t ierie co mo p roposito el 
disefio de m etas a largo plazo para el 
siste ma de educac ion su perio r l' la 
estim acion de recursos fin ancieros, 
de pers onal l' equipo necesari os para 
realiz ar lcs" (Neave , 199 0: 10-12) . 
Desde esta perspectiva, co nside ramos 
que la evaluac io n est ra tegica ser ia la 
mas pertinente para el desarrollo in s
titucion al de las universidades puesto 
que laIuncicn glob al de dicha ev alua
cio n es la valoracion del desernpefio 
anterior en Iuncion de politicas gene
rales que inc1uyan las cues tio ne s sus
tantivas de su queh acer , sin perder 
de vista qu e el objetivo cent ral de 
toda eva luac i6 n sed. en me ndar las 
deficiencias de la in stitucion median
te el replanteami ento de sus fin es l' 
m eta s. 

La ma yoria de las evaluaciones en 
las in stituciones educativas se pueden 
abo rdar desde dos perspe ct ivas: un 
an alisis de impacto, em pleado para 
estimar los efectos gen er ales 0 el re
su ltado fin al , l' un analis is del 

proceso, qu e se co ncent rara en los 
elementos in te rn e s de la inst ituc io n 
ya que co n esto ul tim o 10 que se 
pret eride es co nce ntrar la in forma
cion sobre el func io nam iento de la 
in sti tucion. Se ins iste en identificar 
los mecani sm os que permitan mej o
rar las ope racio n es l' el disefio del 
m odel o 1'10 p ro ceso e nse fia nza
aprendizaje . Se trata fundamental
mente de una evaluacio n cua litativa, 
per o al mismo ti empo se em plea un 
co nju nta de metod os cua ntitat ivos 
que permiten o bte ner m as infor

. / 

m acron . 
Po r otro lad o, es precise re fle

xio n ar sob re cua les fuer on las causas 
que m otivar on el surgim iento de un 
Esta do eva luado r. En el caso de Me
xico podemos afir m ar qu e fueron 
princ ipalmente circu nstanc ias de ca
racter eco no rnico las que propiciaron 
la in st rurnentacion de politi cas de 
racionalidad eco nom ics en el ejer
cicio del gasto soc ial; este es el marco 
en el que surge la idea de hacer mas 
eficiente el gasto en educac ion, so bre 
todo en 10 relativo al ni vel supe rio r. 

FI marco in. ti ucion I 

En el m arco del Programa N acional 
de Educac ion (1988-1994) se afirmaba 
qu e la modernizaciori de la educac i6n 
su perior solo se alca nzaria a partir 
de diagnosticos l' programas de las 
p rop ias unive rsidades bajo el esque 
ma de una evaluac io n siste mat ica de 
su act ividad , buscando co n ello la 
diversificacion en la formacion de los 
estudiantes para preparar p rofesio
ni st as co n caracterlst icas flexibles, 
orientacio n multidisciplinar ia l' una 
actitud orie nt ada al t rabajo, la p ro
ductividad l' la co m petitividad. Di
cho plan seria el punto de co nver
gencia de todas las acciones de eva

luacion de la educacion superio r qu e 
se rea lizaran en 10 suces ivo, integra
das en cinco line as fundamen tales: 
desernpefio escolar, p roceso educa
tivo, adrnin ist racio n educ ativa e im
pacta de los servicios educativos l' 
sus egresados en el en to rno eco nomi
co l' social. "E I arg umento oficial a 
favor de la eva luacion fue el de que 
las universidades - autonomas 0 no
r in dieran cue ntas a la soci edad . Los 
recursos oficiales deber ian en tr egarse 
so bre la base de evaluac iones Yya no 
con base en la sim ple buena fe. En 
un a dimen sion muy practi ca , ade
m as, la evaluacio n perrniti ria a las 
universid ades lograr nuevos apoyos 
[in an cieros del go bierno, in crernen
tando las remuner aciones de los aca
dern icos l' m ejorando el fun ciona
mi ento esco lar" (Varela , 1997: 274) . 
Se buscab a con ello al mi srno ti ernp o 
encauzar a las un ive rsida des en la 
logica de la eficienc ia ernpres ar ial, 
intent ando co n esto despolitizar a las 
propias in stituciories, poniendo en
fasis en la productividad como un fin 
en si m ism o , ob jet ivo que resp onde 
a la imperante visio n neoli beral del 
Est ado, que en terrninos conc retos 
in t ent a sus t rae rse de su resp onsa
bilidad soc ial al ejercer presion sobre 
las universidades par a que estas con
sigan ap oyos fin an cieros de Fuentes 
distintas al e rar io publico. 

En los ul tirno s afios el Ban co 
Mundial ha propuesro , sobre todo a 
los paises en desarrollo , diversificar 
su ofer ta educativa p rio rit ariamente 
en ei nivel su perio r l' al m ismo 
tiempo aumen tar los co bros por ser 
vicios prest ados en las inst ituc iones 
publicas. Luego de que M exico in
gresara a la O rg an izac io n para la 
Cooperacio n l' el D esarr ollo Eco no
mi cos (OCDE), este organismo h a rea
lizado estudios l' recomendaciones 
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sobre la educacion supe rio r y el de
sarro llo cientifico y recnologico del 
pals , pol itica qu e h a v enid o reali 
zando co n todos los pa ises mi em
bros. Pro yectando la co riti nuacio n 
de la crec ie nte demanda soc ial de 
educacion superior en M exico en 
razon de la cobertura cada ilia mayor 
de la educacion basica a un universe 
mas amplio de poblacion , ' la O CD E 

recornendo tam bien red efinir (y10 
en su caso sup rimi r) la autonornia de 
las univer sidades, crea ndo al mi sm o 
ti empo un sistema nacional de edu
cacion m edi a con caracteristicas y 
reglas co rnu nes ; instau rar el exa men 
de admisio ri ob ligatorio par a todos 
los asp irantes a nivel supe rior y bus
car nuevas formas de fin an ciamiento 
para reduc ir la dep endencia casi ex
clusiva del su bsid io fed er al , fl exi
bilizar las cur riculas y al mism o tiern
p o ace rc ar las normales a las uni
versidades, por otro lado, urge un 
pro gr ama de m ejo rarnient o en la 
forrnacion de p rofesores y poner el 
mayor enfasis en la evaluacio ri y la 
acreditacion academics (VaIela, 1997: 
267). 

Consideramos que son muchas las 
causas que dier on origen ala politi ca 

de eva luar a las universidades y el 
Estado ha in strurnentado dif erentes 
p rocedimien tos par a llevar a cabo 
dicha practica, como es la creacion de 
in stancias n acionales que se dedican 
exclusiva mente a la eva luacion insti
tuc ional de las IES, cuyos fines son 
increme ntar la eficaci a y la eficiencia 
en el uso de los recursos pu blicos, 
elevar la pertine ncia de los estudios 
co n los' grandes objetivos nacionales, 
en tie nda se que los eg resados este n 
m ejor capac itado s par a co ntri buir al 
desa rro llo nacional a parti r de su in 
sercion pertinente y eficien te en el 
apa rato product ive . E n este sentido, 
basta me ncio nar la cr eacio n de laC o
rnision Nacio nal de Evaluacion (Co
naeva], al mi sm o t iernpo que se in s
tau ran politicas mas r igo ristas de eva
luacion por parte del C onacyt de los 
p ro yect os y revi stas ed itadas pOl' las 
lES, de la in strumentacion de exarne
nes unicos co n cobertura nacional 
para los egresado s de las IES por con
duct o del Ceneval, de los profesores 
y su desernpefio via los pro gramas 
de esti rnulos y, fin almente, la obliga
toriedad de la evaluacio ri extern a yl 
o en su caso autoeva luaciones h echas 
po r las mi sm as in st ituciones. 

Economfa naclonal 

Esta visio n esta bien en principio , 
pero ti en de a olvida r que las uni
versidades n o so n unicarnente pro
veedoras de recu rsos human os para 
el apa rato productive, sino in stancias 
de gene rac ion de con oci rniento cien
d fico y desar roll o tecnologico , con 
la inte ncio nalidad de cont ribuir a un 
desarr oll o eco nornico -social equili
brado y justo pa ra el co njunto de la 
sociedad . 

Po r ot ro lado , no debemos perder 
de vista qu e h oy vivim os un a ser ie 
de carnbios en la vida nacional Cjue 
deman dan un repl anteam iento p ro 
fu n do del Es ta do y su papel en la 
socie ad y en la econcrnia, por 10 que 
no escapa n a cllo las re for mas al sec
tor educat ive, so bre t od o a nivel uni 
vers itario . La reestructuraciori y/o 
modern izacion aba rca la estructura 
administ ra tiva y docen te de las IES, 

sefialando su o bsolescenc ia y Ia falt a 
de pe rtine ncia de sus egresados para 
el aparaw product ive n acion al, 10 
que hace necesarias y urgen tes dichas 
refo rmas. 

Lo an te rio r nos perm ite constatar 
que el sistem a educative atraviesa por 
una de sus cr isis est ruc tur ales mas 
profundas, por 10 que es n ecesario 
im pulsar nuevas destrezasy capacula
des acordes can los requerimientos del 
mercado capitalista (Mandel , 1985). 
Solo en este co n texto pod em os com
prender las recientes rn odificacion es 
que se h an dado en la educac io n su
perior , que en conjunto no son mas 
que m edidas par a darle una salida a 
la crisis, siendo este el m arco en el 
que se present s la eva luac io n co mo 
un m ecanismo que servira pa ra jus
tificar instit ucionalmen te la nueva 
pol itica educa tiva, y al misrno tiernp o 
servira p ara in centivar la co rnpet i
t iv idad, gen era n do p r ofesi onist as 
altame nte "ca lificados" . 
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Por ultimo, sefialarernos qu e des
de la creac io n de la C onaeva en no
viern bre de 1989, asumi6 funciones 
y responsabilidades encam ina das a 
co ncebir y articular un proceso na
ciona l de evaluac ion de la educ, ;o n 
superio r bajo las siguie ntes premisas: 

1. La eva luacio n debe ser parte 
integral de los procesos de pianeacion 
de las tareas acadernicas y de apoyo, 
y no un proceso supe rp uesto p ara 
cum plir requisi tos adrnin istrat ivos . 

2. La evaluacion se deb e ente nder 
co mo un proceso permanente que 
permite mejorar de m an era gradual 
la calidad academica y n o co mo un 
corte del que se puede esperar un eo
n ocimiento cabal y 0 bjetivo de la 
situ acio n que guarda la educacion 
supe rior. En co nsecue ricia , ha y qu e 
incorporar un a visi on di acro n ica 
- a 10 largo del tiempo- que permita 
evaluar avances y log ros, identificar 
obstaculos y promover aceiones de 
rnejorarniento acadernico. 

3. Los p ro cesos de evaluac io n qu e 
se impulsen de ben incidir en planes 
y p rogramas d e d esarrollo d e la 
educacion en distinros am bitos , des
de el institucional hasta el nacional 
(DIRPLED, 1992: 27-28). 

Confo rme a estos lin eamiemos 
generales, debi era quedar claro que 
los procesos de evaluacion y reforma 
de muchas IES mas que resp onder a 
inquietudes d e mejora y ca m bio 
aute n ticos y en un sen t ido est ric
ta rne nte acade rnic o, respo nd ie ro n 
a los nuevos lineamientos presu
puestales de los ul rirnos gobiernos, 
con me noscabo de un proce so eva
lu ativo eficaz qu e involucre la p ar
ti cipacion y la concientizacion de 
tod os los acto res in stitucionales, fo
rnentando una cultura de la evalua
cion en to dos los orde nes del ambito 
universitario que conduzca a una cul

tu ra de la responsabilidad y el co m 
promiso soc ial respec to al papel qu e 
cada indrviduo desernpefia en la ins
t itucio n , para 10 cu al se hace irn
prescindible que las aut ori ades y los 
acade rnicos responsab1es de un pro
grama de evaluac io n deben esta r con
venc idos de 1a eficacia del rni smo, 
debi endo ser capaces de discriminar 
respecto a qu e aspectos del proceso 
evalua tor io so n los mas eficac es y 
cua les no , situ acio n q ue de no ser 
consid erada pondri a en ri esgo .:1 
exi to del p roceso . 

Conclusiones 

"Cam biar un a cu ltu ra n o irnplica 
ense fiar a las personas un co n junto 
de tecni cas nuevas 0 remplazar sus 
esta ndares de com portam iento por 
nu ev os pat rones . Es cu est io ri de 
in te rcam biar val ores y proporcionar 
modelos de conducta , 10 cua l se logra 
m odificando las actitudes" (Cros by, 
1987) . Con es te pensamiemo m e 
gust aria sefialar que una de las prin
cipa les, si no la principal, causas p or 
las que los p roceso s de auto eva
lu acion no h an tenido los resultados 
esperados, es porque no se h a llevado 
a cabo bajo un nuevo m arco adrninis
tra tivo, claro y pertinente qu e orien
t e y gui e el proceSOj al mismo tiern
po, los actua les reglamentos no rma
ti vos se han convertido en un o de 
lo s principales o bstaculos, ya que 
co nvierte n ala eva luac ion en un pro
ceso rutinari o , de fiscalizacio n en 
algunos casos y de autoco mplace nc ia 
respecto del trabajo acadernico . 

La evaluacio n del desernpefio aca
dernico es en SI mi sm a una activ idad 
bast.ante compleja por los dive rs os 
aspectos que incluye y po r la per
cep ci ori gener a1izad a de que toda 
evaluacion es un mecan ismo di s

frazado de fiscalizaci6 n y casti go y 
no un p r oc eso de m ejora y supe
racio n del t ra bajo academico . Ante 
esta v isio n, presente en 1a rnayoria 
de . ,IS universidades, se ha opta do por 
Iomentar la autoevaluac io ri, es decir , 
que sean las propias IES y sus inte
gran tes las que propongan los rneca
ni smos e indicadores para evalua r su 
desern p efio, propuest a qu e surge a 
partir de la resisten cia que presen
taro ri las universidades <1 ser evalua
das por un a instancia externa . 

Los dos grandes o bjetivos que se 
:ijaro n en las autoevaluacio nes fue
ron a rne jo ra co nt inua y la presen
tacion de repo rtes so bre el fun cio
na m iento de la inst it uc ion, ya qu e 
de n o ser este el prop osito se per
vierte el proceso y n o se llega a nin
gun lado . P ara la in strurnentacion 
existen prerrequisit os y/ 0 elementos 
basicos que deben consid erarse para 
un opt irno desarrollo , como son: 

"a. Se1ecci6n y u so de criteri os, 
orie ntaciones y normas profesionales 
relevances, tanto interne s como ex
te r rios . 

b . Estudio del in gre so , procesos 
internos, egresos y entorno de la uni
dad a partir de los datos disp oni bles. 

c. Analisis del alcan ce de o bje
trvos. 

d . Rec oleccion y analisis de datos 
nuevos. 

e. D iscusion co ntinua de los re
su ltados de las evaluacio nes y es
tudios, 

f. Prep ar ar la produccion de un 
in forme util ." (Kell s et al. 1991 : 25). 

E st os eleme ntos res ultan fun
darn entales en el m emen to de llevar 
a ca bo un proceso de auto evaluacion, 
ya que en 1a seleccion cuidadosa de 
criterio s hornogen eos par a toda 1a 
comunidad , co n base en nonnas p ro
fesionales de alcance internacional, 
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se asegura la partieipaei6n de todos 
los actores y la claridad en la eva
luaci6n; la realizacion de estu dios del 
per fil de los que ingresan , los p roce
sos internos del rnetodo ense fianza
aprendizaje , al m ism o tiempo que el 
estudio sistema tico de los egresados 
y su impacto en el entorno, so n as
pectos indispensables en el proceso 
de evalua cio n , Delimitar el alcance 
de los objetivos realizables es garantla 
de que el proceso sera de gran utili
dad, 10 mismo qu e la posterior dis
cusion y e1 analisis de los result ados 
obt erudos. 

Por Otro lado, es necesario con
forma r un grupo coordina do r ge
neral qu e esta blezca los lin eami entos 
gene rales para poner en m archa el 
proceso y que eoncent re toda la in
formacion adquirida para realizar 
una seleccio n de 10 realmente ut il 
para el desarroll o rnstitucional, es 
decir, recopilar 10 mas significativo 
qu e considere e involucre a t od os los 
aeto re s de la in st it uc io n . Todo 
proceso de eva luacion tien e co mo 
uno de sus eomponentes la co nfor
macion y elabo racion de proyectos, 
teni endo clar o el proposit o y los 
objetivos que se deben alcanzar. 
T arnbi en se reqwere conta r con refe
rentes de calidad que n os pennitan 
realizar un arialisis co mparativo y 
poder as! llegar a co nclusiones y 
propuestas de mejora. Esto ult im o es 
la esencia de la evaluac ion. 

En este aspecto, es valido hacer el 
ejercicio de benchmarking, qu e irn
plica la interdependencia de todos los 

m iem bros de un a emp resa 0 ins
t itu ci6n comprometidos en la rea
liza cio n de un producto 0 servicio 
que realment e sat isfaga al co risu
midor, para identificar con precision 
que se va a someter a cornparacion , 
identificar las orga nizaciones compa
rabies, definir el metodo para reeabar 
los dato s, aSI como determiner 10 mas 
claro p osi bl e la "b rec ha" de de 
sernpefio actual y poder proyectar los 
niveles de desernp efio futuro. 

Por ultimo, consideramos qu e la 
autoevaluacion tendra relevan cia e 
impacto solo si se considera en for ma 
prioritari a eI ento rno puesto que, 
co mo afi rman los especialistas, la 
universidad es creada po r la soc iedad, 
mantiene una Intima relacion con 
ella y, pu esto qu e 10 que se pretende 
es servir eficientemente a la sociedad, 
dich o proceso tendr a que ir mas alIa 
de los muros universit arios. 
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