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No se pueden emitir conclusiones definitivas del estudio comparativo realiza
do. Se trata de dar una posible respuesta a los problemas que derivan del queha
cer mismo de nuestra disciplina. Se buscó darles solución analizando "dualismos" 
en aras de borrar determinismos históricos, para ayudar así a romper barreras 
innecesarias que aún existen. El fin podría ser incitar a un debate recapitulador 
e instrumentar una nueva materia prima conceptual que nos acerque a la histo
ria de América, no desde la perspectiva de la dicotomía que conduce a la disyun
tiva de elegir sólo entre dos caminos del desarrollo histórico, sino desde una que 
perfile un todo congruente, esclarecedor, comprensivo y abierto. Sin duda en 
este sentido la historiografía comparada abre nuevos cauces de estudio, pues es 
una invitación al diálogo culturaL El producto final de este primer acercamien
to me muestra en lo personal que el tejer cuidadosamente una urdimbre com
puesta de todos los elementos que formaron un bagaje cultural en una época no 
determinada por siglos, sino por ciclos, fue una tarea apasionante, creativa y 
enriquecedora. O 

28 HISTÓRICAS 62 

0 DOCENCIA 

Competencias académicas de los tutores de la maestría y el doctorado 
en Historia de la UNAM 

Adrián Martínez González* 
Javier Laguna Calderón* 

]osé Rubén Romero Galván* * 
Rosaura Ruiz Gutiérrez* 

Marta Concepción Garda Sahagún * 

Si bien en los programas de estudio de maestría y doctorado de la Unit~ersidad Na
cional Autónoma de México se señalan las responsabilidades generales y los requisi
tos que deben cumplir los tutores, no se mencionan sus competencias académicas para 
participar efectivamente en este niwl de estudios y para apoyar la toma de decisiones 
respecto a la formación y a la ewluación de su desempeño en el logro de los objeti
vos y metas propuestos por cada programa. Por lo anterior, y con el propósito de 
identificar las competencias tutorales para mejorar y fortalecer el sistema tutora! del 
posgrado en la UNAM, se lletló a cabo este estudio. Para lograr el propósito antes 
mencionado, se seleccionó el Programa de Maestría y Doctorado en Historia. Se 
eligió la metodología developing a curriculum cuya característica principal es que 
un grupo de expertos, en este caso los tutores, analizan el trabajo que lletlan a cabo 
a fin de sistematizar las funciones, actividades, conocimientos, habilidades, actitudes 
y valores requeridos para desempeñar con éxito la función tutora!. Posteriormente se 
realizó la ~de contenido. Como resultado se identificaron cinco funciones esen
ciales con sus respectivas actividades y competencias académicas. Las competencias 
académicas tutorales del Programa de Posgrado en Historia presentadas en este tra
bajo proporcionan las bases para el establecimiento de un sistema de gestión de re
cursos humanos basado en competencias: la selección, la inducción, la formación, 

el desarrollo, la evaluación del desempeño y el otorgamiento de estímulos 

Introducción 

En la educación universitaria, y en par
ticular en el nivel de estudios de maestría y 
doctorado, el sistema tutoral fue adoptado 
como una estrategia propia para el posgrado, 
con el fin de elevar la calidad de la educa-

ción superior. Se entiende por estrategia las 
acciones para alcanzar los objetivos finales 
que se desean (Steiner, 1994). 

En la actualidad, las innovaciones tec
nológicas y las tendencias hacia una mayor 

• Dirección General de Estudios de Posgrado, UNAM. 
u Coordinación del Programa de Posgrado en Historia, Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. 
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globalización requieren que el posgrado for
me recursos humanos de alto nivel que, por 
una parte, produzcan el conocimiento cien
tífico y tecnológico indispensable para el 
avance y el desarrollo de las áreas estratégi
cas de cualquier país y, por otra, que tengan 
la capacidad de adaptarse a situaciones nue
vas, que posean un pensamiento crítico que 
sustente la toma de decisiones para solucio
nar problemas creativamente. La responsa
bilidad anterior en este nivel de estudio 
recae, en gran parte, en el tutor de maestría 
y doctorado. 

En la Universidad Nacional Autónoma 
de México, el antecedente de la figura del 
tutor aparece desde 1941, en el Instituto de 
Química en el nivel de doctorado. Al trans· 
currir el tiempo la figura del tutor va inte
grándose a los otros programas de posgrado. 
Tal como lo testifican las respectivas normas 
operativas, sin embargo, no es sino hasta el 
Reglamento General de Estudios de Posgra
do, aprobado en 1995 y publicado en 1996, 
en que se la considera como un componen
te clave de su operación académica. 

Con motivo de la reforma llevada a cabo 
en el posgrado de la UNAM e instrumentada 
mediante el Reglamento General de Estu
dios de Posgrado (RGEP), se han realizado 
esfuerzos adicionales para fortalecer el sis
tema tutora!, sustento fundamental de la 
reforma. En el mencionado reglamento se 
establece que a todos los alumnos inscritos 
en programas de maestría y doctorado se les 
asignará un tutor principal y a los de docto
rado, además, un comité tu toral. En los pro
gramas de maestría, el comité académico 
podrá asignar comités tutorales si es nece
sario. Si bien en el RGEP se señalan los re
quisitos académicos para que un profesor de 
carrera de tiempo completo sea acreditado 
como tutor, así como las responsabilidades 
generales de éstos, no se mencionan las fun
ciones específicas que deben realizar los 
tutores que participan en este nivel de estu
dios. Esto no permite tomar decisiones que 
apoyen la selección de nuevos tutores, el de-
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sarrollo de programas de actualización y, en 
forma particular, la evaluación de desempe
ño de los tutores y su papel en el logro de 
los objetivos y metas propuestos por cada 
programa de posgrado. 

Ante esta situación, se planteó como 
impostergable definir las funciones básicas, 
en particular, de los tutores de los posgra
dos. De esta forma se pretenden identifi
car las competencias académicas necesarias 
en los tutores participantes en el posgrado. 
En este artículo se presenta espedficamen
te el del Programa de Maestría y Doctora
do en Historia. 

Método 

Para los propósitos del presente estudio, las 
competencias académicas tu torales han sido 
definidas como el conjunto de conocimien
tos, habilidades, actitudes y valores que posee 
el tutor y que, relacionados entre sí, permi
ten el desempeño exitoso de las actividades 
y funciones en el proceso educativo, con base 
en indicadores y estándares establecidos. 

El estudio se realizó en el Programa de 
Maestría y Doctorado en Historia y es de ca
rácter observacional, descriptivo y trans
versal. La población de tutores que participa 
en dicho programa suma un total de 66 aca
démicos. El criterio para la selección de este 
Programa de Posgrado fue la fecha de su 
adecuación a los lineamientos señalados en 
el RGEP. El Programa de Posgrado en His
toria se ofrece bajo esta nueva modalidad 
desde 1998 y, a más de dos años, se pue
den identificar fortalezas y debilidades de 
los elementos que lo conforman, como es 
en el caso del Sistema Tutora!. 

Conforme al método ckveloping a cu
rriculum (dacum) (Norton, ,1997) utilizado 
para esta investigación, el coordinador del 
programa realizó una invitación extensiva a 
todos los tutores a fin de que partiCiparan 
en este estudio. De esta forma la muestra 
no aleatoria de tutores quedó constituida 
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por siete tutores del Programa de Maestría 
y Doctorado en Historia, los cuales eran aca
démicos de tiempo completo, con grado de 
doctor, y participaron voluntariamente. 

El método dacum, que toma su nom
bre del acrónimo de las palabras inglesas ck
veloping a curriculum, fue creado en 1966 
(Norton, 1997) por The Canadian Depart
ment of Manpower and Immigration, y The 
General Leaming Corporation ofNew York 
(University of Technology, Sydney, 1995) 
como una nueva opción para desarrollar 
el currículum y combinarlo con un nuevo 
proceso de evaluación para los programas 
ocupacionales de capacitación. Este término 
fue acuñado por el canadiense Howard Cle
ment (Coffin, 1995). El dacum fue rápi
damente adoptado por el Holland College 
para el diseño del currículum de todos sus 
programas, así como por algunos otros cole
gios de Canadá y del resto del mundo. 

El dacum se utiliza en las instituciones 
educativas para: 

• Identificar las funciones que debe rea
lizar una persona en un trabajo o en 
un área ocupacional determinada. 

• Identificar las competencias de un 
área ocupacional. 

• Determinar necesidades de desarro
llo de competencias. 

• Evaluación del desempeño. 
• Desarrollo curricular basado en com

petencias. 

Las premisas de la metodología dacum 
aplicadas al campo educativo son: 

l. Los tutores conocen muy bien su tra
bajo por lo que pueden describirlo 
mejor que nadie. 

2. Un efectivo modo de describir el tra
bajo es describir las funciones que los 
tutores realizan. 

3. Todas las funciones, para ser desa
rrolladas correctamente, demandan 
ciertos conocimientos, habilidades, 
actitudes y valores. 
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Para este estudio, la aplicación del mé
todo dacum con los tutores del Programa 
de Maestría y Doctorado en Historia de la 
UNAM siguió las siguientes etapas: 

Etapa l. Planeación 

Elaboración de los instrumentos de reco
pilación de información, tanto para la de
finición de competencias tutorales como 
para la validez de contenido. Con respec
to al primer instrumento, se siguió lo es
tablecido por la metodología dacum; sin 
embargo, se llevaron a cabo algunas lige
ras adecuaciones a fin de lograr los obje
tivos propuestos y con base en una prueba 
piloto. 

Etapa 2. Desarrollo 

Se llevó a cabo un taller durante dos días; 
en él participaron siete doctores que reali
zan la función de tutor en el Programa de 
Maestría y Doctorado en Historia. El taller 
tuvo una duración de quince horas. 

l. A cada tutor seleccionado se le 
citó que escribiera todas las funciones 
necesarias que debe desempeñar el 
tutor, con base en el objetivo del pro
grama de posgrado. 

2. Cada uno de los tutores participantes 
explicó al grupo su contribución. En 
caso de que existiera alguna duda en 
relación con la exposición de los tu
tores podían preguntar. 

3. Posteriormente, se le pidió al grupo 
que analizara la información a fin de 
identificar y agrupar, por consenso, 
las aportaciones similares y eliminar 
las repetitivas. Se pidió a los tutores 
que redactaran las funciones que fue
ron aceptadas por consenso. 

4. Se le solicitó a cada tutor que seleccio
nara las funciones más importantes. 
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5. Se realizó la selección de las funcio
nes más importantes identificando 
aquellas que obtuvieron un mayor 
número de puntos. 

6. Se les solicitó a los tutores que iden
tificaran las actividades que deben rea
lizarse para cumplir con cada función. 

7. Cada tutor explicó al grupo cada una 
de las actividades y, en consenso, se 
decidió qué actividades son necesa
rias para el logro de la función. Este 
procedimiento se realizó para cada 
función. 

8. Se les solicitó posteriormente que 
identificaran los conocimientos, habi
lidades, actitudes y valores requeri
dos para desempeñar cada una de las 
funciones. 

Etapa 3. Validación 

l. Se invitó a los miembros del Comité 
Académico del Posgrado en Historia 
a participar como expertos en la va
lidación de contenido. 

2. Siete miembros del Comité Acadé
mico aceptaron participar volunta
riamente. 

FUNCIÓN 1 

Valorar el conocimiento, las aptitudes, las 
inquietudes y los intereses del estudiante. 
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3. Se les entregó a cada uno de los inte
grantes el producto final del taller, así 
como las hojas de validación de con
tenido y claridad de las funciones, ac
tividades y competencias de los tutores. 

4. Se analizaron los comentarios y obser
vaciones para, posteriormente, in
tegrarlos al producto final del taller. 

5. Del análisis anterior se obtuvieron las 
competencias académicas de los tu
tores. 

6. Se entregó al coordinador del pro
grama una copia del documento 
final, el cual contenía las competen
cias tutorales. 

Una vez validas las competencias tu
torales se procedió a agruparlas por simili
tudes y posteriormente se determinó una 
clasificación teórica de las mismas. 

Resultados 

De la participación de los catorce expertos 
se establecieron cinco funciones esenciales, 
con sus respectivas actividades y cinco ca
tegorías de competencias académicas. A 
continuación se presentan: 

ACTIVIDADES 

1.1 Establecer un contacto personal con los 
estudiantes para conocer sus intereses des
de su ingreso al programa. 

1.2 Fijar un tiempo y lugar determinados 
para atenderlos. 

1.3 Revisar trayectoria académica para va
lorar sus conocimientos y aptitudes. 

1.4 Conocer su experiencia profesional. 

1.5 Revisar trabajos anteriores para detec
tar sus habilidades y deficiencias en la 
investigación histórica y su capacidad ex
positiva. 
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FUNCIÓN 2 

Realizar un seguimiento adecuado de los 
estudios e investigación del alumno. 

FUNCIÓN 3 

Asesorar la elaboración y desarrollo de la 
investigación. 
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ACTIVIDADES 

2.1 Establecer con los estudiantes una co
municación permanente y periódica. 

2.2 Diseñar con el alumno el plan de tra
bajo semestral. 

2.3 Asesorar a los estudiantes acerca de los 
seminarios que deberán cursar según su in
terés académico y sus deficiencias. 

2.4 Sugerir al estudiante la consulta de es
pecialistas que lo apoyen en la profundi
zación de sus estudios. 

2.5 Orientar al alumno a la adquisición y 
fortalecimiento de los recursos teóricos 
y metodológicos para realizar trabajos de in
vestigación. 

2.6 Discutir y evaluar con los estudiantes 
sus avances en sus estudios e investigación. 

ACTIVIDADES 

3.1 Orientar al estudiante en la búsqueda 
y determinación de temas originales, apor
tativos y pertinentes en el marco de la his
toriografía existente. 

3.2 Sugerir al alumno los repositorios exis
tentes para cada tipo de fuentes. 

3.3 Evaluar la viabilidad del proyecto con
siderando el tiempo de duración de la ma
estría o doctorado. 

3.4 Discutir y problematizar la temática 
para elaborar las hipótesis de trabajo. 

3.5 Leer cuidadosamente los avances de 
investigación del alumno. 

3.6 Hacer las observaciones y sugerencias 
para enriquecer el contenido del trabajo y 
mejorar su presentación. 
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5. Se realizó la selección de las funcio
nes más importantes identificando 
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procedimiento se realizó para cada 
función. 
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FUNCIÓN 1 

Valorar el conocimiento, las aptitudes, las 
inquietudes y los intereses del estudiante. 
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3. Se les entregó a cada uno de los inte
grantes el producto final del taller, así 
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clasificación teórica de las mismas. 
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positiva. 
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FUNCIÓN 2 

Realizar un seguimiento adecuado de los 
estudios e investigación del alumno. 

FUNCIÓN 3 

Asesorar la elaboración y desarrollo de la 
investigación. 
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ACTIVIDADES 
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tativos y pertinentes en el marco de la his
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3.2 Sugerir al alumno los repositorios exis
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siderando el tiempo de duración de la ma
estría o doctorado. 
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para elaborar las hipótesis de trabajo. 

3.5 Leer cuidadosamente los avances de 
investigación del alumno. 

3.6 Hacer las observaciones y sugerencias 
para enriquecer el contenido del trabajo y 
mejorar su presentación. 
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FUNCIÓN 4 

Propiciar la integración del estudiante a las 
actividades docentes y a proyectos de in
vestigación o seminarios. 

FUNCIÓN 5 

Apoyar el desarrollo de las capacidades del 
estudiante para dar a conocer los produc
tos de su trabajo. 
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3. 7 Solicitar la elaboración de tantas ver
siones cuantas sean necesarias para satis
facer las observaciones. 

3.8 Aprobar la versión final atendiendo a 
la estructura, la coherencia, la claridad de la 
argumentación y la redacción del trabajo. 

ACTIVIDADES 

4.1 Identificar con el alumno grupos de tra
bajo (seminarios y proyectos) con temas 
afines a su investigación. 

4.2 Promover la organización de activida
des académicas extracurriculares sobre los 
temas afines a los de los tutorandos. 

4.3 Aprobar la actividad docente exigida a 
los becarios. 

4.4 Apoyar la vinculación de los estudian
tes con tareas docentes en la Universidad 
y en otras instituciones y asesorar su des
empeño. 

ACTIVIDADES 

5.1 Estimular al estudiante a participar y/o 
asistir a reuniones académicas del área de 
su interés. 

5.2 Proporcionar al alumno los datos ne
cesarios para que solicite su participación 
en eventos específicos. 

5.3 Asesorar los trabajos que presenten los 
alumnos en tales actividades. 

5.4 Valorar con el alumno el resultado de 
su participación tanto oral como escrita. 

5.5 Alentar al estudiante a publicar los re
sultados de su trabajo. 
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Para desempeñar las funciones anteriores 
se requiere de ciertos conocimientos, habili
dades, actitudes y valores que interrelacio
nados entre sí conforman las competencias 
que el tutor de posgrado debe poseer; éstas 
se clasificaron en las cinco categorías que 
pueden ser consultadas en el anexo l. 

Discusión 

En este estudio se identifican las competen
cias de los tutores de posgrado del Progra
ma de Maestría y Doctorado en Historia; 
su establecimiento requirió, en primera ins
tancia, de la determinación de aquellas 
funciones esenciales que deben realizar los 
tutores de posgrado obteniendo cinco fun
ciones para el mencionado programa. 

Estos resultados coinciden en algunos 
aspectos con lo que establece el Código de 
Buena Práctica de la Universidad del Sur 
de Australia (University of South Austra
lia, 1998) respecto de algunas de las fun
ciones que debe desempeñar un tutor 
de maestría y doctorado, al igual que con 
lo que señalan la Universidad de Manches
ter (Manchester Graduare School ofSocial 
Sciences, 1998), la Universidad de Sheffield 
(University of Sheffield, Graduare School, 
1997), la Universidad de Canterbury (Uni
versity of Canterbury, 1999), la Universidad 
de Concordia (Concordia University, 1999) 
y el Programa de Posgrado en Ciencias Polí
ticas y Sociales de la UNAM (Programa de 
Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales, 
s.f.). Estas coincidencias básicamente se 
orientan a proporcionar una guía acerca del 
proyecto de investigación, a la revisión 
del proyecto a lo largo del desarrollo del mis
mo proporcionando al estudiante sugerencias 
para su mejora, y definir con el estudiante 
actividades extracurriculares. Sin embargo, 
estas referencias no señalan explícita o im-
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plícitamente el uso o no de alguna meto
dología para identificar las funciones de los 
tutores, o responsabilidades como le llaman 
algunos autores. 

Con respecto a las actividades, éstas tie
nen una relación muy estrecha con cada una 
de las funciones identificadas y, con base en 
lo señalado por los catorce expertos, son las 
que deben llevarse a cabo para, en su con
junto, desempeñar cada una de las funciones. 

En este estudio se identificaron cinco 
categorías en las que se agrupan las com
petencias de los tutores del Programa de 
Maestría y Doctorado en Historia. 

En relación con las competencias que 
debe poseer un tutor, no se tienen an
tecedentes de investigaciones de esta 
naturaleza; sin embargo, existen estudios 
(Chamberlain, 1961; Rossman y Bunning, 
1978; lbáñez, 1990; Garduño, 1999; Ceja 
et al., 1998) en los que se determinan las 
competencias de los docentes, coincidien
do con este estudio en las competencias de 
comunicación de ideas e información. De 
estos estudios sólo Chamberlain y Rossman 
y Bunning utilizaron alguna técnica para 
identificarlas; pero no lo hacen basados en 
las funciones de los docentes, lo que nos 
lleva a formular la siguiente pregunta les 
posible establecer las competencias de los tu
tores sin antes haber determinado el objeti
vo o propósito del programa o sin antes 
señalar las funciones? Para esta investigación 
resulta imprescindible hacerlo ya que de otra 
forma se podrían identificar las competencias 
del tutor pero sin un referente, y lo impor
tante es que las competencias sean incor
poradas a esos desempeños lo que a su vez 
manifiesta si el tutor tiene o no las compe
tencias para desempeñarse con éxito. 

Las competencias tu torales presentadas 
en este trabajo proporcionan las bases para 
el establecimiento de un sistema de gestión 
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de recursos humanos basado en competen· 
cias en este programa. Los resultados pue· 
den ser utilizados en el establecimiento de 
estrategias de mejora continua de los pro
cesos que intervienen en el sistema tutora!, 
ya que las competencias identificadas se
ñalan criterios para la selección, la induc
ción, la evaluación, el otorgamiento de 
estímulos, la formación y el desarrollo. 

La selección de nuevos profesores que de
seen incorporarse como tutores al Progmma de 
Posgrado en Historia. Uno de los principios 
del enfoque de competencias es que éstas 
pueden ser consultadas por cualquier per· 
sona; los posibles profesores que deseen in· 
corporarse como tutores podrán examinar 
el perfil de competencias tu torales. Por otra 
parte, permiten prever el potencial de éxi
to que tendrá un profesor al incorporarse 
como tutor acreditado al posgrado al iden
tificar las competencias que posee. 

Los resultados de este estudio sirven de 
referencia para guiar las acciones dc?'tos tu
tores que actualmente participan en el pro
grama y para llevar a cabo la inducción de 

tutores que se vayan incorporando, ya 
que señala exactamente las funciones y ac
tividades que deben realizar. 

La determinación de necesidades de forma
ción académica de los actuales tutores. El per
fil de competencias es el referente para 
elaborar los instrumentos de determinación 
de necesidades de formación académica; asi
mismo es el referente para elaborar los pro
gramas para desarrollar las competencias de 
los tutores. Se pueden diseñar instrumentos 
de autoelevación para que cada tutor iden· 
tifique sus propias necesidades de capacita· 
ción, de tal forma que le sirva de base para 
la elaboración de su plan individual de 
aprendizaje que potencialice las competen
cias necesarias para un desempeño superior. 
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Por otra parte, las competencias tu torales 
sirven de parámetro para desarrollar las 
competencias que los tutores no tienen. De 
esta manera, los programas de formación se 
diseñarán tomando como base sólo aquellas 
competencias que el tutor no posee. 

Llevar a cabo la evaluación del desempefw 
de los tutores. Al igual que en la selección y 
la formación, el perfil de competencias aca
démicas del tutor es el referente para la 
evaluación. Los tutores pueden, en cual
quier momento, consultar el perfil para co
nocer los aspectos que se van a evaluar. De 
esta manera, la evaluación se convierte en 
un mecanismo de mejora continua, tanto 
del mismo tutor como del sistema tu toral. 

Otcngar estímulos a los tutores. Con la exis
tencia de parámetros se podrán otorgar es
tímulos a los tutores considerando a aquéllos 
con alto desempeño académico, para lo cual 
es necesario realizar una investigación pos
terior para identificar aquellas competencias 
que distinguen a los tutores de excelencia. 

La determinación de necesidades de 
formación basada en competencias, la 
autoevaluación y la evaluación del desem
peño sirven de fundamento para que los 
coordinadores de los programas de posgra
do, así corno la Dirección General de Es
tudios de Posgrado tornen decisiones y 
corrijan desviaciones para fortalecer el sis
tema tutora!. 

Cabe hacer mención de que los resulta
dos de este estudio son válidos exclusivamen
te para el Programa de Posgrado en Historia 
y no pueden ser extrapolados a otros progra
mas del área. Para hacerlo es necesario reali
zar estudios adicionales que nos permitan 
identificar aquellas funciones y competen
cias comunes a otros programas de posgrado 
del Área de las Ciencias, de las Humanida
des y las Artes y, eventualmente, determi
nar tanto por área como para el Sistema 

HISTÓRICAS 61 

Universitario de Posgrado en lo general las 
funciones y competencias "universales" de 

un tutor de posgrado independientemente 
del programa al que pertenezca. 

ANEXO 1 

COMPETENCIAS DE LOS TUTORES DEL PROGRAMA 
DE MAESTRfA Y DoCTORADO EN HISTORIA 

Conocimientos académico-administrativos 

Conocimiento de la Legislación Universi
taria 

Conocimiento del Reglamento General de 
Estudios de Posgrado 

Conocimiento de los programas de estudios 
Conocimiento del medio académico 
Conocimiento teórico y metodológico de la 

disciplina y específico del área 
Conocimiento de las publicaciones, de los 

medios de publicación y difusión de la 
disciplina y de las áreas específicas 

Investigación 

Amplia experiencia en la investigación 
Experiencia en la producción de conoci

mientos en el medio 
Habilidad para plantear problemas y en

contrar vías de solución 

Relación inr.erpersoru1l 

Disposición para trabajar conjuntamente 
con los alumnos 

Experiencia en el trato con los alumnos 
Habilidad para identificar deficiencias de 

los alumnos 
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Comunicación de ideas e información 

Análisis de textos. 
Capacidad de comunicación 
Conocimiento del uso del lenguaje tanto 

oral como escrito 
Saber escuchar y expresarse con claridad 

Características personales 

Actitud crftica 
Capacidad analítica 
Capacidad didáctica 
Capacidad para organizar y planear 
Coherencia entre el hacer, decir y pensar 
Constancia 
Creatividad 
Dedicación 
Discreción 
Ecuanimidad 
Empatía 
Entusiasmo 
Flexibilidad 
Honestidad 
Integridad 
Interés 
Paciencia 
Pasión 
Puntualidad 
Respeto 
Responsabilidad 
Tolerancia 
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Disposición para trabajar conjuntamente 
con los alumnos 

Experiencia en el trato con los alumnos 
Habilidad para identificar deficiencias de 

los alumnos 
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Comunicación de ideas e información 

Análisis de textos. 
Capacidad de comunicación 
Conocimiento del uso del lenguaje tanto 

oral como escrito 
Saber escuchar y expresarse con claridad 

Características personales 

Actitud crftica 
Capacidad analítica 
Capacidad didáctica 
Capacidad para organizar y planear 
Coherencia entre el hacer, decir y pensar 
Constancia 
Creatividad 
Dedicación 
Discreción 
Ecuanimidad 
Empatía 
Entusiasmo 
Flexibilidad 
Honestidad 
Integridad 
Interés 
Paciencia 
Pasión 
Puntualidad 
Respeto 
Responsabilidad 
Tolerancia 
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0 NOTAS DEL IIH 

EDICIÓN DE HISTÓRICAS 

A partir del próximo número la doctora 
Elisa Speckman Guerra dejará de hacerse 
cargo de la edición de Históricas, tarea que 
tomará el doctor Miguel Pastrana. 

PREMIOS Y DISTINCIONES 

El25 de septiembre de 2001 se celebró en 
la Escuela Nacional de Antropología e His
toria un homenaje al maestro Carlos Mar
tínez Marín. 

OBTENCIÓN DE GRADO 

El primero de octubre de 2001 Silvestre 
Villegas Revueltas obtuvo el grado de 
doctor por la Universidad de Essex, Gran 
Bretaña, con una tesis sobre la deuda mexi
cana y las relaciones diplomáticas de Méxi
co e Inglaterra entre 1824 y 1884. 

EVENTOS 

Del 24 al 26 de octubre de 2001 se cele
bró en el Instituto de Investigaciones His-
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tóricas el I Congreso de Historia Económi
ca de México, organizado por la Asociación 
Mexicana de Historia Económica, la Emba
jada de España, El Colegio de México, la 
UNAM a través de nuestro Instituto, el Ins
tituto Mora, el Conacyt, la UAM (Xochi
milco, Azcapotzalco e Iztapalapa), el 
CIESAS, la Facultad de Economía de la 
UNAM, el CIOE y la Universidad Autóno
ma del Estado de Morelos. 

Del 29 al31 de octubre de 2001 se celebró 
en el Instituto el Coloquio La Independen
cia en el Sur-sureste de México, organiza
do por el IIH y la Facultad de Filosofía y 
Letras, ambos de la UNAM. 

Del26 al29 de noviembre de 2001 se cele
bró en el IIH la Cátedra Maree! Bataillon, 
con el tema Historia de las Mujeres y la Vida 
Privada, impartida por la doctora Michelle 
Perrot. 

Del 26 al 29 de noviembre de 2001 se ce
lebró en el IIH el VII Coloquio de Análisis 
Historiográfico. Historiografía Mexicana del 
Siglo XX: 30 lecturas. O 
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