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RESUMEN 

Esta experiencia de perfeccionamiento docente sobre el profesorado Universi 

tario surge como consecuencia de los intercambios realizados entre docentes del I.C.E. 

la Universidad de Murcia y la Pontificia Universidad Católica del Perú. No es pues un 

trabajo cerrado, sino el  inicio y continuidad de un proceso alentado por el profesorado 

de ambas universidades. En este ensayo nos referimos solamente a aquellas dimensio 

nes del profesorado que, sin olvidar su contextualización, podemos suponer que facili 

tan, mejoran y sugieren procesos de análisis de la práctica educativa a la luz de las posi 

bilidades que este tipo de acción  formativa puede desarrollar. Pretendemos exponer  la 

propuesta de estudio sobre  la calidad docente  llevada a cabo, así como una aproxima 

ción a  las cualidades de  los profesores para,  finalmente,  explicar  cuáles  son  y en qué 

consisten las dimensiones relevantes de los mismos. En primer lugar, se recogen los re 

sultados de  la reflexión realizada sobre  las dimensiones que pueden definir al docente 

universitario. Después se ponderan las mismas, a la luz de las opiniones de los implica 

dos, elaborando una propuesta de acción a investigar y desarrollar en los cursos poste 

riores. Como conclusión, destacar el  intenso debate acerca del alcance de todas y cada 

una de las dimensiones docentes y la opinión de que es el APRENDIZAJE la primera 

dimensión a investigar en el docente.
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INTRODUCCIÓN 

Esta  experiencia  de  perfeccionamiento  docente  del  profesorado Universitario 

surge como consecuencia de los intercambios realizados entre el profesorado del I.C.E. 

la Universidad de Murcia  y  la Pontificia Universidad Católica del Perú 1 . Así pues, es 

nuestra  intención  informar acerca de  los  trabajos  realizados en el Taller  sobre calidad 

docente, así como la de dar continuidad a los llevados a cabo reanudando un camino de 

cooperación  futura. No es pues un  trabajo  cerrado,  sino el  inicio  y continuidad de un 

proceso alentado por el profesorado de ambas universidades. 

En este trabajo nos referimos solamente a aquellas dimensiones del profesorado 

que, sin olvidar su contextualización, podemos suponer que facilitan, mejoran y sugie 

ren procesos de análisis de la práctica educativa a la luz de las posibilidades que este ti 

po de acción formativa puede desarrollar. Pretendemos exponer a continuación un refle 

jo  de  la  propuesta  de  estudio  de  la  calidad  docente  llevados  a  cabo,  así  como  una 

aproximación  a  las  cualidades  de  éstos  para  finalmente  explicar  cuáles  son  y  en  qué 

consisten las dimensiones relevantes de los profesores. Así pues, en primer lugar, se re 

cogen los resultados de la reflexión realizada sobre las dimensiones que pueden definir 

al docente universitario. En segundo lugar, se ponderan las mismas, a la luz de las opi 

niones de los implicados, elaborando una propuesta de acción a investigar y desarrollar 

en los cursos posteriores. 

UNA PROPUESTA DE ESTUDIO DE LA CALIDAD DOCENTE 

Tal  y como  indicábamos, en primer  lugar  se debatieron aquellas dimensiones 

que, de acuerdo tanto con la bibliografía empleada, como con el conocimiento práctico 

de  los  participantes,  podrían  constituir  un  referente  teórico  de  la  calidad  del  docente 

universitario. En este sentido se recogen las cinco conclusiones siguientes: 

En primer  lugar, no puede hablarse de calidad y, por lo tanto de eficacia docen 

te, sin inscribirla en un marco más amplio. Efectivamente, no se puede hablar del profe 

sor sin previamente, y a la vez, hablar, al menos, del nivel educativo, del contexto, de la 

1 En virtud de  la programación de  la Red Temática “Formación para la función docente del profesorado universitario”. 
Apoyado por la Agencia Española de Cooperación Internacional. Taller Realizado del 1921 de junio de 2000.
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materia, de los alumnos, del curriculum y de la enseñanza en las cuales deberá desem 

peñar sus cometidos profesionales. 

Igualmente, no basta hablar del Sistema Educativo en general, ni tan siquiera del 

nivel educativo en concreto, si no lo remitimos al ámbito geográfico, cultural, social  y 

económico específico donde van a cobrar vida, o al menos así es deseable que ocurra. 

Esas  ideas  pues,  en  caso  contrario,  se  descontextualizarían  haciéndose  irreales  esos 

principios. En este sentido, la ubicación de los centros y la ascendencia social y cultural 

de los alumnos son, en sí mismos,  definidores de lo que significa la calidad y la eficacia 

de los docentes. 

En segundo lugar, hay que tratar de comprender la práctica a la luz de ese valor 

orientador que tiene la teoría cuando, comprometida con la realidad, quiere penetrar en 

la  vida de  las  aulas  e  implicarse  en  el  cambio  diario  de  la misma. Dicha  teoría  debe 

permitir como intención básica proporcionar: 

v  Un marco para la reflexión y la orientación que, desde la globalidad, permita cono 
cer, comprender y actuar sobre situaciones: 

v  en las que se habla de calidad docente 

v  donde se puedan estudiar las prácticas concretas y específicas del aula 

v  en las que se huya de las generalizaciones que no comprometen el quehacer 
diario 

v  en las que se estudie la coherencia entre el contenido de la cultura, la forma 
y los valores éticos de compartirlos. 

En tercer  lugar, señalar que las características que se vinculan con la calidad y 

eficacia docente tienen que estar referidas a tres ámbitos del profesor: el profesional, el 

interpersonal y el intrapersonal. 

En cuarto lugar, debemos entender  la enseñanza como un arte que necesita de 

una técnica llevada a cabo por artistas, en este caso profesores. En este sentido es poco 

posible acotar, precisar  y prever  todas  las  situaciones de  enseñanza, cada  situación  se 

hace irrepetible y en la medida que pretendemos estandarizarla le hacemos perder todo 

el significado de creatividad que tiene. Por otra parte, no podemos olvidar, igualmente, 

que los enseñantes no pueden separar su personalidad de lo que ellos hacen como profe 

sores, pues el  factor humano va  infinitamente más allá de  cualquier pregunta exclusi 

vamente científica, sin olvidar, por supuesto la naturaleza de la misma.
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En quinto  lugar,  podemos,  razonablemente  avanzar  que  las  cualidades  desea 

bles en el profesorado, vinculadas con la calidad y eficacia en la enseñanza, no son de 

ducibles de un único modelo ni tampoco inalterables en el tiempo. 

Así pues, no podemos entender la enseñanza  sin el dominio de una cultura y de 

su correspondiente modelo de compartirla con los demás, igualmente no se puede hablar 

de enseñanza sin imaginación y comprensión, sin gestión de clase, sin orden y armo 

nía en la misma, sin paciencia y sin ese enorme placer  que se tiene cuando, al terminar 

una jornada, se ha tenido la percepción de que ese día se ha construido conjuntamente 

un proceso de aprendizaje en el que se  ha comprendido, adquirido  y usado algo de  la 

cultura entre todos. Estas dimensiones quedan recogidas en el cuadro siguiente y serán 

expuestas brevemente a continuación. 

Aprendizaje 

Gestión de 

aula 

Ética 

Orden y 

armonía 

Imaginación 

Comprensión 

Paciencia 

Placer 

Un marco para la reflexión y la 
orientación que,  desde LA GLOBA-  
LIDAD,  permita conocer,  compren-  

der y actuar sobre situaciones:  
Ø en las que se habla de calidad docente 

Ø donde se puedan estudiar las prácticas con-  
cretas y específicas de aula 

Ø en las que se huya de las generalizaciones 

que no comprometen el quehacer diario 

Ø en las que se estudie la coherencia entre el 
contenido de la cultura,  la forma y los valo-  
res éticos de compartirlos.
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DIMENSIONES DE LA ENSEÑANZA 

Aprendizaje. Al margen de unas materias concretas, de un nivel educativo específico, 

el aprendizaje y el contenido son difíciles de comprender en abstracto, es decir, deben 

situarse en un mismo marco referencial en el que ambos estén estrechamente relaciona 

dos. La cualidad de aprendizaje en el docente supone asumir que no es posible aprendi 

zaje sin contenido y que ambos son dinámicos y cambiantes. Igualmente, debe diferen 

ciarse  entre  crear  conocimiento  en  los  alumnos  (estructuras),  y  proporcionar  informa 

ción  pues  son  significativamente  diferentes.  Por otra  parte,  tampoco podemos  olvidar 

que es preciso dominar  y comprender  los contenidos  (por parte de  los docentes), para 

poder  seleccionarlos  y  presentarlos,  en  tiempos  reducidos  de  docencia,  de  una  forma 

global y analítica que sea capaz de incorporar nuevos acontecimientos, cuando estos se 

an significativos, al programa existente. 

Controlar y Gestionar el Aula. Sin una adecuada gestión de clase difícilmente puede 

haber en ella situaciones de enseñanzaaprendizaje. El control y la autoridad en la clase 

se refieren a la influencia que ejerce el profesorado hacia los alumnos, pero no podemos 

olvidar que ha de estar remitida a  la naturaleza moral de la misma, debido, como bien 

sabemos, a su relación con la equidad, la empatía y la verdad. Igualmente, es preciso re 

cordar que la Administración ejerce la custodia de unas normas y valores que se han da 

do en las Instituciones a través de múltiples procesos políticos. Estos valores y normas 

han de ser objetos de convivencia en la comunidad educativa y el profesorado es el en 

cargado de velarlas  y  de  cumplirlas  personalmente,  aunque  ello  suponga  en múltiples 

ocasiones decisiones comprometidas. Por último,  señalar que el profesorado tiene una 

gran  responsabilidad hacia  los estudiantes para prepararlos  intelectual  y moralmente  y 

hacia la sociedad y cultura de las que ambos participan. 

Ética. Esta característica tiene que ver con la consideración humana natural de nuestros 

deberes morales y conductas hacia los otros que, como sabemos, ocurren en un mundo 

complejo e imperfecto en constante cambio. La ética de la enseñanza está unida a la au 

toridad que  los profesores ejercen. El aula es y debe ser un  lugar protegido, donde  los 

estudiantes  descubran  por  ellos  mismos  el  conocimiento  adquirido  del  mundo,  donde 

ellos estén libres de amenazas y orientados hacia un mejor futuro. Un lugar donde todos 

perciban que la opinión está abierta a la evaluación, donde todas las preguntas sean legí 

timas y puedan ser defendidas y, por último, donde la meta explícita sea el mundo más
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abierto, total y profundo. Todo esto lleva a los profesores, en síntesis, a crear, fomentar 

y conservar en el aula un clima de respeto a los valores de los implicados. 

Armonía y Orden. Esta dimensión de la calidad de la eficacia docente, unida a la ges 

tión del aula, ha sido y es en la actualidad, objeto de estudiado como cualidad de la en 

señanza. Armonía y orden, como normal desarrollo del aprendizaje, existen implícita o 

explícitamente establecidos, consentidos o no  y ejercidos por el profesor, por algunos 

alumnos o grupos de alumnos o bien están consensuados entre todos. El orden y la ar 

monía implican disciplina, pero no puede hablarse aquí de disciplina como un hecho en 

sí misma, pues  si ésta tiene  justificación es, precisamente, porque pretende respetar el 

derecho de todos en la vida cotidiana de las aulas. 

Imaginación. El primer  ejercicio de  imaginación es planificar  la materia para  todo el 

curso con unos alumnos que, en muchas ocasiones, no son conocidos, con unos materia 

les que no sabemos si van a estar disponibles y con un calendario que es posible, pero 

no cierto. En el día a día concreto y específico, es cuando esta necesaria dimensión es 

imprescindible. Dar sentido de continuidad a cada sesión de clase, conectar en tiempos 

limitados, con lo que ocurrió en la jornada anterior para dar sentido a lo que se hace es, 

desde luego, otra de las garantías de la imaginación necesaria en los docentes. 

No podemos olvidar que enseñar es siempre  un acto de confianza que requiere 

por parte de los profesores realizar saltos imaginativos constantes para concebir  lo que 

puede ser posible hacer para que otros puedan aprender, pensar y sentir. Los profesores 

deben aventurar en el reino expansivo de posibilidades,  luchar contra la concepción de 

que los alumnos no pueden llegar a metas más complejas y deben intentar ponerlas a su 

alcance. De alguna manera,  la imaginación en la enseñanza es ese potencial que existe 

entre la realización de un logro y la invitación al desafío del siguiente. 

Comprensión. La  comprensión  no  es  simplemente  afecto,  sino  también  una  reacción 

emocional del profesor para  luchar contra  la  ignorancia del  alumno que pide, muchas 

veces  desde  el  silencio,  aprender  y  así  comprender  la  ambigüedad  y  disminuir,  en  la 

medida de  lo posible, sus dudas. De esta  forma  la comprensión se constituye como  la 

base de la paciencia, que veremos más adelante, y dan al profesor un cierto margen de 

tolerancia. La comprensión requiere saber, por parte de los profesores, quienes son sus 

alumnos, hacerles sentir que existen, que no son números y que sus problemas expues 

tos  o  intuidos,  interesan  al  profesorado. El  docente  debe  intentar  ver  el  problema del
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alumno desde los mismos ojos de éste, tratando de entender las confusiones y deseos del 

discente para poder llegar a entender mejor las dificultades con las que se encuentra. La 

comprensión debe ir ligada a la ética para llegar a un trato justo con los estudiantes. 

Paciencia.  Dicho  rasgo  profesional,  además  de  personal,  es  adquirido  a  través  de  la 

práctica constante. La paciencia permite, a los docentes, luchar contra la desilusión y la 

frustración por medio de  la comprensión de  las dificultades que  tienen  los estudiantes 

para dominar esos contenidos que los docentes ya saben. Es preciso que los profesores 

sean equilibrados y juiciosos, ejemplares, persuasivos y maduros pues son ellos quienes 

deben enseñar y explicar los valores y la utilidad de la prudencia, el equilibrio y el auto 

dominio. La paciencia debe ser ejemplificada por los profesores lo que contribuye a for 

talecer la tolerancia y la ecuanimidad en los procesos de aula. 

Placer. Hablar de características de la eficacia docente que están vinculadas con la cali 

dad de la enseñanza, llevará a hablar del concepto de vocación y del placer de ejercerla. 

Igualmente significa ser sensibles al placer de sentir llenarse la autoestima, de aprender 

de esa situaciones que son, a su vez, el contenido de formación de esos alumnos y don 

de se hable, precisamente, de aquello que en ese momento se está haciendo. 

Como en toda obra genuina y única, se comparten con los participantes las opor 

tunidades de crear, la atracción de lo inesperado, la concentración en las  ideas que flu 

yen desde distintos ámbitos, lugares y fuentes, la inventiva y el ingenio de la chispa del 

momento, la alegría y la satisfacción de un ego lleno al conseguir dominar o dar forma a 

una interrogante, la distensión de un momento de jocosidad necesario para seguir cami 

nando, la sorpresa de una dificultad no prevista o de un giro que lleva a otros ámbitos de 

comprensión, etc. En suma, la persecución, creación y recreación a partir de una heren 

cia cultural vivida, y no vivida, que hace sentir el placer por conquistar esos desafíos de 

múltiples campos de conocimiento formales y no formales que hacen plenas, frescas y 

atractivas las ideas de aprender dando sentido a lo que se está haciendo y para qué se es 

tá haciendo. 

Una última  apreciación  está  dirigida  al  placer  y  al  estímulo  que  supone,  en  el 

profesorado, saber y conocer que sus estudiantes han aprendido algo con ellos. En este 

sentido,  los pequeños o grandes detalles cotidianos de los alumnos, representan ese es 

tímulo necesario y preciso de utilidad de lo que se está haciendo.
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PRIORIZACIÓN Y PROPUESTA DE CONTINUIDAD DEL TALLER 

Tomando  como base  la  fase  anterior,  en  la  que  compartimos  una  determinada 

forma de entender  la calidad de la docencia universitaria, se pretende profundizar con 

juntamente en lo que debe constituir el programa de mejora del taller. En esta fase, pro 

fundizamos en el conocimiento común, siendo fundamental que empiecen a emerger los 

temas comunes y que estos sean asumidos por el grupo. La estrategia seguida fue: 

1. Cada profesor/a,  individualmente determinará cuáles  son  las dimensiones docentes 

que la Institución y su práctica habitual le reclama. Estas necesidades las elaborará 

por escrito y las jerarquizará, de acuerdo con el siguiente criterio: que sean posibles 
de satisfacer, que sean relevantes, que sean urgentes. 

1º 

2º  2º 

3º  3º  3º 

4º  4º 

5º 

2. Con el listado anterior y de dos en dos, elaborarán una lista única ordenada. 

3. A continuación se formarán grupos de 6 y se realizará el mismo ejercicio, elaboran 

do un sólo listado de todas las necesidades o áreas de mejora priorizadas. 

4. Por último, y partiendo de las elaboraciones de los grupos de 6 miembros, se realiza 

rá un sólo mapa priorizado de necesidades. Con la finalidad de facilitar el proceso, se 

calificarán cuantitativamente con 4 puntos a la primera aportación de los grupos, 3 a 

las segundas, 2 a las terceras, 1 a las cuartas y 0 puntos a las quintas. 

En esta  fase es cuando se determina y acota el campo de actuación, dos  serían 

los objetivos a conseguir: a. La clarificación de la tarea a desarrollar y, b. El grado de 
compromiso de cada miembro del grupo . Es, igualmente, el momento para profundizar 

y debatir al respecto. Para ello, cada miembro del grupo revisa los resultados generales 

comparándolos con los particulares del inicio de esta actividad y con los datos aportados 

durante el debate.   En sesión conjunta se determina el orden y  la prioridad de esas di 

mensiones del docente, no solamente por criterios cuantitativos, sino también cualitati 

vos (en esta fase de discusión general hay que evitar las excesivas intervenciones pola 

rizadas, o las vueltas sobre el mismo tema. El resultado final configurará un verdadero
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plan de acción jerarquizado, siendo el momento en el que cada miembro del grupo re 

flexiona en torno a tres núcleos: ¿qué aporta este tema a sus necesidades?, ¿qué estoy 

dispuesto a darle al grupo? Y ¿cuál es su grado de compromiso? 
Es pues un momento de comprensión del grupo, de valoración y de chequeo de 

lo que lleva realizado, de consolidación de la actividad colaborativa y del inicio de la fa 

se  siguiente  en  la  que  nos  implicaríamos  en  la  formulación,  formación,  planificación, 

implementación  y  evaluación  del  problema o  área  de necesidades  a mejorar. La  tabla 

presentada a continuación resume los resultados hallados: 

MODO 
DE TRA 
BAJO 

SUJE 
TOS 

APREN 
DIZAJE 

ETICA  GESTIÓN 
EN DE 
AULA 

PLACER  ORDEN 
Y ARMO 

NÍA 

IMAGI 
NACIÓN 

COM 
PREN 
SIÓN 

PACIEN 
CIA 

Puntuaciones por importancia 
A  3º  1º  2º  2º  3º  3º  4º  4º 
B  3º  1º  3º  2º  4º  4º  3º  2º 
C  2º  2º  3º  4º  1º  3º  3º  4º 
D  2º  3º  3º  1º  2º  4º  4º  3º 
E  1º  2º  2º  4º  4º  3º  3º  3º 
F  3º  4º  4º  1º  2º  2º  3º  3º 
G  1º  4º  2º  4º  2º  3º  3º  3º 
H  1º  3º  4º  2º  3º  4º  3º  2º 
I  1º  3º  4º  4º  3º  2º  2º  3º 
J  1º  3º  2º  3º  4º  2º  3º  4º 
K  1º  4º  4º  2º  3º  2º  3º  3º 
L  1º  2º  3º  3º  3º  2º  4º  4º 
M  1º  2º  3º  4º  3º  4º  2º  3º 
N  1º  2º  2º  3º  3º  3º  4º  4º 
Ñ  1º  4º  2º  3º  3º  2º  3º  4º 

Indivi 
dual 

O  2º  3º  3º  2º  4º  3º  4º  0 

ORDEN  1º  2º  4º  3º  5º  4º  6º  7º 
AB  3º  1º  3º  2º  4º  4º  3º  2º 
CD  2º  3º  2º  1º  3º  4º  3º  4º 
EF  1º  4º  2º  4º  2º  3º  3º  3º 
GH  1º  4º  2º  3º  4º  2º  3º  3º 
IJ  1º  3º  2º  2º  4º  3º  3º  4º 
KL  1º  2º  3º  4º  2º  4º  3º  3º 
MN  1º  2º  3º  3º  3º  2º  4º  4º 

parejas 

ÑO  1º  4º  2º  3º  3º  2º  3º  4º 

ORDEN  1º  4º  2º  3º  6º  5º  6º  7º 
ABCD 

KL 
3º  1º  2º  3º  2º  4º  3º  3º 

EFGH 
IJ 

1º  2º  2º  4º  4º  3º  3º  3º grupo 

MNÑO  1º  3º  2º  3º  4º  2º  3º  4º 

ORDEN 1º 2º 2º 4º 4º 3º 3º 4º 

Teniendo en cuenta esta tabla y la siguiente, podemos deducir las siguientes con 

clusiones:
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1º APRENDIZAJE 

2º ETICA  2º GESTION DE AULA 

3º IMAGINACION  4º COMPRENSION 

4º PLACER  4º ORDEN Y ARMONIA  4º PACIENCIA 

En primer lugar, tanto por el desarrollo de las sesiones como por los resultados re 

cogidos en  las  tablas anteriores, hubo un  intenso debate acerca del alcance de  todas  y 

cada una de las dimensiones docentes. En muchos casos la opinión fue matizada y de 

fendida en el nivel de discusión siguiente.  Igualmente destacar que el profesorado que 

ha  intervenido en este  taller,  en  los  tres modos de  trabajo  (individual,  en parejas o en 

grupo), opina que el APRENDIZAJE es la primera dimensión a investigar del docente. 

Por otra parte, los valores y la ÉTICA se encuentra, según los sujetos de manera 

individual en el segundo lugar de importancia.  Una vez que se unen en parejas la sitúan 

en el cuarto puesto, para a continuación (una vez discutida en grupo), alcanzar de nuevo 

al segundo  lugar. Esto nos hace pensar que el componente del grupo que había conse 

guido convencer a su compañero de que la ética tenía menos importancia, ha sido con 

vencido a su vez cuando se han unido a ellos más profesores  y, de esta manera  final 

mente decidir que la ética debe ocupar la importancia del segundo  lugar en la lista. La 

GESTIÓN DEL AULA adquiere más  importancia  cuando se discute en parejas o en 

grupos,   ocupa el segundo puesto de interés para el profesorado junto con la Ética. La 

IMAGINACIÓN baja de importancia al ser discutida en parejas para finalmente subir 

al tercer lugar cuando se la juzga en grupo. 

La  vocación,  recogida  como  PLACER  en  el  desempeño  de  la  profesión,  se  le 

concede más  importancia de manera  individual que en parejas o en grupos, situándole 

finalmente en  el cuarto  lugar de  la  lista.  Igualmente,    la percepción de  la mejora del 

ORDEN y ARMONÍA en clase es baja, estando en el quinto lugar individualmente, en
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el sexto en parejas y finalmente en el cuarto en grupo. En este mismo grupo observamos 

que la COMPRENSIÓN la sitúan en el sexto puesto cuando los docentes la valoran de 

manera individual y en parejas y en el cuarto puesto cuando se la juzga en grupo. Por úl 

timo, podemos apreciar la misma percepción de sobre la necesidad e importancia que se 

le estima a la PACIENCIA, tanto en el ámbito individual, como en parejas y grupal. 

Sintetizando  la  información  recogida  en  este  taller,  podemos  establecer  como 

agenda de investigación la profundización en el Aprendizaje en primer lugar (la preocu 

pación del profesorado por ese saber  la materia y su enseñanza),  la Ética y  la Gestión 

del aula en el segundo (el mundo de los valores y las estrategias y la necesidad de arbi 

trar espacios y tiempos para aprender en el aula), la Imaginación y la Comprensión en el 

tercer puesto (el requisito de disponer previsiones de lo que se va a hacer y la obligación 

de interpretar a los alumnos que tenemos), y en cuarto lugar están el Placer, el Orden y 

Armonía y la Paciencia. 
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