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Resumen

Al reflexionar sobre el aprendizaje investigativo se debe considerar que el 
uso de las tic y la mediación pedagógica son parte del recorrido epistémi
co en la formación del individuo como investigador. En México se ha discu
tido la relevancia de la formación doctoral, la cual enfrentó nuevos retos 
debido a la crisis sanitaria provocada por la pandemia covid19, así como 
las funciones del doctorando en la investigación educativa para el avance 
científico y tecnológico, fomentando la innovación y desempeñándose como 
un pilar fundamental de la construcción y reconstrucción de la sociedad 
del conocimiento. Por otra parte, diversas instituciones de educación supe
rior ofrecen posgrados en sistemas y ambientes educativos que abarcan 
distintas líneas de generación y aplicación del conocimiento, incluyendo la 
implementación efectiva de tecnologías educativas, el diseño y evaluación de 
ambientes de aprendizaje digitales y la formación de docentes en el uso  
de tecnologías, entre otros. Esta diversidad de programas guiará a todo as
pirante a investigador a considerar las motivaciones subyacentes que influ
yen en la elección del programa doctoral. En este capítulo se exploran los 
factores que normalmente orientan dichas elecciones académicas, las ex
pectativas sobre los programas de posgrado, y se concluye con una reflexión 
crítica sobre los desafíos, dilemas familiares, labora les y personales que 
pueden enfrentar. Además, se subraya la necesidad del continuo desarrollo 
profesional, profundizando en aspectos teóricos, explorando nuevas pers
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pectivas y generando propuestas innovadoras que impacten en el ámbito 
educativo.

Palabras clave: formación, grado de doctor, educación superior, tic, investi
gación. 

Introducción

La formación de posgrado exige competencias funcionales, como la capacidad 
para teorizar y construir modelos, la habilidad relacional del investigador 
con los sujetos de investigación, la gestión de datos, de escritura científica 
y características de personalidad vinculadas con la investigación (Gonzá
lez, 2023). Es así como el proceso teóricoprácticoteórico, con enfoques 
inter, multi y transdisciplinares, se considera un ciclo recursivo esencial 
de la formación investigativa, al combinar la adquisición de conocimientos 
teóricos con la práctica y reflexión, promoviendo un aprendizaje holístico 
(Pensado Fernández et al., 2022). Los estudios sobre la formación investi
gativa se han inclinado hacia el tema de la educación superior. Según López 
(2022), el principal motivo es la creencia errónea de que los centros de estu
dios superiores e institutos de investigación son responsables del adiestra
miento científico, ya que “al ser esencialmente un ‘producto’ de las universi
dades, es difícil distinguir entre el científico y el académico, entre la ciencia 
y la profesión, entre la lógica del descubrimiento y la lógica de la produc
ción” (López, 2022, p. 52). 

En consonancia, al realizar un análisis sobre docencia y recursos educa
tivos abiertos para la formación investigativa, AguirreAguilar et al. (2023) 
invitan al lector a reflexionar sobre el aprendizaje investigativo en la uni
versidad, el cual debe considerar “la serie de decisiones y prácticas para la 
selección de recursos, que los estudiantes suman a su recorrido epis témico 
para habilitarse en lo investigativo” (p. 246), en donde “sobresale el empleo 
de las tic y la mediación pedagógica para abordar contenidos curri culares; 
prácticas de innovación, resultado de la gama de recursos didácticos emplea
dos para enseñar a investigar” (AguirreAguilar et al., 2023, p. 249). 
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Durante el siglo xx, y ya situados en el siglo xxi, se ha resaltado en el 
debate y la discusión de políticas públicas a nivel mundial el papel esencial de 
la educación superior, cuyo objetivo es abordar los problemas que afectan 
a la sociedad, tanto en contextos globales como locales, desde diferentes 
áreas del conocimiento (Pensado Fernández et al., 2022). En la actualidad, 
son las instituciones de educación superior (ies) las que afrontan el com
promiso social de formar individuos capaces de dar soluciones innovadoras 
a los problemas que demandan los nuevos tiempos, impulsando el uso de 
las tic (Zavaleta Suárez y Salcedo Peredia, 2022), para favorecer a la forma
ción del estudiante, ampliando sus competencias y promoviendo su inte
gración en la sociedad del conocimiento.

Retos en la formación doctoral

En un panorama nacional, las ies y la formación doctoral enfrentan diversos 
retos. El primero es el del financiamiento. A este respecto, GalvánMeza 
(2016) menciona que la actual situación económica de la mayor parte de las 
ies públicas en el país no les permite cubrir los estándares planteados y, por 
lo tanto, no se acreditan como programas de calidad. Esto se vincula al 
segundo reto, el cual es fortalecer la calidad de los programas educativos 
doctorales, asegurando altos estándares de formación y promoviendo la 
excelencia académica. En este tenor, según Iglesias y Ramírez (2022), los 
programas de estudio deben abordar los aspectos contemporáneos que 
 afectan a la sociedad y enfatizar el análisis crítico y complejo, tanto en la 
interacción en el aula como en el enfoque teórico y metodológico de las in
vestigaciones, transformando la ciencia y la tecnología en elementos funda
mentales de la sociedad y la cultura, pilares para el progreso socio económico 
sostenible (Iglesias y Ramírez, 2022).

Por otra parte, el tercer reto es internacionalizar los programas doctora
les, fomentando la movilidad estudiantil y la colaboración con instituciones 
extranjeras para enriquecer la experiencia académica. Vega y Bustos (2022) 
sostienen que esto implica la formación de egresados desde la perspectiva 
de la aldea global y el desarrollo de investigaciones conjuntas, para abordar 
problemas universales que también experimenta el sector local, así como el 
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difundir el conocimiento a públicos culturalmente diversos. Así pues, las 
ies también se han esforzado en confrontar los retos de la globalización e 
inter conexión y por adoptar un enfoque internacional, “desde su ámbito 
de  acción y características específicas, tanto institucionales como de su en
torno” (Vega y Bustos, 2022, p. 139).

En esta misma línea de pensamiento, no puede perderse de vista la ca
lidad de la educación superior; por ende, si un sistema educativo es de cali
dad, es importante darlo a conocer para asegurar su permanencia y mejo
ramiento. Para Comas (2019), la internacionalización desempeña un papel 
fundamental para las ies en la creación de redes de conocimiento e inves
tigación. Por lo tanto, el uso de las nuevas tic y las redes sociales pro picia 
el impulso de procesos innovadores de construcción y difusión de conoci
miento científico y nuevos compromisos sociales a nivel local, regional y 
global.

El cuarto reto es fortalecer los lazos entre las instituciones educativas 
y el sector empresarial, para fomentar la investigación aplicada y la trans
ferencia de conocimientos, impulsando así la innovación y el desarrollo 
económico. Según EdelNavarro et al. (2011), la formación de recursos hu
manos para su inserción en el mercado laboral es primordial para cualquier 
ies. Por su parte, Patiño (2019) menciona la estrecha relación entre las ca
tegorías atención a necesidades e investigación y la industria, pues suponen 
una forma de concebir la investigación a partir de un problema específico 
de la industria, lo que conducirá a la investigación aplicada. Por lo tanto, 
son necesarios posgrados fortalecidos, que permitan el ingreso de personas 
que puedan abordar necesidades y problemáticas desde sus entornos de 
trabajo, centros de investigación y campos de estudio específicos, eviden
ciando un vínculo real entre la sociedad, la academia y el sector productivo 
(GalvánMeza, 2016).

Un quinto reto es asegurar el acceso equitativo a la educación doctoral, 
promoviendo la diversidad y la inclusión, especialmente en grupos subrepre
sentados. Por esto, es necesario apuntar a la mejora de las condiciones de 
acceso y equidad, reconociendo que existen minorías con condiciones perso
nales, que dificultan su tránsito en los procesos de formación y que necesitan 
de apoyos para concluirlos y lograr sus objetivos (RamírezRamírez y Bravo 
Delgado, 2021).
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La formación doctoral durante la pandemia  
y la comercialización educativa

Indudablemente, para el sector educativo público y privado, los años 2020 y 
2021 fueron muy complicados a nivel nacional y mundial, debido a la crisis 
sanitaria que produjo la pandemia del síndrome respiratorio agudo se vero, 
mejor conocido como covid19 o coronavirus (Mena Farrera, 2022)y la 
posterior reactivación de algunas actividades presenciales en las institu 
ciones de educación superior (ies). Alrededor del mundo se cerraron tempo
ralmente todo tipo de instituciones públicas y privadas intentando contener 
la propagación del virus. Como resultado, las instituciones educativas se 
vieron obligadas a suspender sus cursos presenciales y cambiar drástica
mente a una modalidad de clase virtual que, de acuerdo con la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (unesco), 
afectó a más del 90% de la población mundial de estudiantes, cifra que in
cluye a 43.7 millones de estudiantes en México (unesco, 2023). 

Con la cancelación repentina de las clases presenciales, se comenzó a 
utilizar una exagerada cantidad de herramientas tic, en un intento por 
continuar brindando educación a los millones de estudiantes de todos los 
niveles. Esto puso de relieve las múltiples desventajas educativas y la brecha 
digital del país, ya que la pandemia de covid19 exacerbó dichas des
igualdades educativas (Lloyd, 2020). Según Fernández et al. (2020), las ins
tituciones que mejor se adaptaron a la modalidad en línea fueron aquellas 
con experiencia previa en el uso de tecnologías y modelos híbridos de 
enseñanza aprendizaje. Asimismo, Mena Farrera (2022) y la posterior 
reactiva ción de algunas actividades presenciales en las instituciones de edu
cación superior (ies) relata las acciones promovidas por seis ies mexicanas 
al  inicio de la pandemia, como ejercicios de producción de datos mediante 
cuestiona rios, encuestas y seminarios, buscando reconocer las dificultades 
y oportunidades en la logística institucional, estrategias pedagógicas, 
infraestruc tura y uso de las tic, para disminuir la movilidad social y migrar 
hacia la educación en línea y continuar las actividades educativas.

Por otra parte, y de acuerdo con Acuña y Pons (2019), en México la 
oferta de doctorados en el área de la educación se enfrenta a un escenario 
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en donde el Estado cambia su papel de garante educativo a mediador entre 
la oferta y demanda, convirtiéndose en árbitro de la libre competencia en 
el mercado formativo. Bajo esta premisa, el acceso a los recursos públicos 
está condicionado por procesos de acreditación liderados por el Sistema 
Nacional de Posgrados (snp) del Consejo Nacional de Humanidades, Cien
cias y Tecnología (Conahcyt), el cual tuvo un recorte de 2 299 millones  
de pesos en el 2019, lo cual afectó los apoyos que brinda a los pro gramas de 
posgrado a través del snp (Roldan, 2018).

Al abordar la oferta de doctorados orientados a la formación de investi
gadores educativos, Acuña y Pons (2019) presentan tres ies de carácter pú
blico que ofertan el Doctorado Interinstitucional en Sistemas y Ambientes 
Educativos, el cual tiene como objetivo general:

Formar investigadores con una amplia y sólida formación en investigación 
interdisciplinaria, enfocada a comprender la problemática de los Sistemas y 
Ambientes de Aprendizaje mediante la aproximación crítica a las distintas 
conceptualizaciones teóricometodológicas que desde los distintos campos 
disciplinares inciden en el desarrollo de la educación, buscando la reflexión y 
el análisis para constituirlas como base para formular propuestas innovado
ras en las que las interrelaciones docenteestudiantemedioscontextos de 
enseñanza aprendizaje, planteamientos filosóficos y concepción de sociedad 
[…], sean recuperadas para dar respuesta a las cambiantes necesidades de los 
diversos grupos sociales, rebasando las delimitaciones impuestas por los es
pacios áulicos y los abordajes tradicionales de los sistemas formales y no for
males. (uv, 2023a)

Para formar parte del snp, el programa fue evaluado por el Conahcyt y 
el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (copaes), mis
mos que se mostraban reacios a acreditar programas totalmente virtuales, 
por lo que contemplaba la necesidad de actividades presenciales (De Vries 
y Grijalva, 2023). Dicho doctorado ha sido un generador “de capital huma
no y de conocimiento necesario para el crecimiento de las naciones” (Silva 
Payró, 2023, p. 2) y se ha concentrado en investigar y utilizar diferentes 
enfoques, técnicas y herramientas para mejorar el proceso de aprendizaje. 
Además, ha trabajado en la integración de las nuevas tic en prácticas edu
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cativas innovadoras, y en responder a las necesidades en este campo, por lo 
tanto, su relevancia es evidente. 

Por todo lo anterior, el objetivo general de este trabajo es analizar y 
reflexionar sobre el proceso de formación de la identidad doctoral en el 
contexto de la pandemia, a través de la exploración de las experiencias perso
nales vividas por un estudiante de posgrado inscrito en el Doctorado en 
Sistemas y Ambientes Educativos (dsae), adscrito a la Facultad de Pedago
gía de la Universidad Veracruzana. Se busca comprender las competencias 
funcionales requeridas en la formación doctoral, incluyendo la capacidad 
para teorizar y construir modelos, la escritura científica, la habilidad relacio
nal con los sujetos de investigación y la gestión de datos. Asimismo, se abor
darán los retos y desafíos que se enfrentaron durante la formación doctoral.

Desarrollo

Muchos docentes han experimentado transformaciones en sus prácticas 
pedagógicas a lo largo de la evolución formativa, debido a la continua inno
vación en el ámbito educativo, en donde una de las más significativas ha 
sido la integración de las tic. Según Zavaleta y Salcedo (2022), en el entorno 
académico actual, el uso de las tic para la formación de profesionales per
mite el desarrollo de prácticas docentes que aprovechan estas herramientas 
para promover un aprendizaje óptimo. De modo tal que el profesor se con
vierte en un mediador en el proceso de enseñanza, utilizando las tic como 
medios que enriquecen y potencian el proceso educativo.

En esta línea de innovación educativa, las plataformas digitales se han 
convertido en herramientas importantes para la educación, pues han abier
to un inimaginable número de posibilidades, provocando cambios estructu
rales en las formas de comunicación y en los procesos de aprendizaje y 
enseñanza (GómezGarcía et al., 2023), pues permiten combinar actividades 
sincrónicas y asincrónicas utilizando una variedad de plataformas, lo cual 
minimiza los posibles efectos que pueda tener la ausencia de interacción 
directa con el docente.

En México, en las últimas dos décadas ha habido un aumento importan
te en los programas de posgrado, lo que ha contribuido a generar y difundir 
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conocimiento científico (GalvánMeza, 2016). Los centros de investigación 
y las instituciones educativas trabajan para fortalecer a los profesoresinves
tigadores mejorando los resultados en dichos programas. Para lograrlo, se 
ha invertido en la capacitación a través de posgrados nacionales e interna
cionales. Según López (2022), el sistema de becas para crear cuadros acadé
micos de tiempo completo ha sido el camino más directo para impulsar el 
desarrollo científico.

Las competencias investigativas en la formación doctoral

Se ha hablado ya de la importancia de la formación doctoral para el desarro
llo científico y tecnológico, lo que involucra un alto nivel de formación 
cultural y científica, que ayuda a enfrentar los cambios y demandas contem
poráneas en constante evolución. CastilloBustos et al. (2023) mencionan 
que dicha formación fortalece la calidad personal, profesional e investiga
tiva, otorgando al participante el más alto grado académico. Esta formación 
también impulsa la inversión en ciencia y tecnología, fomenta la innovación y 
se convierte en el pilar fundamental para construir y reconstruir la sociedad 
del conocimiento (CastilloBustos et al., 2023).

A tenor de Rubio (2023), algunas veces los doctorandos adoptan una 
visión simplista y reduccionista al emprender pesquisas que no trascienden 
su entorno universitario cotidiano, debido a criterios que emplean discipli
narios y lineales al aplicar sus conocimientos y recursos intelectuales en la 
investigación, dentro de contextos organizacionales, institucionales, empre
sariales, comunitarios y sociales. La falta de competencias investigativas, 
una cultura investigativa limitada y la preparación académica del programa 
de doctorado son factores que contribuyen a esta situación (Rubio, 2023). 
Lozoya y Cortés (2022) mencionan que esto impide la producción de cono
cimientos en los que se integren teoría, práctica y experiencia en el abor daje 
de problemas, la comprensión de las transformaciones sociales y sus impac
tos en el desarrollo humano, así como relación con el crecimiento y pro greso 
de la sociedad productiva.

De tal manera que, para el doctorando investigador, será necesario 
 desarrollar una serie de competencias investigativas básicas que involucran 
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aspectos cognitivos, afectivos, procedimentales y creativos. Los investiga
dores en formación deberán, entonces, recurrir a “herramientas e innovacio
nes tecnológicas, adaptadas a diversos paradigmas investigativos emergentes, 
transdisciplinarios, con lógica, racionalidad, comprensión e interpretación 
del problema o situación del contexto abordado” (Rubio, 2023, p. 60). De
bido a que “la formación doctoral tiene como función, habilitar en las com
petencias para desarrollar investigación al más alto nivel, el desarrollo de los 
programas, de las instituciones y de los países debe ir de la mano” (Berzunza 
Criollo, 2020, p. 87).

De acuerdo con MasTorelló (2016), el concepto de competencia inves
tigativa se vincula al desarrollo de habilidades genéricas, metacognitivas y 
específicas del proceso investigativo. Por su parte, Rubio et al. (2018) la defi
nen como el “conjunto de competencias específicas del acto de investigar, 
que siguen la lógica del método científico y su proceso” (p. 341), estas com
petencias exigen una formación en conocimientos y habilidades, estrategias, 
conductas y valores para la vida (Mendioroz et al., 2022).

Investigación educativa y TIC

Hace tiempo que las tic se han vuelto esenciales, al tener un efecto catali
zador en tres áreas clave: la productividad y la innovación; la modernización 
de los servicios públicos y los avances de la ciencia y la tecnología. Su integra
ción en el ámbito educativo impulsa el desarrollo de ambientes inno vadores, 
gracias a la variedad de estrategias disponibles para los múltiples contextos 
servidos en las ies (Daher et al., 2022). Según Bernate y Fonseca (2023), 
además de facilitar el acceso a la información y su procesamiento, los tic 
representan una manera natural de aprender, ya que permiten la interacción, 
discusión, conceptualización, reflexión y reelaboración (experiencia activa 
que capacita para la vida profesional). Bernate y Fonseca (2023), además, 
hacen notar cómo el sector educativo utiliza nuevas estrategias y didác ticas 
de enseñanza enfocadas en las tic, que dinamizan los modelos y pedago
gías ya existentes.

A tenor de Tejedor y GarcíaValcárcel (2012) pudiera decirse que la 
sociedad tecnológica está replanteando la investigación educativa, en parte 
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por los contenidos que son objeto de estudio y los interrogantes planteados 
sobre la dirección del cambio educativo de la mano del desarrollo de las tic, 
lo cual ha supuesto un elevado número de investigaciones y publicaciones 
en los últimos años sobre su integración en la enseñanza. De tal manera que 
la investigación educativa ha multiplicado su práctica, aun cuando se tienen 
distintos enfoques para llevarla a cabo. Esta disciplina es como cualquier 
otra: “permite la generación de nuevo conocimiento en la educación y en 
la enseñanza, como una forma de navegar entre lo teórico y lo práctico” 
(Ruiz, 2017, p. 65).

La conceptualización de la investigación educativa sigue siendo objeto 
de debate, ya que existen interrogantes derivadas de varias causas. Estas 
causas incluyen la diversidad de técnicas de investigación y herramientas de 
análisis de datos, la finalidad de las investigaciones educativas y la falta 
de conexión entre la investigación y la práctica educativa (Ruiz, 2017). Du
rante la investigación se llevan a cabo diversas actividades, que van de la 
revisión de la lite ratura sobre el tema en cuestión, el diseño de la investiga
ción, la recopilación y análisis de datos a la presentación de informes (Te
jedor y GarcíaValcárcel, 2012). Las tecnologías de gestión de información, 
de recopilación de datos, las herramientas de análisis de datos cuantitativos 
y cualitativos y de edición y difusión de informes sirven de apoyo para cada 
una de las tareas mencionadas.

Por otro lado, aun cuando las tic ofrecen un sinnúmero de novedades 
y posibilidades para realizar investigación educativa, no hay que perder de 
vista las funciones del investigador que, según Tejedor y GarcíaValcárcel 
(2012), se pueden resumir en cuatro. La tabla 2.1 desglosa estas cuatro ver
daderas funciones del investigador educativo.

A la propuesta de Tejedor y GarcíaValcárcel sería esencial agregar una 
quinta función que implique identificar oportunidades de progreso, diseñar 
estrategias y acciones concretas basadas en evidencias, y colaborar con otros 
profesionales e instituciones para optimizar la práctica educativa, en un 
proceso dinámico y orientado hacia la transformación positiva de la edu
cación, buscando optimizar el aprendizaje y el desarrollo de los estudiantes.
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Tabla 2.1. Funciones del investigador educativo
Función Descripción

Comprender la realidad educativa
Conocer a profundidad los acontecimientos, indagando en 
las complejas relaciones entre las diferentes variables que 
entran en juego en la práctica educativa

Explicar los fenómenos educativos

Establecer causas y efectos de las diferentes prácticas y 
situaciones educativas, controlando algunas variables, 
estableciendo mediciones fiables y tratando de establecer 
relaciones explicativas generales

Transformar datos en información y conocimiento
Dar sentido a los datos obtenidos a través de la 
interpretación y contrastación con la teoría pedagógica, 
para avanzar en el conocimiento de la realidad educativa

Proyectar los resultados de la investigación a la 
mejora de la realidad educativa

Utilizar los hallazgos y conclusiones obtenidos a través de 
la investigación, para generar impacto y promover cambios 
significativos en el ámbito educativo

Fuente: Basado en Tejedor y García-Valcárcel (2012).

La educación en posgrado DSAE

El posgrado en Sistemas y Ambientes Educativos se ha convertido en una 
opción relevante para aquellos interesados en profundizar en la investiga
ción y el desarrollo de enfoques innovadores en el ámbito educativo. Este 
campo interdisciplinario se enfoca en (a) el estudio de los sistemas educa
tivos, (b) el diseño de ambientes de aprendizaje efectivos y (c) la implementa
ción de tecnologías educativas. Esto permite adquirir conocimientos teóricos 
y habilidades prácticas necesarias para abordar los desafíos actuales en la 
educación.

Cabe subrayar que la formación en este campo se basa en distintos en
foques teóricos y metodológicos, como la teoría del aprendizaje constructi
vista, que resalta la construcción activa del conocimiento y la interacción 
social en el proceso educativo (Belloch, 2017). Según Zavaleta y Salcedo 
(2022), los avances tecnológicos y la proliferación de entornos virtuales han 
impulsado la aplicación de teorías y enfoques específicos para el aprendizaje 
en línea y a distancia. Además, el cambio pedagógico es esencial para mejo
rar los sistemas educativos, con un enfoque sistémico y una cultura de me
jora continua.

En este sentido, existen ies públicas y privadas que cuentan con posgra
dos en sistemas y ambientes educativos, los cuales ofrecen diversas áreas de 
investigación y aplicación. Algunas de ellas incluyen la implementación 
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efectiva de tecnologías educativas, el diseño y evaluación de ambientes de 
aprendizaje digitales, la formación de docentes en el uso de tecnología, el 
análisis de datos educativos para la toma de decisiones y la integración de 
enfoques pedagógicos innovadores en los sistemas educativos. La tabla 2.2 
identifica las ies que ofrecen el Doctorado en Sistemas y Ambientes Edu
cativos y otros programas afines en México.

Tabla 2.2. Programas de posgrado en sistemas y ambientes educativos
Entidad IES Doctorado Tipo

Veracruz Universidad Veracruzana

Doctorado en Sistemas  
y Ambientes Educativos Pública

Puebla Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla

Sonora Tecnológico Nacional de México, 
campus Sonora

Guadalajara Universidad de Guadalajara

Ciudad de 
México

Instituto de Estudios Superiores 
de la Ciudad de México “Rosario 
Castellanos” (irC)

Doctorado en Ambientes y Sistemas 
Educativos Multimodales Pública

Nota: Estos posgrados comparten las características de ser posgrados de excelencia aprobados por 
 Conahcyt. 

Fuente: basado en Acuña y Pons (2018).

De las ies presentadas, la Facultad de Pedagogía de la Universidad Ve
racruzana ofrece un posgrado con el que se pretende formar investigadores 
altamente capacitados en el campo de los sistemas y ambientes de aprendi
zaje. Este posgrado promueve una formación en investigación interdisciplina
ria para poder abordar problemáticas educativas desde diferentes enfoques 
teóricos, metodológicos y disciplinares, reflexionando y analizando perspec
tivas para proponer innovaciones en la educación. Persigue, además, supe
rar las limita ciones de los espacios educativos tradicionales y responder a 
las necesidades cambiantes de diversos grupos sociales. El programa consi
dera la interacción entre docentes, estudiantes, medios y contextos de en
señanzaaprendizaje, así como los planteamientos filosóficos y la concepción 
de la sociedad. En resumen, se busca comprender la complejidad del sis tema 
educativo y formular propuestas novedosas para abordar los desafíos actua
les (uv, 2023b).
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Experiencia y reflexiones del doctorando  
en el programa educativo

A partir de lo desarrollado, se abordan de manera integral el contexto y las 
motivaciones que llevaron al autor a elegir el programa dsae, en particular 
en su sede: Universidad Veracruzana. Se pretende explorar las expectativas 
iniciales, los desafíos encontrados y los logros alcanzados en tal trayecto
ria como doctorando e investigador en formación. Además, se discuten los 
aspectos pendientes que forman parte de las competencias propias de un 
investigador en este campo y se vislumbran posibles soluciones. A través 
de estas experiencias y reflexiones, se busca brindar una visión completa y 
enriquecedora de la trayectoria del individuo a lo largo de su formación 
doctoral.

Motivaciones subyacentes que guiaron  
la elección del programa doctoral

El interés personal por aprender y aumentar los conocimientos, conver tirse 
en una autoridad y contribuir a la innovación dentro de un campo de estu
dio concreto, o simplemente orientar la carrera profesional hacia la inves
tigación, son parte de las razones que motivan a algunos individuos a in
gresar a los programas de doctorado. A este respecto, Ramírez y Astorga 
(2023) infieren que un doctorando aspira a convertirse en un ser capaz de 
expandir el horizonte de conocimiento y adquirir habilidades para sobre
salir en su campo profesional, lo que pone sobre la mesa una discusión 
acerca de los motivos que lo llevan a comprometerse y realizar los estudios 
doctorales. La tabla 2.3 expone cuatro abordajes diferentes para identificar 
las motivaciones que orientan las elecciones académicas.

A partir de la tabla 2.3 se puede constatar que el planteamiento de Schein 
(1982) toma el elemento experiencial como factor predictivo para escoger 
un programa de posgrado, este autor sostiene la teoría de que las princi pales 
elecciones de vida y de ocupación que se toman en la edad adulta confieren 
al individuo el proceso de integrar elementos como el autoconcepto, sobre 
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aquello para lo que se siente competente, sus aspiraciones y valores y el 
tipo de persona que quiere ser. La figura 2.1 explora de manera profunda  
el abordaje de Schein (1982) sobre los diferentes factores predictivos, que  
a partir de este momento se identifican como anclas de carrera (Cunha da 
Silva et al., 2016).

A partir del abordaje expuesto, quien escribe este texto reconoce las 
motivaciones e intereses que determinaron el adentramiento en su forma
ción doctoral, mismas que recaen en no una sino tres anclas de carrera de 
Schein. La primera se relaciona con la técnicafuncional, en donde la moti
vación e interés fue precisamente el logro profesional con la posibilidad de 
enfrentar desafíos laborales. Otro aspecto fue la preocupación de carecer 
de estabilidad laboral, que está relacionado con el ancla de seguridadesta
bilidad. El tercer aspecto se relaciona parcialmente con el ancla estilo de vida, 
ya que uno de los intereses personales fue el de lograr una vida personal 
satisfactoria, en armonía y balance con el trabajo, aunque no se tiene el 
pensamiento drástico de no enfrentar alguna vez esos retos profesio nales 
que desbalanceen temporalmente dicha armonía. Esto último se presenta 
en línea con lo que comentan Codaro et al. (2017): “necessidade e valo res, 
denominadas âncoras de carreira. Realizouse uma pesquisa quantitativa de
finida como survey, baseada no Modelo de Âncoras de Carreira de Schein 
e Van Maanen” (p. 4), quienes mencionan en su estudio sobre la satisfacción 

Tabla 2.3. Factores que orientan las elecciones académicas
Autor Factor Descripción

McClelland (1987) La motivación

De afiliación: obtener prestigio y reconocimiento en la 
profesión.

De poder: obtener cargos gerenciales o de liderazgo en la 
organización.

De logro: obtener más herramientas para la generación de 
conocimientos válidos.

Dessler (2009) Aptitudes y talentos
La inteligencia, la comprensión verbal, la habilidad numérica, 
la habilidad mecánica, la destreza manual, el talento 
artístico…

Holland (1997) Rasgos de personalidad Siete tipos: realista, investigador, artista, social, 
emprendedor, convencional y detallista.

Schein (1982) Autoconcepto ocupacional

Talentos propios, habilidades, motivaciones, actitudes, 
valores y necesidades construidas a partir del continuo 
descubrimiento personal a lo largo del tiempo, basado en 
experiencias reales de trabajo.

Fuente: Basado en Ramírez y Astorga (2023).
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laboral y la elección de carrera, que un 24% de los individuos toma la deci
sión de estudiar un posgrado influenciados por esta ancla de carrera. 

Por otra parte, y siguiendo mi línea profesional, realicé un análisis de 
las posibles opciones para ingresar a un programa de formación doctoral, 
en el que tomé en cuenta los siguientes aspectos:

• Fortalezas e intereses personales: el autor consideró el área en la que 
se ha venido desempeñando profesionalmente, en coincidencia con 
el campo en el cual se deseaba contribuir, en línea con objetivos per
sonales y profesionales. A partir de esto se revisaron las ofertas acadé
micas consideradas como más convenientes.

Figura 2.1. Anclas de carrera, motivaciones e intereses según Schein

Fuente: Basado en Cunha et al. (2016).

•  Contenido técnico del trabajo; la autoimagen de este grupo se asocia con el 
sentimiento de alto desempeño en su área.Técnica-Funcional

•  Alcanzar puestos de alta responsabilidad. Perfil: capacidad de análisis, 
habilidad interpersonal para influir en otros, capacidad emocional para 
afrontar crisis e interés en ocupar altas posiciones en una organización.

Gerencial-dirección general

•  Busqueda de trabajos que ofrezcan máxima libertad fuera de una 
estructura organizacional y la posibilidad de establecer su propio ritmo y 
estilo de trabajo, objetivos y programas.

Autonomía-independencia

•  Búsqueda de estabilidad a largo plazo, así como de un futuro seguro y un 
ingreso estable. A este perfil también le interesa la estabilidad geográfica, 
establecerse en familia e integrarse en una comunidad.

Seguridad-estabilidad

•  Desarrollar un trabajo autónomo que genere un producto propio, 
utilizando para ello capacidades propias y sin regirse por procedimientos 
prestablecidos.

Creatividad

•  Ideales como ayudar a otros, lograr un mundo mejor, mejorar la 
convivencia entre las personas —aunque ello implique cambiar de empleo 
o rechazar oportunidades laborales—.

Servicio-dedicación

•  Resolver problemas difíciles, superar obstáculos, competir y ganar ante 
oponentes. Triunfar es lo más esencial e importante. La novedad, la 
variedad y el reto se convierten en fines en sí mismos.

Desafío-puro reto

•  Lograr una vida personal satisfactoria, armonizada, y en balance con el 
trabajo, sin retos profesionales que pongan en peligro ese equilibrio. Se 
concentra en la forma de vida más que en la labor.

Estilo de vida
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• Prestigio del programa: mirando desde un principio a la Universidad 
Veracruzana como la opción para continuar con los estudios de pos
grado, se consideraron dos opciones de programas doctorales. Estas 
opciones fueron el Doctorado en Lingüística Aplicada y el dsae. Se 
analizaron aspectos como la reputación y prestigio de ambos progra
mas, la trayectoria académica y calidad profesional de los miembros 
de sus núcleos académicos y logros y reconocimientos que asegura
sen una educación de calidad.

• Plan de estudios y oportunidades de investigación: después de la revi
sión de ambos planes de estudio, se optó por el dsae por ofrecer un 
plan sólido, bien estructurado y adecuado a las necesidades académi
cas del autor. Este programa cuenta con sedes nacionales en la Univer
sidad Veracruzana (uv), la Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla (buap) y el Instituto Tecnológico de Sonora (itson), y una 
sede internacional en Humbolt International University, además, 
como he mencionado, tiene como objetivo la formación de investi
gadores con competencias sólidas que les permitan identificar las 
problemáticas de los sistemas y ambientes educativos, proponer so
luciones innovadoras desde la aproximación crítica a las distintas 
conceptualizaciones teóricometodológicas. Por otra parte, revisar 
las líneas de generación y aplicación de conocimiento (lgac) previo 
a la decisión fue fundamental para tener una comprensión clara de 
los temas de investigación prioritarios que se abordaban en el pro
grama, permitiendo el evaluar si los intereses académi cos y objeti
vos de investigación própios se alineaban con alguna de las áreas del 
programa.

• Disponibilidad de recursos y apoyo académico: era importante el 
 contar con recursos, apoyo académico y las condiciones adecuadas 
que asegurasen desarrollar la investigación de manera efectiva y 
 exitosa. Por lo que un punto fundamental fue que el posgrado estu
viera incorporado al hoy extinto Programa Nacional de Posgrados 
de Calidad (pnpc), por el prestigio nacional e internacional que 
otorga, lo que a la larga puede abrir puertas a oportunidades de co
laboración, becas y financiamientos, siendo conscientes de que (y 
aún más importante), el pertenecer a un programa de alta calidad 



 L A  F O R M A C I Ó N  D E  L A  I D E N T I D A D  D O C T O R A L :  R E F L E X I O N E S  Y  V I V E N C I A S  P E R S O N A L E S   71

brinda una plataforma de crecimiento profesional y la proyección 
académica.

Expectativas del autor sobre el programa doctoral

Eran claras las expectativas que se tenían al ingresar al dsae, las cuales se 
fueron solidificando y surgieron nuevas a lo largo del primer ciclo escolar. 
Adquirir una formación integral de alta calidad profesional y humana fue 
una de las primeras expectativas que se dimensionaron, teniendo en cuen
ta que el programa del dsae se enfoca en potenciar la incorporación de las 
tic a procesos educativos innovadores, por lo que se esperaba obtener un 
conocimiento profundo en este ámbito. Según Izquierdo y Cárdenas (2019), 
las principales expectativas de los estudiantes es la idea de que se encontrarán 
con un buen nivel académico, lo que conlleva a la obtención de beneficios 
personales y profesionales.

De acuerdo con NúñezValdés y González (2019), las com petencias que 
ha de desarrollar un investigador van desde la capacidad para teorizar y 
construir modelos hasta los conocimientos para el abordaje de los problemas 
de investigación de manera autónoma. En lo personal, esperaba desarrollar 
las competencias para comprender las problemáticas de los ambientes edu
cativos y proponer soluciones tecnológicas innovadoras para abordar su 
complejidad desde diferentes perspectivas teóricometodológicas.

Según Unzué y Rovelli (2021), el estudiante que ingresa a un programa 
de doctorado busca alcanzar la estabilidad laboral, lo que implica el desarro
llo profesional en su campo de trabajo. Esta también fue la expectativa del 
autor del texto que ahora se lee al ingresar al dsae, ya que es importante 
obtener un puesto de trabajo sólido y duradero en instituciones educati
vas o centros de investigación. De esta manera podrá ejercer su labor de 
forma continua y estable, con la confianza necesaria para realizar investiga
ción, contribuir al avance del conocimiento y alcanzar el éxito en el ámbito 
académico.
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Dilemas personales, profesionales  
y educativos

El proceso de formación doctoral es como un viaje en una montaña rusa 
emocional que probablemente experimentan los estudiantes, producto de 
las demandas académicas y la rigurosidad inherentes al desafío de realizar 
una contribución original al conocimiento (MorrisonSaunders et al., 2010). 
Weise et al. (2020) sostienen que, durante este proceso, los doctorandos 
también experimentan emociones positivas y negativas que pueden afectar 
su confianza y su desempeño, tanto en sus estudios doctorales como en su 
vida personal. Asimismo, estos mismos autores mencionan que identificar 
problemas específicos que son emocionalmente significativos y comprender 
mejor el papel de las emociones experimentadas, puede servir para estable
cer estrategias de seguimiento y supervisión más claras que promuevan el 
refuerzo, la validación personal, la visibilidad de logros y la motivación 
sostenida (Weise et al., 2020).

En consonancia con lo anterior, la validación ocupa un papel clave en 
el proceso de formación doctoral y en el trabajo emocional que realizan los 

Figura 2.2. Dilemas de la formación integral de los investigadores en formación

Fuente: Basado en Escalante Ferrer e Ibarra Uribe (2013).
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doctorandos, ejerciendo un rol fundamental en la formación de su iden
tidad. Collins y Brown (2021) mencionan que a menos que la formación de 
identidad como doctorando coincida con procesos de validación externa, 
el individuo experimentará una disonancia emocional que puede afectar su 
bienestar y desarrollo académico. Por lo tanto, en la formación a nivel docto
ral, las emociones juegan un papel primordial. Esto conlleva inevitable mente 
diversos dilemas, primordialmente personales, familiares, profesionales y 
educativos. La figura 2.2 expone los dilemas a los que se han enfrentado los 
doctorandos durante su proceso de formación.

A continuación se profundiza en los dilemas que el autor experimentó 
durante el desarrollo de su formación doctoral.

Dilemas personales: salud mental  
y bienestar físico

Debido a la dedicación requerida, se experimentaron los efectos negativos 
(estrés y ansiedad) de largas horas de estudio y trabajo sedentario, que afec
taron moderadamente el bienestar mental y emocional. La interrupción de 
las prácticas deportivas también provocó problemas de presión arterial. 
Mientras que las extensas jornadas de estudio causaron molestias en la zona 
lumbar, generando malestar y limitaciones en el día a día. 

Consciente de la relevancia de salvaguardar la salud, se exploraron so
luciones, se implementaron medidas para aliviar la tensión en la zona lum
bar, con ejercicios de estiramiento y pausas regulares, y adoptar la postura 
ergonómica adecuada. Estos cambios contribuyeron al bienestar general y 
resaltan la importancia de mantener un equilibrio entre el estudio, la acti
vidad física y el cuidado personal durante un doctorado.

Dilemas familiares:  
cuidado de los seres queridos

Inmerso en el programa doctoral, hubo momentos de aislamiento y la dis
tancia de los seres queridos. El intenso trabajo académico exigió la ausencia 
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en reuniones familiares y horas de estudio interminables los fines de semana. 
Esta situación generó frustración de familiares y amigos. Sin embargo, a 
pesar de estas dificultades, se encontró apoyo emocional en personas clave 
dentro del círculo cercano, quienes comprendieron la dedicación y sacrifi
cio en pos de alcanzar los objetivos fijados. Estas personas brindaron su 
respaldo incondicional, palabras de aliento y comprensión en los momentos 
de mayor estrés. Gracias a esto, se encontró motivación y equilibrio entre las 
relaciones personales y los desafíos del doctorado de manera positiva, forta
leciendo lazos emocionales en el proceso.

Dilemas laborales: trato indiferente

Durante el proceso formativo, a medida que se avanzaba en la investigación 
y se adquiría reconocimiento académico, se notaron cambios en el ámbito 
laboral. Lo que solía ser un trato cordial y amistoso se transformó en un 
ambiente de exclusión. Se percibieron actitudes de indiferencia y margina
ción sutil, reflejados, por ejemplo, en la exclusión de las reuniones informales. 
Esto generó sentimientos de frustración y aislamiento, y marginó la relación 
colaborativa y enriquecedora con algunos compañeros. Sin embargo, se 
encontró un valioso apoyo en los compañeros del dsae, director, codirector 
y demás miembros del programa. Ellos comprendieron dichas situaciones 
convirtiéndose en una red de apoyo emocional y académico, permitiendo 
superar la frustración y el mantener la motivación. Además, la interacción 
con los compañeros dsae brindó un espacio seguro para compartir ideas, 
recibir retroalimentación constructiva y colaborar en proyectos conjuntos. 

Dilemas educativos: obstáculos  
en el desarrollo de la investigación

Durante el programa, se experimentaron dilemas en la implementación del 
trabajo de campo debido a la falta de colaboración de los colegas, quienes 
mostraban poco interés y motivación en el proyecto. A pesar de los esfuer
zos por involucrarlos, su distanciamiento dificultaba la obtención de los 
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datos necesarios para el estudio. Esta falta de colaboración generó frustra
ción y desánimo, ya que se dependía de su apoyo para obtener resultados 
significativos. De manera similar, los sujetos participantes en el estudio 
mostraron falta de interés y motivación, lo que complicó la recolección de 
datos. Estos dilemas se convirtieron en un desafío importante que requirió 
estrategias adicionales para garantizar el éxito de la investigación.

En resumen, durante la formación doctoral se enfrentaron a diversos 
desafíos, en medio de un contexto marcado por la pandemia de covid19. 
A pesar de las dificultades, se encontró la manera de seguir adelante para 
alcanzar los objetivos académicos.

La culminación de un riguroso programa

Al término de un programa doctoral, el doctorando obtiene el grado acadé
mico de doctor (PhD o equivalente) en su campo de estudio. Este grado es 
el más alto en la educación académica y representa un nivel avanzado de 
conocimientos y habilidades en un área específica de investigación. El pro
ducto final más importante que un estudiante de doctorado debe comple
tar es su tesis doctoral. La tesis es un documento original que presenta los 
resultados de la investigación llevada a cabo durante el programa. Esta in
vestigación debe hacer una contribución significativa al conocimiento exis
tente y demostrar su capacidad para llevar a cabo una investigación original 
e independiente.

La tesis doctoral generalmente incluye una revisión exhaustiva de la 
literatura existente sobre el tema, la formulación de hipótesis y preguntas 
de investigación, la recopilación y análisis de datos, y la presentación de 
conclusiones y recomendaciones. Además de la tesis, los estudiantes de doc
torado también pueden ser requeridos para completar cursos avanzados, 
exámenes orales o escritos, y participar en actividades académicas adicio
nales, como publicaciones y presentaciones en conferencias.

Una vez que el doctorando completa y defiende exitosamente su tesis 
doctoral, le es otorgado el título de doctor. Esto implica el reconocimiento 
de su capacidad para realizar investigaciones originales y significativas y su 
habilidad para contribuir al avance del conocimiento. También puede en
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contrar oportunidades profesionales, como carreras en la academia, inves
tigación, consultoría, liderazgo en organizaciones y más.

Espacios por cubrir y medidas de acción

Además de los detalles finales que se requieren para la revisión y defensa de 
la tesis doctoral, también se reconocieron los pendientes que quedan como 
parte de las competencias propias de un investigador educativo. Estos pen
dientes incluyen la necesidad de profundizar en algunos aspectos teóricos, 
explorar nuevas perspectivas o enfoques metodológicos, y abordar posibles 
limitaciones o áreas de mejora identificadas durante la investigación.

Para resolver estos pendientes, se vislumbra la importancia de continuar 
el desarrollo profesional y mantenerse actualizado en el campo de la inves
tigación educativa. Se considera la participación en conferencias, talleres y 
cursos especializados, así como la colaboración con otros investigadores 
y la búsqueda de oportunidades para publicar los resultados de la investiga
ción. Se comprendió que resolver estos pendientes será un proceso continuo 
y en constante evolución, que se mantendrá incluso después de la obtención 
del grado académico, fortaleciendo así el compromiso con la excelencia in
vestigativa en el ámbito educativo.

Reflexiones finales

A continuación, se reflexiona de manera crítica y propositiva sobre los desa
fíos en el horizonte académico. El camino ha sido lleno de expectativas, di
lemas, obstáculos, aprendizajes y logros significativos.

Se obtuvo una formación integral de alta calidad, enfocada en la incor
poración de tecnologías de la información y comunicación a procesos edu
cativos innovadores. Además, se desarrollaron competencias en estudios 
inter disciplinarios para abordar la complejidad de estos sistemas desde di
versas perspectivas teóricometodológicas.

No obstante, se reconocen áreas de mejora en la formación como investi
gador educativo. Dilemas personales, familiares, profesionales y educativos 
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han puesto a prueba la capacidad de adaptación y resiliencia. La salud men
tal y bienestar físico se han visto afectados por el estrés, la ansiedad y la 
falta de actividad física. Es esencial encontrar un equilibrio entre el estudio, 
la actividad física y el autocuidado para mantener un buen estado de salud.

Los dilemas familiares y laborales han sido desafíos significativos en este 
camino. La ausencia en reuniones familiares y la dedicación intensa a las 
responsabilidades académicas han generado tensiones y frustración. Sin 
embargo, el apoyo emocional brindado por personas cercanas y compañeros 
del dsae ha sido invaluable, manteniendo la motivación y fortaleciendo  
los lazos emocionales.

En el horizonte académico, se reconoce la necesidad de seguir desarro
llándose profesionalmente y mantenerse actualizado en el campo de la in
vestigación educativa. Profundizar en aspectos teóricos, explorar nuevas 
perspectivas y enfoques metodológicos, y abordar posibles limitaciones o 
áreas de mejora serán prioridades. Se buscarán oportunidades de participar 
en conferencias, talleres y cursos especializados, así como colaborar con 
otros investigadores y publicar resultados de futuras investigaciones.

En resumen, se asume una mirada reflexiva, crítica y propositiva sobre 
esta experiencia como investigador en formación. Se reconocen logros al
canzados, expectativas cumplidas y desafíos enfrentados. El horizonte aca
démico es un camino en constante evolución, en el que se buscará seguir 
creciendo como investigador, contribuir al avance del conocimiento en el 
campo de sistemas y ambientes educativos, y generar propuestas innovadoras 
para impactar positivamente en la educación.
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