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Resumen

La entrada del siglo xxi significó lo que algunos autores denominan un 
“cambio de época” (Bárcena, 2018), caracterizado por procesos que influ-
yen en la educación, tales como el capitalismo global, la revolución tecno-
lógica —veloz y profunda con el giro digital—, la sustitución del trabajo 
humano por robots, la genómica, el cambio climático, las migraciones ma-
sivas de personas, etc. Esto a su vez evidencia la necesidad de que las insti-
tuciones educativas modifiquen los currículos, tanto en su diseño como en 
su desarrollo, para readecuarlos a su contexto actual. En esta coyuntura, se 
genera una tensión entre las funciones que realizan las universidades, par-
ticularmente en los procesos de formación de los agentes sociales: por una 
parte, en su labor de prepararlos para que atiendan las necesidades del 
mercado laboral y, por otra, formarlos con una visión crítica y humanista 
que apunte hacia el desarrollo sustentable. En este libro, se presentan los 
resultados de un estudio de egresados de un programa de posgrado como 
estrategia que permite obtener información, desde las voces y visiones de 
los participantes, respecto a las dimensiones organizativa, pedagógica y 
estructural; la pertinencia de los procesos formativos, y como un medio 
para compartir experiencias y significados sobre el perfil de egreso, la mo-
vilidad laboral, entre otros. Asimismo, los resultados se contrastan con 
otras investigaciones sobre la importancia de los estudios de egresados en 
un contexto de múltiples transformaciones a nivel mundial.

Palabras clave: estudio de egresados, desarrollo curricular, formación .
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Prólogo. 
Una mirada inclusiva sobre la empleabilidad  

en la universidad

Históricamente la universidad se ha movido entre dos polos no siempre en 
sintonía: conocimiento y profesionalización. Esto es, por un lado, siempre 
está presente la misión constituyente de ser el centro de generación de 
pensamiento y ciencia de la sociedad; mientras por otro nuevas finalidades 
existen que han ido conquistando su propio espacio según ha ido avan-
zando la modernidad, especialmente la de constituirse como centro de 
formación de profesionales (Torres, 2014). La primera se ha caracterizado 
por su cariz humanista, pero en la medida en que el conocimiento científi-
co y académico ha caído en una suerte de formalismo, esto ha ido debili-
tando su posición en la construcción de la nueva universidad. La segunda, 
en cambio, ha ido abriendo nuevas posibilidades y viene instituyendo un 
nuevo espacio, cada vez más hegemónico. 

Esta tensión está presente en la actualidad, no sólo en el imaginario de 
la sociedad y de quiénes nos dedicamos a labores universitarios, sino tam-
bién en las políticas públicas que se vienen implementando en los últimos 
años. Las exigencias de un mercado profesional cada vez más competitivo 
llevan a las universidades a ser también parte de los procesos selectivos y 
a ser, ellas mismas, objeto de esta competencia, obligadas, por ejemplo, a 
entrar en el juego de los rankings de excelencia de diferente tipo, donde  
los índices de empleabilidad son uno de los indicadores presentes. Se en-
tiende entonces que la mayor incidencia en el mercado de trabajo es un 
indicador de la calidad de los procesos de formación que se llevan a cabo. 
De hecho, forma parte de las estrategias de mercadotecnia de la mayoría 
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de las universidades para la selección de “los y las mejores” estudiantes. 
Esto es, hoy en día una estrategia generalizada, tanto desde el ámbito de lo 
privado como de lo público, que obliga a competir desde esta lógica com-
petitiva en un escenario de liberalización de los servicios educativos (Ver-
ger, 2006), especialmente los superiores.

Tal como Felipe Perales presenta en la obra que sigue a este prólogo, 
esta preocupación por la empleabilidad ha movilizado las políticas univer-
sitarias en diversos escenarios internacionales: algunas desde un centralis-
mo regulador, con un gran peso en la planificación económica y productiva 
del Estado; otras dejando actuar al mercado y su supuesta autorregulación. 
El resultado suele ser similar en tanto que en ambos casos la universidad 
incorpora estrategias relacionadas con el mercado laboral. Más allá de las 
consideraciones sociopolíticas en relación con sus finalidades, un elemen-
to central en este debate es el carácter de servicio público de los estudios 
universitarios y las diferentes aristas que pueda plantear esta perspectiva. 
En este sentido, en un estudio reciente conducido por Fernando Hernán-
dez y Juana M. Sancho (2021), el cual analiza las narrativas de estudiantes 
universitarios acerca de su paso por la institución, se destaca que, para 
ellos y ellas, la primera función de la universidad es la preparación para el 
mercado de trabajo, junto con el crecimiento y enriquecimiento personal 
y el desarrollo y progreso social.

De alguna manera todo ello apunta a considerar el papel de la univer-
sidad como servicio público. Esto es, está sirviendo a (debería estar al ser-
vicio de) intereses generales y colectivos en tanto que contribuye a la con-
solidación de proyectos sociales, políticos, económicos, culturales y, como 
vemos por la investigación anterior, también personales. Como tal servi-
cio público, se ve sujeto a las tensiones entre lo personal y lo colectivo; el 
crecimiento personal y el progreso social.

La pregunta relevante en este sentido sería: ¿cómo juega la empleabili-
dad en esta perspectiva de servicio público? Desde la mirada humanista 
tradicional —no exenta de elitismo intelectual, jerarquías epistemológicas 
y culturales y procesos excluyentes—, esta sería una cuestión secundaria, 
ya que el interés principal estaría en la búsqueda de la excelencia acadé-
mica, de la verdad científica, cualquier cosa que sea esto, o del liderazgo 
cultural de la sociedad. Desde la mirada neoliberal, centrada en las com-



 P R Ó L O G O  13

petencias profesionales, este sería el foco principal, orientado hacia la ex-
celencia en el mercado laboral. 

Posiblemente lo complicado sea afrontar una perspectiva inclusiva, 
que permita resituar los focos de acuerdo con una perspectiva democráti-
ca, que atienda al “bien común” y a la construcción de una sociedad más 
justa, equitativa y solidaria. Rué (2013), en este sentido, se pregunta acerca 
de cómo afrontar el cambio de modelo socio-productivo desde el sistema 
universitario, poniendo el foco en su responsabilidad respecto a la cons-
trucción de una sociedad orientada desde estos principios básicos. Así,  
hablar de empleabilidad en la universidad también tiene que ver con las 
posibilidades de acceso de los diferentes sectores de la sociedad y su capa-
cidad para generar condiciones de justa distribución, de equilibrios socioe-
conómicos y de políticas de inclusión en todos los niveles. 

En este sentido, la excelencia académica debe ir también acompañada 
de la excelencia democrática, aquella que dé sentido a la incorporación al 
mercado de trabajo de todos los sectores sociales, especialmente de aque-
llos más vulnerables, para los que las redes de excelencia profesional están 
más alejadas. El modo como la institución universitaria afronta esta cues-
tión, por tanto, no es neutra ni aséptica, sino que es relevante en la cons-
trucción de modelos productivos y profesionales en los que revierten sus 
actuaciones. En ese tenor, es relevante que este trabajo de Felipe Perales 
concluya haciendo referencia a la necesidad de que los estudios de egresa-
dos y egresadas “pueden contribuir en la construcción de espacios demo-
cráticos e incluyentes en sus propios contextos”.

En esta perspectiva de servicio público y bien común como finalidad de 
la universidad, mirar al mercado laboral es importante, ya que tiene que ver 
con la generación de posibilidades para los colectivos más vulnerables. Lo 
cual supone también revisar las políticas de acceso y las condiciones de 
permanencia, que pueden generar, de forma indirecta, la exclusión por mo-
tivos sociales y económicos y no por la actuación académica (Sverdlick, 
2013). Esto conduce, necesariamente, a reivindicar la universidad pública 
como el espacio necesario e imprescindible para desarrollar políticas públi-
cas democráticas que contribuyan de forma decidida a esta necesaria de-
mocratización y valoración del desarrollo profesional de los egresados y las 
egresadas.
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Resulta relevante, en este sentido, entender que la empleabilidad se 
mueve por redes complejas que no siempre están en correspondencia con 
los éxitos académicos, lo cual otorga más relevancia a las actuaciones de la 
universidad de cara a garantizar una mejora en las oportunidades de todas 
y todos. Por ello, la calidad de la formación, sin duda, es un factor relevan-
te, como revela este libro, si bien esta debe ir acompañada de otros aspec-
tos que permitan avanzar hacia la consecución de este proyecto colectivos 
de mejora social, que la universidad representa. 

Las redes de tipo social de carácter informal, relacionadas con los  
vínculos entre colectivos de sujetos, están muy presentes en el mercado 
laboral y actúan, a su vez, como un factor relevante para esta empleabili-
dad. Esto constituye uno de los factores de exclusión más relevantes en 
tanto que actúa al margen, o en paralelo, a las consideraciones de tipo aca-
démico. En este sentido cabe apuntar que en algunos sectores profesio-
nales estas redes pueden tener un papel muy protagónico en el acceso al 
mercado de trabajo. Hablo, por ejemplo, de grupos familiares, colectivos 
profesionales, círculos sociales determinados, etc. En un sistema universi-
tario competitivo, con rankings nacionales e internacionales, universida-
des de excelencia y jerarquías académicas establecidas, el acceso a una u 
otra universidad puede generar opciones diferentes para unos o para otros, 
ya que generan poblaciones de estudiantes diferentes, además del origen so-
cial, cultural y económico. No obstante, las relaciones entre rendimiento 
académico y nivel socioeconómico, en la enseñanza obligatoria, está sufi-
cientemente estudiada (Fernández-Enguita et al ., 2010), así como sus con-
secuencias en el acceso a las diferentes universidades. 

Este escenario hace más relevante la consecución de una universidad 
pública que cumpla con el servicio público que demandamos. La democra-
tización en el acceso, en la financiación, en el desarrollo de sus programas 
educativos, etc., son condiciones ineludibles para generar condiciones equita-
tivas entre toda la población universitaria, independientemente de su ori-
gen, al igual que para generar relaciones de cooperación entre el sistema 
laboral y profesional y la universidad, de tal forma que se generen posibili-
dades de cambio del modelo productivo y de empleabilidad, a lo largo del 
desarrollo de los estudios, y no sólo como un desenlace, una vez finalizados 
estos. 
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Esto requiere que la universidad reconsidere sus finalidades (Sancho, 
2021), considerando cuál es su responsabilidad en los procesos de demo-
cratización de la sociedad, en la construcción de un sistema productivo-la-
boral inclusivo, en la configuración de un sistema de pensamiento crítico 
que contribuya a la construcción de una sociedad más justa, equitativa y 
solidaria y a la realización de los intereses personales de los y las usuarias 
del sistema. 

El libro de Felipe Perales, que tengo el placer de prologar, puede supo-
ner un elemento de reflexión en este sentido, ya que ofrece la perspectiva 
de los egresados y las egresadas en relación con lo que ha representado su 
plan de estudios en su proceso de inclusión laboral. A partir de una con-
textualización conceptual, que nos sitúa en el problema, tanto a nivel na-
cional como internacional, se adentra en los resultados de un proceso de 
indagación que develan algunas de las cuestiones que de forma somera 
vengo desgranando. Sin duda, es necesario aumentar el número de los es-
tudios que nos pongan de relieve el sentido de la universidad en este mo-
mento de hegemonía neoliberal, que parece naturalizar procesos de exclu-
sión que sólo son el resultado de prácticas mercantilizadoras (Rué, 2013). 

Como académicos y universitarios, tenemos una responsabilidad en 
dar sentido a las tensiones mencionadas, entre un modelo humanista que 
hace aguas en muchos aspectos, y un mercantilismo neoliberal que ame-
naza con instrumentalizar todo aquello que toca. Es importante, por tanto, 
reconocer la voz de los y las estudiantes, como este libro presenta, que pre-
sentan sus inquietudes sobre sus trayectorias, sus posibilidades, sus nece-
sidades, sus intenciones, etc. Tanto a partir del primer estudio más des-
criptivo, a través del cuestionario, como lo que nos ofrecen los grupos de 
discusión que se generan en la segunda fase, Felipe Perales nos deja un es-
cenario para reflexionar, para aprender y, sobre todo, para transformar.

J. Ignacio Rivas Flores
Instituto Universitario de Investigación en Formación  

de Profesionales de la Educación
Facultad de Ciencias de la Educación

Universidad de Málaga
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Presentación

La entrada del siglo xxi marcó lo que algunos autores denominan un 
“cambio de época” (Bárcena, 2018), caracterizado por procesos que influ-
yen en la educación, como el capitalismo global, la revolución tecnológica 
—veloz y profunda con el giro digital—, la sustitución del trabajo humano 
por robots, la genómica y el cambio climático, entre otros.

En este contexto, el capitalismo global demanda nuevas competencias 
y conocimientos para resolver problemas en situaciones complejas e in-
éditas, como la circulación de manera vertiginosa de la información y el 
conocimiento o la vulnerabilidad personal y social ocasionada por la 
pandemia global del COVID-19. Lo anterior evidencia la necesidad de 
que las instituciones educativas modifiquen los currículos, tanto en su di-
seño como en su desarrollo, sobre todo en los procesos de evaluación, a 
fin de que se cuente con información suficiente y oportuna referentes a 
las dimensiones organizativas, estructurales y pedagógicas para reade-
cuarlas al contexto social, político y económico en el que se encuentran. 
Entre las nuevas competencias y conocimientos requeridos están el pen-
samiento crítico y creativo, la autorregulación y autogestión, la creativi-
dad, la capacidad de ne gociación, las competencias sociocomunicativas, 
el autoaprendizaje y la capacidad para trabajar de forma interdisciplinar, 
entre otras.

El estudio de egresados (ee) representa un área de oportunidad para 
continuar explorando el significado de las experiencias y visiones de los 
participantes respecto la pertinencia de los procesos formativos, no sólo 
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relacionados con la vinculación al mundo productivo (Gómez, Ortiz y 
González, 2017; Sánchez, 2017; García, Castillo y Salinas, 2017), sino 
como un medio para conocer, desde sus propias voces, sus experiencias y 
significados. También permite trazar líneas para la actualización de los 
programas en las instituciones educativas (Hamui, Ponce, Varela y More-
no, 2011; Zhou, 2016; Núñez y González, 2019) creando condiciones de 
posibilidad que faciliten la innovación, el pensamiento crítico y la inclu-
sión en la sociedad del conocimiento y la información. 

Desde esta perspectiva consideramos que los ee, como estrategia de 
investigación orientada a mejorar las instituciones educativas, son factibles 
si se utilizan distintas herramientas que permitan obtener información de 
las voces y visiones de los egresados. Hacemos énfasis en el concepto estra-
tegia, porque hace alusión al curso de acciones posibles, similares a las que 
se utilizan para ganar batallas, más que a una metodología fija, a un mode-
lo o a una regla que hay que seguir puntual y detalladamente de manera 
prescriptiva; en cambio, nos referimos a un proceso de búsqueda orienta-
do por los propósitos que se pretenden lograr en los ee. 

El propósito de este documento es presentar de manera global los re-
sultados de un proyecto de investigación que inició en el ejercicio de  
autoevaluación promovido por la Rectoría de la Universidad Pedagógica 
Nacional en México, durante el mes de abril del 2018 con la intención de 
obtener información sobre el desarrollo de los diversos programas de pos-
grado que se ofrecen en las unidades del país. 

La autoevaluación permitió al Cuerpo de Académicos de la Maestría 
en Educación Campo Desarrollo Curricular de la Unidad 052 ubicada en 
Torreón, Coahuila, reflexionar y valorar, de manera colaborativa, las ac-
ciones que han hecho posible las diversas actividades académico-adminis-
trativas, así como reconocer los logros y problemáticas, internas, y exter-
nas para esbozar propuestas que hicieran posible la mejora continua en el 
programa de posgrado (Anzures et al ., 2018).

Una de las propuestas que surgieron en el ejercicio de autoevaluación 
fue el diseño del Proyecto sobre el Estudio de Egresado, el cual se propuso 
realizar en dos etapas, ambas bajo mi absoluta responsabilidad; sin embar-
go, los resultados se socializaron con los compañeros del Cuerpo de Aca-
démicos del Programa de Posgrado (capp), los participantes y el público 
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en general a través de dos revistas indexadas de circulación internacional 
(Perales, 2020 y 2021). 

El proyecto se consideró una necesidad porque, después de dos déca-
das de operación, el programa no había sido sometido a un proceso de 
evaluación-investigación que considerara las voces y visiones de los egre-
sados que lo hubieran cursado. Lo anterior hizo posible contar con evi-
dencias acerca de su pertinencia en el contexto actual de múltiples trasforma-
ciones a nivel local y global. Lo que se presenta tiene como propósito 
presentar una visión ampliada de las etapas del Estudio de Seguimiento de 
Egresados en doce generaciones. El propósito que orientó las dos etapas fue:

•  Obtener información de los egresados de la Maestría, relacionada con la 
formación obtenida en los diversos cursos y seminarios, así como el logro 
del perfil de egreso y la movilidad laboral y académica. 

Como preguntas de investigación se utilizan los siguientes:

•  ¿Cuál es la opinión de los egresados sobre el logro del perfil de egreso en las 
líneas y áreas de la malla curricular?

•  ¿Cursar el programa hizo posible obtener ascensos y mejorar en su desem-
peño profesional?

•  ¿Cursar el programa permitió que continuaran con su trayectoria académi-
ca y desarrollo profesional? entre otras.

La obra se integra en cuatro apartados. En el primero, se abordan los 
antecedentes de los ee, haciendo hincapié en la impronta economista en 
diversos países durante el siglo xx que acentuaron la tensión en los propó-
sitos de la universidad: formar para el desarrollo social sustentable y de-
mocrático o para el mercado laboral. Asimismo, la importancia que ha te-
nido en el contexto global durante el siglo xxi y algunas investigaciones 
que, desde distintas perspectivas teórico-metodológicas, han aportado lí-
neas para continuar explorando el sentido y el significado de los ee para 
las instituciones de educación superior. 

En un segundo apartado, se describen los propósitos, las preguntas de in-
vestigación que orientaron el estudio, el contexto en que se realizó, los partici-
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pantes o población objetivo, las líneas y áreas que constituyen el programa, la 
malla curricular y la perspectiva de investigación utilizada en las dos etapas. 

La descripción-explicación de la primera etapa del estudio se incluye 
en un tercer apartado, así como las preguntas del instrumento que se utili-
zó, la manera en que se analizó la información recabada y los resultados 
obtenidos. Entre los resultados destaca la participación del sexo fenenino, 
lo cual es una evidencia del principio de equidad que rige en los posgrados 
en las instituciones de educación superior en México, el número de egre-
sados y titulados; el cumplimiento del perfil de egreso, la obtención de 
acensos en la trayectoria laboral, las áreas de oportunidad y en las que es 
preciso continuar reforzando en el desarrollo curricular. Esta sección fina-
liza con una breve discusión de los hallazgos con los resultados de otras 
investigaciones, así como las posiblidades y limitaciones del instrumento 
que se utilizó. 

En el apartado número cuatro, se describe y explica la segunda etapa 
del estudio denominada foro o grupo de discusión, la metodología para 
analizar los datos y la narrativa mediante la que se reconstruyeron la parti-
cipación de los asistentes, así como la discusión de los resultados y el con-
traste con otras investigaciónes. 

Esperamos que la lectura del libro pueda permitirle al lector obtener 
una visión sobre la manera en que es posible utilizar el estudio de egre-
sados con evidencias teóricas y empíricas para orientar la mejora de las  
instituciones educativas.
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I. Antecedentes

En las universidades existe una tensión respecto de la preparación de los 
sujetos según las necesidades del mercado laboral, la cual desarrolla, por 
un lado, el pensamiento crítico (como adaptación al campo de trabajo) y, 
por otro, forma a sus alumnos con una visión crítica para el desarrollo hu-
mano sustentable. Es decir que la educación superior forma al mismo 
tiempo para las necesidades del aparato productivo y para que cuestionen 
el habitus (Bourdieu, 2002) que les asigna una posición en el espacio so-
cial, construyendo competencias que hagan posible crear condiciones que 
lo transformen y lo hagan más humano, solidario y democrático. Así, las 
instituciones educativas requieren buscar el equilibrio entre formar para el 
mercado laboral y/o formar para el desarrollo individual y social; entre un 
saber hacer y un saber convivir y ser. 

No obstante, conviene anotar que la tensión entre estos dos polos  
—mercado laboral y desarrollo humano— se debe a que los ee, durante el 
siglo xx, tuvieron una impronta economicista que analizaba las relaciones 
entre la pertinencia y la relevancia de los procesos formativos de las insti-
tuciones y las necesidades del aparato productivo. Según Teichler (2021), 
en la década de 1950 Japón contaba con estadísticas sobre la ubicación la-
boral de todos los egresados después de su graduación, mientras que en el 
Reino Unido se realizaban encuestas seis meses después de que los egresa-
dos concluyeran sus estudios. 

En la década de 1970, se aplicaron instrumentos más complejos en Es-
tados Unidos, Alemania y Noruega. A fines del siglo xx y principios del 
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xxi, en la sociedad del conocimiento y de las políticas basadas en eviden-
cias, se usaron instrumentos en diversos países para comparar la emplea-
bilidad de los egresados. El criterio a escala planetaria que orientó este 
tipo de estudios —en las instituciones y en los programas de formación— 
se basaba en el supuesto de que determinadas condiciones de carácter 
cualitativo, organizativo, estructural y pedagógico permitían a los egresa-
dos construir las competencias que necesitarían para los puestos del apa-
rato productivo que ocuparían en un futuro próximo (Teichler, 2021).

El ee, como línea de acción política, forma parte de las recomendacio-
nes de la Organización de la Naciones Unidas para la Educación, la Cien-
cia y la Cultura (unesco, 1998) presentadas al final de la Conferencia 
Mundial sobre Educación Superior para el Siglo XXI, en la que establece 
que las instituciones deben evaluar sus programas de acuerdo con las ne-
cesidades sociales. En México, este tipo de estudios se realiza desde la dé-
cada de 1970 y, posteriormente, a partir de la de 1990 se aplican conforme 
a las recomendaciones de la unesco.

Algunas instituciones han utilizado como marco de referencia la pro-
puesta de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de  
Educación Superior (anuies, 1998). Actualmente, los Comités Interinsti-
tucionales para la Evaluación de la Educación Superior (ciees), en la me-
todología que utilizan para evaluar y acreditar los programas educativos, 
contemplan el seguimiento de egresados como uno de los requisitos para 
que una institución obtenga la certificación: “El programa educativo debe 
utilizar la opinión de los egresados para establecer los ajustes necesarios a 
las actividades curriculares o de formación integral, que realizan los estu-
diantes” (ciees, 2018, p. 17).

En este sentido, algunas instituciones de educación superior, para ob-
tener datos sobre los egresados y conocer la pertinencia y relevancia de sus 
programas de estudio, cuentan con una plataforma en internet. Entre las 
instituciones que utilizan ese recurso están la Universidad Nacional Autó-
noma de México (unam), el Instituto Politécnico Nacional (ipn), la Uni-
versidad Veracruzana (uv), la Universidad Politécnica de Tulancingo 
(upt), la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila (utnc), entre 
otras. En ese espacio virtual, además de las encuestas en línea para recabar 
información de los egresados en distintos rubros, las universidades ofre-
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cen otros servicios, como, ofertas de posgrados, educación en línea, certi-
ficaciones, bolsas de trabajo, apoyo a la inserción laboral, eventos cultura-
les, entre otros. 

Sin embargo, en México la acreditación y certificación son opciona-
les, tanto para las instituciones públicas como privadas. En contraste, en 
Ecuador (Mena, 2020) se ha legislado para hacer obligatoria la acredita-
ción y certificación de los programas que ofrecen las instituciones de 
educación superior, porque suponen que con ella se puede garantizar la 
calidad de estos. 

En México, en este cambio de época, la necesidad de contar con datos 
sobre la formación de los egresados de instituciones de educación superior 
ha adquirido mayor relevancia por el incremento paulatino y acelerado en 
el número de programas y matrícula de alumnos. Si se considera que, en la 
década de 1970, había 226 programas, cifra que aumentó —de acuerdo 
con Martínez Covarrubias (2019)— a 1 232 en la década de 1980, entre 
especializaciones, maestrías y doctorados; en el 2019, la cifra aumentó sig-
nificativamente a 9 602 programas con 361 267 estudiantes y, para el ciclo 
escolar 2019-2020, según estadísticas de la anuies (2019), la matrícula as-
cendió a 384 473 alumnos.

A pesar de que hubo un incremento sustantivo en los programas de 
posgrado en México, según la Organización para la Cooperación y el De-
sarrollo Económico (ocde, 2019), cursar un programa de doctorado es 
bastante difícil, si se considera que el 0.1% de la población entre 25 y 64 
años lo ha conseguido, lo que representa la cifra más baja de los países afi-
liados a la ocde. Es decir, la inequidad y desigualdad persisten en este 
cambio de época del neoliberalismo y capitalismo global, no obstante las 
múltiples demandas del aparato productivo para formar agentes sociales 
con otras competencias y saberes que impulsan a las instituciones de edu-
cación superior para que modifiquen sus currículos.

El currículum y los EE

El estudio que se presenta se realizó tomando en consideración el carác-
ter polisémico y las funciones que se le atribuyen al currículum (Gimeno 
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y Pérez, 1993); algunas relacionadas con las necesidades sociales en las 
distintas etapas de la escolaridad, llegando a constituirse en puente entre 
la formación que ofrecen las instituciones educativas y el mundo laboral 
(Navarro, 1998; Zhou, 2016; Gómez et al ., 2017; Sánchez, 2017; García et 
al ., 2017); en tanto que otros autores hacen alusión al conjunto de expe-
riencias formativas y no formativas que inciden en los agentes sociales 
(Jackson, 1992; Vega, 2018); otros más, con la calidad de los programas  
y la innovación curricular (Acosta, Cortés, Vélez y Herrera 2004; Ruay et 
al ., 2016), los contenidos culturales (Gentili, Apple y Tadeu, 1997), la 
profesionalidad de los docentes (Stenhouse, 1987; Brubacher, Case y Rea-
gan, 2000), entre otros.

El currículum como campo de investigación permite analizar y con-
trastar las distintas visiones que tienen los agentes sociales sobre la reali-
dad educativa, así como sobre el quehacer que se les otorga a las institucio-
nes en el presente, el valor asignado en el pasado y lo que imaginan como 
futuro posible en lo que se propone que se aprenda durante la escola-
rización.

En este sentido, para algunos autores (Sacristán, 2010), es posible con-
siderarlo como un instrumento instituido e instituyente que pretende re-
gular las prácticas de los múltiples agentes que intervienen en su concre-
ción: docentes, directivos, alumnos, diseñadores de materiales educativos, 
etcétera.

En esta dimensión, el currículum es un texto que tiene la pretensión 
de adecuarse a los contextos, para hacer que los aprendizajes propuestos 
para los agentes sociales sean eficientes, racionales y respondan a las ne-
cesidades expresadas en las demandas socioculturales, psicopedagógicas 
y epistemológicas. Es decir, que respondan a las fuentes que hacen posi-
ble el diseño o rediseño de los currículos (Casarini, 2013), puesto que, 
como lo refiere Goodson (2000), la implicación etimológica de la palabra 
latina currículum, derivado de currĕre, significa “correr”. En sentido am-
plio, es la propuesta institucional que define los procesos formativos o los 
caminos para el aprendizaje en el proceso de escolarización, en un mo-
mento histórico determinado.

Por lo anterior, el currículum en un sentido amplio, no restringido al 
significado de planes y programas de estudio, es posible conceptualizarlo 
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como propuesta política, campo de conocimiento y práctica educativa 
(Angulo y Gallardo, 2019) mediante el cual se pretende formar a los suje-
tos sociales a través de la reproducción, producción, circulación y trans-
formación del conocimiento que circula.

En esta dimensión, los ee como campo para la producción de conoci-
miento en las prácticas educativas, son una de las aristas del currículum 
que ha llegado a constituirse en una línea de investigación relevante para 
la evaluación de programas (Diego et al ., 1997; Tom, 2014; Zhou, 2016; 
Pérez, 2017; García et al ., 2017). No obstante, ha ido ampliando sus temá-
ticas y focos de atención, desde la pretensión inicial para comprobar o co-
rroborar el logro de los objetivos propuestos en los planes y programas de 
estudio, pasando por los procesos y la práctica en que se desarrollan los 
contenidos de aprendizaje y medir el ranking de las universidades, hasta 
llegar a convertirse en un recurso para obtener información a fin de que 
los tomadores de decisiones puedan reorientar la política educativa en una 
universidad o en un país. 

Los ee —denominados también “programas de seguimiento de egre-
sados” (pse), según García et al . (2017)—, además de aportar informa-
ción a las instituciones educativas con objeto de que tomen decisiones 
sobre los procesos formativos para articularlos y adecuarlos a determina-
das nece sidades en un momento histórico específico, pueden constituirse 
en un insumo para que los futuros aspirantes puedan tomar decisiones 
sobre la demanda de la carrera que han seleccionado, la ubicación labo-
ral, las expectativas del mercado, etc. De aquí la necesidad de continuar 
explorando las posibilidades formativas e informativas de los ee, las cua-
les parten del supuesto de que la pertinencia en los procesos formativos 
que ofrecen las instituciones se concreta en la práctica profesional de sus 
egresados, en su movilidad laboral y en su desempeño profesional (Rub-
alcava, 2009).

Como se mencionó con anterioridad, los ee en sus diversos focos de 
investigación (Tom, 2014; Pérez, 2017; García et al ., 2017, Keck y Saldívar, 
2016) han abandonado la pretensión economicista inicial orientada a co-
rroborar el logro de los propósitos, procesos y resultados, y se han cen-
trado más en obtener información para que quienes toman las decisiones 
revisen críticamente los procesos formativos y puedan situarlos en la co-
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yuntura sociohistórica. Además, estos estudios, en su nuevo formato, tien-
den a promover el pensamiento crítico y creativo de los sujetos. 

En esta dimensión, los ee aportan información a las instituciones de 
educación superior en distintos campos: informar a los futuros aspirantes 
sobre las características de la carrera seleccionada para contrastarla con 
sus expectativas sobre la obtención de un mejor empleo y preparación 
académica (Esquivel, Reyes y Reyes, 2018); analizar cómo ha sido despla-
zado el capital académico por el capital interpersonal que utiliza redes de 
contactos para lograr insertarse en el mercado laboral (Fernández y Gar-
cía, 2020); analizar las tensiones y reconfiguraciones de los saberes-hace-
res de los egresados al cursar programas de posgrado (Mendoza, Dietz y 
Mateos, 2019); reflexionar sobre las subjetividades en las prácticas de in-
vestigación en universidades interculturales (Mendoza, 2020); evidenciar 
la desarticulación de los programas para articular la formación académi-
ca, centrada en los conocimientos disciplinares, con una ontológica en la 
que se consideran las experiencias de los participantes (Keck y Saldívar, 
2016), entre otros. 

Asimismo, los ee posibilitan la mejora continua en las instituciones 
para conocer el desempeño de los egresados y su adecuación al mercado 
laboral (Gómez et al ., 2017), así como el grado de satisfacción de los egre-
sados respecto del diseño del contenido y del plan de estudio para modifi-
carlo (Zhou, 2016). En esta dimensión, conocer la opinión de los egresa-
dos y estudiantes permite rediseñar nuevos planes de estudio, como lo 
muestra la investigación realizada por Núñez y González (2019) en la Re-
pública de Chile para los doctorados en Educación; en México, el diseño 
del perfil profesional de la carrera de Medicina en la Universidad Nacional 
Autónoma de México (Hamui et al ., 2011) o proponer un modelo que per-
mita identificar fortalezas y área de oportunidad mediante el acopio de 
información para así reorientar la toma de decisiones (Hernández y Zil-
berstein, 2022). 

En general coincidimos con la puntualización que hace Miguel Ángel 
Santos Guerra (2022) en cuanto a que en los estudios de egresados permea 
la combinación entre investigación y evaluación, puesto que no toda eva-
luación es investigación y, si se investiga, es porque los hallazgos se orien-
tarán para la mejora de las instituciones.
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II. Contexto, perspectiva y propósitos

El lugar en el que se realizó el ee fue la Unidad 052 de la Universidad 
Pedagógica Nacional (upn) localizada en Torreón, Coahuila. En ésta se 
oferta el programa de la Maestría en Educación Campo Desarrollo Curri-
cular (mecdc) desde 1997; para cuando se realizó el estudio se habían gra-
duado doce generaciones. Durante ese tiempo, la plantilla del programa se 
encontraba integrada por cuatro docentes de tiempo completo (40 horas), 
todos con estudios de doctorado (dos con título y dos en vías de obtener 
el grado). Cabe comentar que el programa llegó a tener el doble de aseso-
res, pero algunos por jubilación y otros por intereses personales lo aban-
donaron. 

El programa fue diseñado por iniciativa de un grupo de académicos de 
la misma Unidad y coordinado por un asesor de la Unidad Ajusco, en el 
contexto de la Reforma Educativa de la década de 1990. Fue el primer pro-
grama de posgrado ofertado en la Unidad y el segundo de la upn en el es-
tado de Coahuila. La propuesta del Programa fue dictaminada el 25 de 
septiembre de 1995 por la Coordinación de la Maestría en Educación 
de la Rectoría para que fuera turnado al Consejo Técnico y Académico de 
la Universidad (CME-052/95). Sin embargo, fue aprobado dos años des-
pués, en la LVII sesión del Consejo Académico de la Universidad Pedagó-
gica Nacional (SAC/160/97), e inició el segundo semestre de 1997. 

La Maestría en Educación con Campo en Desarrollo Curricular, de 
acuerdo con el Consejo Mexicano de Estudios Posgrado (2015, pp. 56-57), 
se ubica en el área de conocimiento de Humanidades y Ciencias de la con-
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ducta, la cual es una de las áreas prioritarias a nivel nacional, con 2 354 
programas que representan 24.3% de la totalidad de 9 684. Por la particu-
laridad del campo, dentro del Sistema Nacional de Unidades de la Univer-
sidad Pedagógica solamente se ofrece en otras dos: en la 31 de Mérida en 
el estado de Yucatán y en la 161 de Morelia, Michoacán. Sin embargo, los 
propósitos no son los mismos, ni tampoco la malla curricular, la cual se 
encuentra integrada por doce materias, divididas en tres líneas y cuatro 
semestres: educativa, currículum y metodológica.

Sin embargo, la mecdc, a más de dos décadas de operación, no conta-
ba con información que permitiera valorar si el perfil de egreso del Pro-
grama respondía a las necesidades del sistema educativo, si eran perti-
nentes, congruentes y actuales los contenidos curriculares y las líneas de 
formación. Lo anterior resultaba relevante en el momento en el que la 
Rectoría de la Universidad Pedagógica Nacional inició en abril del 2018 el 
proceso de autoevaluación institucional de los posgrados con la intención 
de identificar fortalezas, debilidades y áreas de oportunidad para ofrecer 
una formación con calidad y equidad. 

Por las consideraciones anteriores, en el presente proyecto se plantea-
ron los siguientes objetivos general y específicos.

Objetivo general

Obtener información de los egresados de la Maestría en Educación Cam-
po Desarrollo Curricular relacionada con la formación recibida en los cur-
sos y seminarios en las diversas áreas y líneas curriculares, así como con  
el cumplimiento del perfil de egreso, la movilidad laboral y académica y al 
mismo tiempo documentar sugerencias para adecuar el diseño o rediseñar 
otro que responda a las necesidades sociales, políticas y económicas que 
demanda el sistema educativo.
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Objetivos específicos

(a)  Actualizar, en una base de datos, la información personal y profesional de 
los egresados de la Maestría en Educación Campo Desarrollo Curricular.

(b)  Documentar la opinión de los egresados relacionada con el cumplimien-
to del perfil de egreso, la formación profesional recibida en los cursos y 
seminarios, en las diversas áreas y líneas curriculares, con la intención de 
rediseñar o modificar el programa.

(c)  Valorar el desarrollo profesional de los egresados en lo referente a la mo-
vilidad laboral y trayectoria académica.

Preguntas de investigación

•  ¿Cuál es el punto de vista de los egresados sobre el cumplimiento del perfil 
de egreso del programa, la formación recibida en las líneas y áreas de la ma-
lla curricular?

•  ¿Cursar el programa ayudó a los egresados obtener un ascenso y mejorar su 
desempeño profesional?

•  ¿Cursar el programa permitió a los egresados continuar su trayectoria aca-
démica y desarrollo profesional?

Descripción del programa

El programa tiene como propósito formar especialistas (docentes-investi-
gadores) en el campo del Desarrollo del Currículum mediante la construc-
ción de habilidades y competencias tendientes a mejorar la comprensión y 
solución de problemáticas del sistema educativo nacional (Vanegas et al ., 
1995). 

En el proyecto se define el Campo del Desarrollo Curricular como 
aquel que denota la manera en que la sociedad ha enfrentado los procesos 
de transformación y, cómo a partir de la institucionalización de la educa-
ción, múltiples propuestas materializan históricamente concepciones, me-



 C O N T E X T O ,  P E R S P E C T I VA  Y  P R O P Ó S I T O S  30

tas, valores, ideales, aspiraciones e intereses que orientan las actividades 
de los espacios educativos, así como estrategias mediante las cuales se es-
pera realizarlos; pero a la vez, implica las prácticas que lo hacen posible. 

El programa de maestría considera para efectos de análisis, al currículum 
como punto de partida para reflexionar sobre las relaciones educación-socie-
dad, en lo que se refiere a los condicionamientos políticos, económicos, cul-
turales e ideológicos que determinan los recortes de la realidad propuestos 
para formar a los sujetos, su orientación, organización y secuencia, las des-
trezas, hábitos, habilidades; en suma, la cultura que la institución escolar so-
cializa por medio de enfoques metodológicos específicos (Vanegas et al ., 
1995, p. 17). 

El perfil de ingreso señala como requisito que los interesados cuenten 
con estudios de licenciatura en Educación y hayan obtenido el grado co-
rrespondiente o de carreras a fines, y que se desempeñen como profesores 
de educación básica, formadores de docentes o profesores de educación 
superior.

El programa se propone como objetivo: “La formación de Profesiona-
les de la educación capaces de desarrollar proyectos de intervención en el 
plano curricular basados en prácticas de investigación” (Vanegas et al ., 
1995, p. 15). Se integra por tres ejes: en el primero, de formación general, 
se ubican las asignaturas de Teorías de Interacción, Teoría Curricular y el 
Seminario de Investigación I; el segundo, de formación en el campo, está 
integrado por dos líneas, en la primera los cursos de Sistema Educativo 
Mexicano, Formación de Docentes y Proyectos de Desarrollo Institucio-
nal; en la segunda, los cursos de Diseño y Evaluación Curricular, Interven-
ción en el Aula I e Intervención en el Aula II.

La malla curricular se complementa finalmente con el eje metodológi-
co que incluye los Seminarios de Investigación I, II, III y al final el de Tesis. 
En esos espacios se espera que el participante formalice la tesis para obte-
ner el grado de Maestro en Educación. Paralelo a los seminarios y cursos, 
los alumnos cuentan con el apoyo de un tutor, quien los acompaña en el 
desarrollo del proyecto de investigación y en los problemas que se les pre-
senten en su trayecto académico (Vanegas et al ., 1995).
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El perfil de egreso se encuentra expresado en competencias definidas 
como la capacidad que tiene el graduado para resolver problemas específi-
cos aprovechando el conjunto de conocimientos, saberes, hábitos y habili-
dades construidos en el trayecto formativo.

El perfil de egreso del plan de estudios de la mecdc contempla el desa-
rrollo de las siguientes competencias:

•  Maestros capaces de identificar necesidades y problemas que limitan su ac-
ción cotidiana. 

•  Maestros capaces de sistematizar y teorizar la práctica educativa. 
•  Maestros capaces de definir acciones en los ámbitos susceptibles de trans-

formación.
•  Maestros capaces de proponer alternativas que definan su intervención pe-

dagógica y contribuyan a elevar la calidad de los servicios educativos que 
ofrece la región (Vanegas et al ., 1995, p. 25).

Figura 1. Mapa curricular

EJE DE FORMACIÓN GENERAL

TEORÍAS DE LA  
INTERACCIÓN

2 horas    3769    4 créditos
TEORÍA CURRICULAR

4 horas    3770    8 créditos
SEMINARIO DE  

INVESTIGACIÓN I
3 horas    3771    6 créditos

EJE DE FORMACIÓN EN CAMPO EJE DE INVESTIGACIÓN

SISTEMA EDUCATIVO 
MEXICANO 

2 horas    3772    4 créditos

DISEÑO Y EVALUACIÓN 
CURRICULAR

4 horas    3773    8 créditos
SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN II

3 horas    3350    6 créditos TU
TO

RÍA
S

FORMACIÓN DE DOCENTES
2 horas    3774    4 créditos

INTERVENCIÓN EN EL AULA I
4 horas    3775    8 créditos

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN III
3 horas    3351    6 créditos

PROYECTOS DE DESARROLLO  
INSTITUCIONAL

2 horas    3776    4 créditos
INTERVENCIÓN EN EL AULA II

4 horas    3777    8 créditos
SEMINARIO DE TESIS

3 horas    3269    6 créditos

T E S I S
3326                                                                                                       24 créditos

MODALIDAD:                                                      ESCOLARIZADA
DURACIÓN DE LOS ESTUDIOS:                      CUATRO SEMESTRES
TOTAL DE CRÉDITOS:                                        96

Fuente: Malla curricular de la Maestría en Educación Campo Desarrollo Curricular.

La población objetivo del estudio de seguimiento de egresados de la 
Maestría en Educación Campo Desarrollo Curricular la constituyeron 12 
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generaciones de docentes actualmente en servicio de educación básica y 
formadores de docentes, lo cual dio un total de 286 egresados, de los cua-
les 104 eran de sexo masculino (36.3%) y 182 del femenino (63.6%). La 
composición de la población se describe en la tabla 1.

tabla 1. Población

Generación Periodo Hombres Mujeres Desertaron Terminaron Titulados Total

1ª 1997-1999 5 22 4/14.8 10/37.0 13/51.1 27

2ª 2000-2002 15 12 9/32.1 9/32.1 9/9 27

3ª 2002-2004 8 18 8/30.7 15/57.7 3/11.5 26

4ª 2005-2007 9 20 13/44.8 11/37.0 5/175 29

5ª 2007-2009 11 20 8/25.4 15/48.3 8/25.4 31

6ª 2008-2010 9 10 12/63.1 6/31.5 1/5.8 19

7ª 2009-2011 8 14 11/50 6/27.2 5/22.7 22

8ª 2010-2012 9 16 13/52 5/20 7/28 25

9ª 2011-2013 5 18 14/60.8 4/17.3 5/8.6 23

10ª 2012-2014 11 16 18/66.6 4/14.8 5/18.5 27

11ª 2014-2016 9 8 11/64.7 5/29.4 1/5.8 17

12ª 2015-2017 5 8 7/53.8 4/30.7 2/15.3 13

Total 104/36.3% 182/63.6% 128 94 64 286

Fuente: Elaboración propia.

El programa de la Maestría en Educación Campo Desarrollo Curricu-
lar tiene una orientación profesionalizante, conforme el Reglamento Ge-
neral de Estudios de Posgrado de la Universidad Pedagógica en el Artículo 
5º, el cual establece que:

Los programas de Maestría tendrán por objeto la formación de profesionales 
de la educación que posean un dominio teórico y metodológico en un campo 
del conocimiento educativo, a fin de que contribuyan a mejorar las prácticas, 
generar modelos de intervención, así como impulsar la innovación (upn, 
2018, p. 2).
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Perspectiva de investigación

En las dos etapas del ee, la perspectiva que se utilizó fue la cualitativa, la 
cual —de acuerdo con Flick (2004), Vasilachis (2006) y Katayama (2014)—
es un paradigma emergente que permite comprender los problemas socia-
les planteados en las ciencias humanas y sociales como la historia, la psi-
cología, la sociología, la economía, el derecho, la pedagogía y la educación, 
entre otras. 

Esta es una manera diferente de indagación a la que utilizan las cien-
cias físico-naturales con sus metodologías cuantitativas y estandarizadas, 
las cuales corresponden a la tradición forense que, según Rivas (2020, p. 
9), es “aquella que disecciona, descuartiza la realidad para devolvérnosla 
en pequeñas porciones”. En este caso particular, nos interesaba conocer la 
experiencia de los participantes en el desarrollo curricular del plan de es-
tudio de la mecdc, más que aplicar variables para descomponer sus visio-
nes y concepciones desde el paradigma positivista. 

Que los autores citados consideren a la investigación cualitativa como 
paradigma emergente no quiere decir que sea de reciente construcción, 
sino que se trata de una reactualización que hunde sus raíces en la tradi-
ción aristotélica (340 a. C.). En esta tradición, que data de hace siglos, la 
observación y la experiencia permiten comprender la realidad o verstehen. 
Algunos de sus autores más representativos son J. G. Droysen, M. Weber, 
W. Dilthey, Th. Abel, G. H. von Wright, H. G. Gadamer, P. Winch, J. Ha-
bermas y Ch. Taylor (Mardones y Urzúa, 1982). El paradigma cualitativo 
se enfoca en la comprensión o verstehen de los significados de los sujetos, 
la construcción de realidades o la estructura cultural en las que se enmar-
can para su reconstrucción (Flick, 2004; Bertely, 2000, Rivas, 2020).
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III. Primera etapa: Formulario

Tomando en consideración el contexto, los propósitos y las preguntas de 
investigación, así como la perspectiva del estudio, podemos situar el se-
guimiento de egresados, de acuerdo con Tejedor (citado por Lukas y 
Santiago, 2009), como una evaluación de programas y una estrategia de 
investigación, pero también como una alternativa en la que se relacionan 
la investigación y la evaluación, ya que permite obtener información so-
bre el desarrollo de los procesos educativos (Santos Guerra, 2022), cuyas 
pautas pueden reorientar el diseño o rediseño de las propuestas de for-
mación. 

En esta dimensión nos propusimos documentar el punto de vista de 
los egresados respecto al programa de la mecdc, y para ello se diseñó un 
formulario tipo Likert1 con quince afirmaciones que describen lo propues-
to en el perfil de egreso, las líneas curriculares y los propósitos de los cur-
sos y seminarios. La negociación se realizó mediante una solicitud que se 
incluyó en el formulario para los egresados de las doce generaciones para 
que situaran sus respuestas en cada una de las quince afirmaciones, en una 
escala del uno al cinco, en la que el uno era el valor más bajo y el cinco el 
más alto. Además, se incluyen dos ítems de respuesta dicotómica en las 

1 En la primera versión del formulario participaron el Dr. José Luis Anzures García, el Dr. José 
Juan Rodríguez Lozoya y el Mtro. J. Leonardo Hernández. Sin embargo, la modificación del for-
mulario con la incorporación de preguntas dicotómicas, de opción múltiple, de respuesta 
abierta y ubicación laboral, así como la realización del Proyecto del Estudio de Egresados de la 
mecdc, el análisis y sistematización de los datos, fueron de mi responsabilidad.
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que elegía entre un sí o un no; otro de opción múltiple; otro de respuesta 
abierta y finalmente, un campo para que se anotara el puesto actual. 

Los criterios que orientaron el contenido de las quince preguntas ce-
rradas fueron prescriptivos, ya que el contenido correspondía al perfil de 
egreso, líneas de formación, propósitos de los cursos y seminarios; y con la 
finalidad de tener una imagen general, una de respuesta abierta (Lukas y 
Santiago, 2009). 

El formulario fue enviado durante los meses de agosto de 2018 hasta 
abril de 2019 a los 286 egresados, de los cuales sólo lo contestaron 69, lo 
que corresponde a 24% de la totalidad. El envío se realizó mediante el pro-
grama Google Drive a través de las direcciones electrónicas que los egresa-
dos registran cuando se inscriben al programa. Aquellos que no propor-
cionaron esa información, se les localizó vía telefónica o se contactaron, 
en el caso de los docentes que laboran en el estado de Coahuila, gracias a 
la base de datos en la página web de Escuela Trasparente de la Secretaría 
de Educación de Coahuila. 

El estudio fue de tipo cualitativo, ya que se obtuvo información sobre 
el sentido y el significado del programa (Taylor y Bogdan, 1998; Rodrí-
guez, 1997). El análisis de datos se realizó durante el mes de mayo de 2019. 
Las respuestas de elección múltiple, las dicotómicas y la de respuesta múl-
tiple se analizaron mediante la estadística descriptiva; la de respuesta 
abierta se estudió conforme a los patrones de contenido para identificar 
las categorías recurrentes (Coffey y Atkinson, 2003) y la ubicación laboral 
de los egresados mediante la estadística descriptiva.

Análisis y resultados

De los 286 inscritos en las doce generaciones, 104 (36.3%) corresponden 
al sexo masculino y 182 (63.6%) al sexo femenino. Lo que evidencia el in-
terés del sexo femenino por la superación académica con un 63.6%, menor 
al reportado por la Rectoría de la Universidad Pedagógica Nacional 
(69.96%), pero superior al patrón que publica el Consejo Mexicano de Es-
tudios de Posgrado (2015, p. 97) en las maestrías, con 53.1%. 

La tendencia es similar a nivel nacional, según los datos que se obser-
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van en la página de la Dirección General de Planeación, Programación y 
Estadística Educativa de la Secretaría de Educación Pública a lo largo de 
nueve ciclos escolares (del 2009-2010 al 2017-2018) en las maestrías esco-
larizadas, con un promedio de 37 058 estudiantes del sexo masculino y 
39 588.5 para el sexo femenino. 

Los datos de la participación del sexo fenenino son una evidencia del 
principio de equidad en los posgrados en las instituciones de educación 
superior de México. 

De los 286 estudiantes que ingresaron al programa, egresaron 158 
(55.2%) y de estas últimas se titularon 64 (40.5%). Los datos son contrasta-
bles con lo que reporta a nivel nacional el Consejo Mexicano de Estudios 
Posgrado (2015, p. 98) para el ciclo escolar 2012-2013: “las maestrías re-
portan las eficiencias terminales más bajas, las cuales oscilan entre el 
33.8% para la última generación y el 40.3% para la antepenúltima”. Es de-
cir, la eficiencia terminal de 55.2% supera la media nacional de ese ciclo 
escolar. Respecto a los programas de posgrado que ofrece la Universidad 
Nacional Autónoma de México, Martínez et al . (2015) mencionan que:

los retos que se presentan en la formación de personal altamente capacitado 
conllevan problemas inherentes a los planes de estudio, a las estructuras aca-
démicas y a factores humanos que son imponderables y que en su mezcla y 
naturaleza impiden que los programas de posgrado alcancen 100% de efecti-
vidad y eficiencia (p. 19).

Es decir, las dificultades que se presentan en el desarrollo del currícu-
lum en los programas de posgrado son múltiples.

A continuación, se presentan las respuestas a las afirmaciones deriva-
das de los ejes, asignaturas y perfil de egreso que inciden en el desarrollo 
curricular de la mecdc:
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Eje I de formación general. Asignaturas:  
Teoría Curricular, Teorías de la Interacción.  
Perfil de egreso 1, 2 y 3

1.  Construir conocimientos teóricos y metodológicos en el campo del 
currículum y ponerlos en práctica en mi actividad profesional.

1 2 3 4 5

(0) (1, 1.4%) (3, 4.3%) (18, 26.0%) (47, 68%)

11.  Construir conocimientos sólidos para comprender y dominar con-
tenidos del área educativa en donde laboro.

1 2 3 4 5

(1,1.4%) (0) (2,0.8%) (14, 20.2%) (52, 75.3%)

14.  Puedo identificar los elementos que integran una propuesta curri-
cular, proyectos y planes educativos y valorar su congruencia y 
pertinencia (por ejemplo, la propuesta de Aprendizajes Clave del 
Modelo Educativo de 2017).

1 2 3 4 5

(1, 1.4%) (2, 2.8%) (4, 5.7%) (15, 21.7%) (47, 68.1%)

Totalmente  
en desacuerdo En desacuerdo Ligeramente 

de acuerdo De acuerdo Totalmente  
de acuerdo

0.90% 1.40% 4.20% 22.60% 70.40%

Con los datos anteriores, un 93% afirma estar de acuerdo con que se 
cumple lo propuesto en el perfil de egreso 1, 2 y 3, así como las asignaturas 
que integran el eje de formación general. En contraste un 4.2% está par-
cialmente de acuerdo y un 2.3% en desacuerdo.



 P R I M E R A  E TA PA :  F O R M U L A R I O  39

Eje II formación en el campo (1ª línea: Sistema Educativo Mexicano, 
Formación de Docentes, Proyectos de Desarrollo Institucional.  
2ª línea: Diseño y Evaluación Curricular, Intervención en el Aula I y II)

2.  Analizar problemas educativos con una visión integral a fin de cons-
truir objetos de estudio en el campo de la investigación.

1 2 3 4 5

(1, 1.4%) 0 (6, 8.6%) (11, 15.0%) (51, 73.9%)

3.  Diseñar propuestas de intervención destinadas a atender problemas 
educativos a nivel escuela, local y nacional.

1 2 3 4 5

(1, 1.4%) (3, 4.3%) (5, 7.2%) (27, 39.1%) (33, 47.8%)

5.  Analizar políticas educativas y sus implicaciones para el desarrollo 
educativo.

1 2 3 4 5

0 (1, 1.4%) (4, 5.7%) (14, 20.2%) (50, 72.4%)

6.  Desarrollar la capacidad para analizar a nivel micro- y macrosocial 
el sistema educativo mexicano en el desarrollo del currículum.

1 2 3 4 5

(1, 1.4%) 0 (3, 5.8%) (26, 44.0%) (39, 56.50%)

7.  Identificar diversos modelos de formación de docentes para utilizar-
los en la comprensión del trabajo de los profesores y de mi propio 
trabajo.

1 2 3 4 5

(1, 1.4%) 0 (1, 1.4%) (23, 33.3%) (44, 63.7%)
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8.  Apropiarme de referentes conceptuales y técnicos para el diseño, de-
sarrollo y evaluación de proyectos de desarrollo institucional.

1 2 3 4 5

(1, 1.4, %) (1, 1.4%) (5, 7.2%) (25, 36.2%) (37, 53.6%)

9.  Participar en grupos, comunidades y redes interdisciplinarias, órga-
nos colegiados e instancias de investigación educativa, de gestión o 
de algún otro campo educativo.

1 2 3 4 5

(3, 4.3%) (1, 1.4%) (11, 15.5%) (25, 36.2%) (29, 42.0%)

10. Desarrollar mi trabajo como profesional de la educación.

1 2 3 4 5

0 (1, 1.4%) (3, 4.3%) (9, 13.2%) (56, 81.1%)

12.  Construir competencias para diseñar, desarrollar o evaluar proyec-
tos de intervención en el aula.

1 2 3 4 5

(1, 1.4%) (2, 2.8%) (4, 5.7%) (20, 28.9%) (42, 60.8%)

15.  Conocer la legislación educativa para comprender la gestión y  
la participación social en mi escuela y en el sistema educativo  
nacional.

1 2 3 4 5

0 (2, 2.8%) (9, 13.0%) (18, 26.0%) (50, 57.9%)

Totalmente en 
desacuerdo

En desacuerdo
Ligeramente de 

acuerdo
De acuerdo

Totalmente de 
acuerdo

1.27% 1.27% 7.40% 29.20% 60.90%
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Con los datos enunciados podemos aseverar que 2.5% está en des-
acuerdo, 7.4% parcialmente de acuerdo y 90.1% de acuerdo con que se 
cumplen las asignaturas del eje II y los propósitos del perfil de egreso 1, 2, 
3, 4 y 5.

Eje III metodológico, Seminarios I, II, III y de Tesis  
de formación en el Campo Perfil de Egreso 1, 3, 4 y 5

4.  Conocer paradigmas, fundamentos conceptuales y herramientas 
metodológicas de la investigación educativa.

1 2 3 4 5

0 (1, 1.4%) (4, 5.7%) (14, 20.2%) (50, 72.4%)

13.  Diseñar proyectos de investigación educativa, desarrollarlos, pre-
sentar resultados y elaborar el informe para su publicación.

1 2 3 4 5

(2, 2.8%) 0 (7, 10.1%) (25,36.2%) (35, 50.7%)

Totalmente en 
desacuerdo

En desacuerdo
Ligeramente de 

acuerdo
De acuerdo

Totalmente de 
acuerdo

1.40% 0.70% 7.90% 28.20% 61.50%

Con los datos enunciados podemos afirmar que un 2.1% considera es-
tar en desacuerdo, el 7.9% parcialmente de acuerdo y el 89.7% asegura que 
los propósitos curriculares 1, 3, 4 y 5 se cumplen, así como los contenidos 
del eje metodológico. 

16.  Cursar el programa de la Maestría en Educación Campo Desarro-
llo Curricular ha permitido tener ascensos en la carrera docente.

La figura 2 ilustra que el programa ha permitido ascender en la trayec-
toria laboral de los egresados en un 52%. Por lo cual es posible inferir que 
la mecdc es vehículo de movilidad en la carrera docente en los programas 
promovidos por la Secretaría de Educación, como el de Carrera Magiste-
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rial y en el de Ley del Servicio Profesional Docente en el Programa de Pro-
moción por incentivos en Educación Básica (Diario Oficial de la Federa-
ción, 2015) y, en Educación Superior en la contratación o ascenso en 
puestos directivos, como se ilustra en la gráfica del ítem No. 20 sobre la 
ubicación laboral (véase figura 5).

Figura 3. Continuar con otros estudios

17.  Cursar el programa permitió continuar con otros estudios: sí = 
75.2%; no = 24.8%.

Figura 3. Continuar con otros estudios

La figura 3 ilustra cómo 75.2% de los participantes ha seguido con su 
trayectoria académica al continuar con otros estudios, mientras que 24.8% 
no lo ha hecho. 
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18.  Recomendaría el Programa para que la cursaran otros docentes: sí 
= 87.4%; tal vez = 13% y no = 0%.

Figura 4. 

Un 87% de los participantes recomendaría el programa de la mecdc, 
mientras que un 13% tal vez lo haría y ninguno de los participantes no lo 
recomendaría. Es decir, las respuestas permiten conjeturar acerca del gra-
do de aceptación del programa en un 100% de los egresados, lo que hace 
suponer que probablemente realizarán una difusión positiva para que 
otros docentes lo cursen. 

19.  Comentarios o sugerencias para mejorar el programa.

El contenido de las 62 respuestas, desde las visiones de los participan-
tes, fueron clasificadas en dos categorías y seis subcategorías. La categoría 
denominada “áreas de oportunidad” permite focalizar aquellos elementos 
en el desarrollo del currículum (titulación, administrativos, plan de estu-
dios y desempeño de los docentes) que requieren atención para que el pro-
grama de la mecdc responda a las necesidades y expectativas de los egre-
sados y de los futuros aspirantes. La categoría titulada “áreas para continuar 
reforzando” agrupa aquellos elementos del currículum (plan de estudios y 
desempeño de los docentes) que necesitan conservarse para que el progra-
ma se adapte al contexto en el que se desarrolla. La intención de identificar 
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estas dos áreas es para cerrar las brechas entre las debilidades y fortalezas 
del programa. 

Áreas de oportunidad (22, 36.6%)

(a)  Titulación: Ampliar el tiempo para la titulación (3); proponer alternativas 
para titulación (5); el proceso de titulación es confuso y complicado; cur-
sar un semestre más para la titulación; seguimiento al Seminario de Tesis; 
seguimiento a la titulación; no continúan con el proceso de titulación por 
problemas personales; mayor atención al proceso de titulación; tratar que 
más personas logren titularse; proceso de titulación demasiado rígido, y 
agilizar la entrega de títulos.

(b)  Administrativo: Modificar los horarios; se recomienda que las asesorías 
sean sólo los fines de semana. 

(c)  Plan de estudios: Ampliar los enfoques de investigación incorporando la 
investigación cuantitativa.

(d)  Docentes: Cambio de actitud de los docentes; sensibilización en el proce-
so de titulación y asesoramiento continuo a los alumnos. 

Áreas para continuar reforzando (40, 65%)

(a)  Programa de estudios: Excelente programa; mejor opción; felicitaciones, 
promoción de educación liberadora y horarios adecuados; programa ex-
celente (3); buen proyecto de formación (3); experiencia interesante y 
útil; recomendación amplia por los docentes; mantener el nivel alto de 
excelencia; permite incidir en políticas educativas a nivel macro y micro; 
abrir el doctorado; construir competencias para diseñar, desarrollar o 
evaluar proyectos de intervención en el aula; recomendado para estudiar-
lo; la recomiendo porque creo que es la mejor opción; proyecto cualitati-
vo; comprender la realidad para contextualizar intervenciones escolares; 
el campo del desarrollo curricular permite el análisis; crítica y protestas 
de proyectos de intervención escolar; difundir el proyecto en redes socia-
les; contenidos actualizados; apoyo a la formación profesional; permitió 
promoción; permite acceder a distintos niveles educativos; contenido y 
habilidades que se desarrollan son excelentes; contenidos actualizados; 
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mejorar área de difusión y extensión, y participar en congresos de investi-
gación educativa (2).

(b)  Docentes: Excelente preparación de los docentes; continuar con personal 
calificado; construir comunidad de egresados y profesores para realizar 
investigación educativa; doctores con experiencia en el campo de la edu-
cación; apoyo para participar en congresos y foros; continuar con los mis-
mos doctores impartiendo clases; excelente personal (2); no cambiar la 
forma de trabajar, y asesorías eficientes.

20. Puesto actual

Los 69 participantes se encuentran ubicados laboralmente en distintos 
niveles educativos como docentes de educación básica o como directivos, 
docentes de educación superior o directivos, bibliotecario y consultora de 
proyectos.

Figura 5. Ubicación laboral

La ubicación laboral de los 69 egresados se concentra en la educación 
básica a lo largo de distintos puestos que jerárquicamente parten del do-
cente frente a grupo hasta el jefe de sector, (54, 78.2%). En educación me-
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dia hay 1 (1.4%) y en el de educación superior como docente o directivo 
12 (17.3%), mientras que en otros empleos como bibliotecario y consulto-
ra de proyectos, hay otros 2 (2.8%).

Como lo hemos reiterado, el estudio de egresados o seguimiento de 
egresados es una de las aristas del currículum que tiene resonancia inter-
nacional en la búsqueda por encontrar estrategias de mejora. Algunos es-
tudios lo denominan “evaluación de programas”, como el realizado por 
Diego et al . (1997) en la evaluación del plan de estudios del Magisterio de 
1992, en la Universidad Complutense de Madrid. El estudio se realizó en 
siete especialidades en las que se documentó la perspectiva de los alum-
nos que cursaban el último año. En la evaluación, utilizaron un cuestio-
nario centrado en el nivel de la especialidad, la capacidad formativa de 
los bloques de contenido, la relación teoría-práctica y la forma en que el 
plan de estudios era coherente con las directrices sobre el perfil del egre-
sado. La evaluación-investigación propuso líneas para la reestructuración 
del plan de estudios. 

En el caso que presentamos, la percepción indica de manera global 
que el programa es aceptado por un 90% de los que contestaron el cuestio-
nario; además de que en las áreas para continuar reforzándolo es percibido 
como: “Excelente programa; mejor opción; felicitaciones, promoción de 
educación liberadora y horarios adecuados; programa excelente (3); buen 
proyecto de formación (3)”. No obstante, en el área de oportunidad, en lo 
que se refiere a la titulación, los participantes hacen énfasis en lo proble-
mático que resulta titularse y sugieren que se propongan alternativas para 
titulación (5), ampliar el tiempo para la titulación (2), cuestión que sólo el 
Consejo Académico y la Rectoría de la Universidad Pedagógica Nacional 
están facultados para realizar, como la modificación al Reglamento Gene-
ral de Estudios de Posgrado (upn, 2018, p. 12), que señala como alternati-
va a la tesis que el estudiante publique un artículo en una revista arbitrada 
e indizada a nivel nacional o un capítulo de libro en una editorial de reco-
nocido prestigio. 

Las sugerencias que realizaron los egresados para modificar la titula-
ción tal vez consideraron las ofertas que se difunden en la red, donde se 
difunde que para algunos posgrados no es requisito presentar una tesis 
para obtener el grado. Lo anterior resulta una línea de investigación inte-
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resante, ya que, según Martínez et al . (2015, pp. 153-155), los estudios de 
maestría son los que tienen mayor demanda en México por la amplia ofer-
ta de las instituciones de educación superior privadas con 4 118 progra-
mas; en contraste con las públicas de 1 740. Es decir, el mercado de los 
posgrados se amplía para el sector privado con múltiples ofertas que resul-
tan interesantes para contrastar los requerimientos para obtener el deno-
minado Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (rvoe) que pro-
porciona la Secretaría de Educación pública y las exigencias que tienen las 
instituciones públicas al ofrecer algún programa de posgrado. 

Por otra parte, en la República Popular de China, en la provincia de 
Shandong, Zhou (2016) realizó un estudio similar al expuesto para co-
nocer la satisfacción curricular de los graduados universitarios en tres  
especialidades mediante un cuestionario tipo Likert, dividido en cinco di-
mensiones: implementación curricular, recursos, objetivos curriculares, 
evaluación curricular, sistema curricular y contenido. El cuestionario se 
aplicó a 2 795 graduados dentro de los tres años posteriores a la gradua-
ción, encontrando que el nivel de satisfacción no era alto, especialmente 
para la malla curricular y el contenido, por lo que propuso modificarlo.

En el caso que presentamos no planteamos modificar la estructura cu-
rricular, sino atender las áreas identificadas para fortalecer el programa, 
porque los contenidos son actualizados por los académicos cada vez que 
ingresa una generación. 

En el contexto latinoamericano, la investigación realizada por Núñez y 
González (2019), en el diseño del perfil de egreso estándar para los docto-
rados en educación de la república chilena, se tomaron en consideración 
las expectativas de los estudiantes que lo cursaban para contrastarlos con 
los documentos propuestos en el espacio económico europeo derivado de 
los acuerdos de Bolonia y la normatividad actual en ese país. Así, median-
te ese diálogo, se propusieron las competencias que deben de conseguir los 
egresados al finalizar el posgrado. 

En nuestro caso, en el estudio partimos del análisis del perfil de egreso, 
las líneas, cursos y seminarios para diseñar la escala Likert y documentar 
el punto de vista de los egresados, porque consideramos que éstos, como 
componentes que inciden en el desarrollo curricular, definen los compro-
misos institucionales, las demandas y necesidades del contexto sociohistó-
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rico. En el perfil de egreso se expresa el pasado que pretendió orientar el 
desarrollo curricular, el presente en las expectativas de los egresados y el 
futuro posible si se realizan las modificaciones para ofrecer una formación 
de calidad, pertinente y con equidad. Sin embargo, consideramos que era 
importante profundizar los resultados obtenidos en esa fase mediante gru-
pos focales respecto a las áreas que requerían atención. Lo anterior porque 
es una de las limitaciones cuando se emplea únicamente un recurso para 
obtener información, en este caso el formulario y el medio electrónico. En 
ese sentido, algunos autores señalan (Díaz de Rada, 2012) la posible 
incom prensión de las preguntas o el limitado tiempo del que disponen los 
participantes para responder los distintos cuestionamientos. Por ello se 
planteó la siguiente fase del estudio mediante la organización de un en-
cuentro de egresados a manera de foro, el cual se describe y explica en el 
siguiente apartado.
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IV. Segunda etapa: Foro

Metodología

En la segunda etapa se utilizó el grupo focal o de discusión que, de acuer-
do con varios autores (Gross y Stiller, 2015; Hamui y Varela, 2013), es una 
técnica cualitativa, eminentemente colectivista, que se centra en la plurali-
dad de los puntos de vista de los participantes, sus experiencias y creen-
cias, con una duración relativamente breve. 

El grupo focal tuvo como finalidad entablar un diálogo que permitiera 
deliberar sobre los resultados obtenidos en la primera etapa. La duración 
del evento fue de dos horas durante el mes de septiembre de 2019. El foro 
a manera de grupo focal fue grabado en audio, se tomaron fotografías de 
todos los asistentes y de sus intervenciones con la intención de identificar-
los. Al evento asistieron 40 egresados, de los cuales 32 eran de distintas 
generaciones (de 1997 al 2018, 1ª - 4; 2ª - 4; 3ª - 1; 4ª - 1; 5ª - 5; 6ª - 1; 7ª - 1; 
8ª - 4; 9ª - 4; 10ª - 2; 11ª - 1; 13ª - 4 [recién egresados]) y ocho alumnos que 
cursaban el último semestre del programa de maestría; todos ellos corres-
ponden al 11.1% de los 286 egresados que contestaron el cuestionario de la 
primera etapa enviado por internet mediante el programa Google Drive.

La grabación en audio fue transcrita a una matriz de doble entrada: en 
la primera, se ubicaron las participaciones de los asistentes y algunas notas 
que permitieran complementar la información, y en la segunda, después 
de hacer varias lecturas, se identificaron los patrones de sentido o catego-
rías y subcategorías (Coffey y Atkinson, 2003; Rodríguez, 1996). 

La intención de transcribir el audio en la matriz de doble entrada con-
sistió en poder comprender la participación de los asistentes al foro en sus 
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propios términos, puesto que el texto sólo es comprensible en su contexto. 
Es decir, se realizó en un primer momento una lectura global, a la que pro-
siguió una más detallada o como lo sugiere Weiss (2017), en lo que deno-
mina círculo hermenéutico: proceder de círculos amplios en las primeras 
lecturas a otros más finos, buscando las relaciones de las partes con el 
todo, a manera de una espiral en la que las anticipaciones de sentido bus-
can la comprensión de los otros. 

Para proceder al análisis e interpretación de cada una de las participa-
ciones de los asistentes, se orientó por la perspectiva hermenéutica de Ga-
damer (2002), para quien

[…] el lenguaje, todas las lenguas, cuantas más mejor, ofrecen una especie de 
boceto en el que se prediseña, por así decirlo, la manera de orientarse en la 
vida y gobernarla. En nuestra lengua materna, como en la de otras culturas, 
esta prefigurada una cierta orientación con respecto al mundo y siempre se 
nos ofrece la posibilidad de acoplarnos a ella. (p. 18)

Se partió del supuesto de que, en las participaciones de los asistentes al 
foro, se encontraban las ideas que los orientaron en el posgrado, trayendo 
al presente las reminiscencias de significados sobre el sentido del progra-
ma; pero, a la vez, la forma en que intersubjetivamente comprendieron los 
planteamientos de los demás para entablar el diálogo con el colectivo.

Después de varias lecturas a la matriz se identificaron patrones de sig-
nificado o configuraciones de categorías (Coffey y Atkinson, 2003; Rodrí-
guez, 1996). 

Las participaciones en categorías fueron agrupadas en otra matriz 
con los nombres de los participantes y su generación de egreso. Lo ante-
rior permitió representar las categorías centrales en un esquema para re-
construir el cúmulo de significados en un texto a manera de narrativa que 
permitiera, simultáneamente, triangular o validar la información obteni-
da durante la primera etapa con la utilización del formulario, y profundi-
zarla para obtener una visión más amplia de las opiniones de los egresa-
dos. Consideramos utilizar la narrativa porque coincidimos con lo 
propuesto por Lite (2021):
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[…] cada hilo, cada hebra cuenta, algunos hilos se comparten, otros quedan 
en la intimidad, son particulares y únicos; todos permiten recuperar senti-
dos, significados, dar nuevos sentidos, generar rupturas, desbloquear ideas 
preconcebidas, revivir culpas, sentimientos, frustraciones, provocar empatía; 
en una palabra: transitar el arduo pero desafiante camino de la comprensión. 
(p. 22)

Las categorías y subcategorías que se identificaron en el análisis de da-
tos en el cuadro de doble entrada fueron: el formulario (5, 15.6%), los ase-
sores (9, 28.1%; dificultades y apoyo), características del programa (26, 
81.2%; vigencia y pertinencia, intervención, dificultad, valor, investiga-
ción, participación en congresos locales, nacionales e internacionales), ti-
tulación (2, 6.25%), contraste con otros programas (3, 9.3%), movilidad 
(6, 18.7%) y encuentro en el foro (19, 59.3%; egresados, recomendaciones, 
alumnos y alumnas, propuestas y agradecimientos). En la figura 6 se re-
presentan las categorías y subcategorías.

En el esquema de la figura 6 se representaron las categorías y subcate-
gorías que se utilizaron en la construcción del texto, con la intención de 
reconstruir la constelación de significados de los participantes al foro utili-
zando el estilo narrativo.

Figura 6.

Fuente: Elaboración propia.
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Resultados

El significado del formulario

Algunos de los participantes, como Paty, no sabían que se les daría a cono-
cer en el foro la información recabada mediante el cuestionario de la pri-
mera etapa y su parcial interpretación; para Gabriel, los resultados que se 
presentaron a partir del formulario reflejaban su formación. Sin embargo, 
para Osvaldo “el formulario está padre, describe, pero no afirma cómo se 
encuentra el programa. Como que le faltó todavía profundizar en el conte-
nido. Algunas afirmaciones no dan para describir lo académico”. El formu-
lario tenía limitaciones que no permitieron ahondar en el cumplimiento 
del perfil de egreso, la formación recibida en los campos y líneas de forma-
ción, puesto que fue percibido como descriptivo. Lo anterior, se relaciona 
con lo que algunos autores (Díaz, 2012) señalan sobre las limitaciones de 
los cuestionarios enviados por internet, en los que es posible que las pre-
guntas o afirmaciones no sean interpretadas de manera adecuada por los 
participantes, por lo que recomiendan utilizar otro tipo de recursos de in-
vestigación. Además, algunos autores hacen alusión a la triangulación de 
información con distintos recursos (Rodríguez, 1996; Taylor y Bodgan, 
1998; Bertely, 2000).

Asesores

En el formulario, una de las subcategorías identificadas en las áreas de 
oportunidad señalaba la necesidad de que los asesores tuvieran un cambio 
de actitud. En el foro, lo reitera una alumna señalando que, cuando cursaba 
el programa, sufrieron mucho con una maestra. En contraste, para Violeta 
“era el estrés para aquellos que no tuvieron beca-comisión durante el pri-
mer semestre, porque implicaba un doble esfuerzo: estudiar y trabajar”. Sin 
embargo, siete participantes percibieron a los asesores como un apoyo, ex-
presando reconocimiento y agradecimiento. La preparación de los docen-
tes, con su particularidad, los orientó en las actividades del programa. En 
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este sentido, Ricardo comentó: “Mi reconocimiento porque, aparte de la 
calidad profesional, la calidez que tienen y el trato con todos los alumnos” 
(sic) . Sin embargo, por los datos recabados en el formulario y en el foro, se 
confirma la necesidad de seguir reforzando esta área de opor tunidad.

En lo que respecta a las características del programa, algunos egresa-
dos, como Paty, señalaron que es “supervigente y rico en todo, contenido, 
significados… (1ª generación)”. Para Mauricio (6ª generación), “es perti-
nente y relevante”, y para Claudia (11ª generación): “A mí me parece que el 
diseño del programa y el currículo sembraron la semilla en todos como 
investigadores. El diseño es pertinente para el trabajo que se realiza en la 
formación de los docentes o futuros investigadores” . En las participacio-
nes se advierte que el programa ha respondido a las necesidades de los 
docentes por su relevancia y pertinencia, a pesar de haber sido diseñado 
en 1997, en el contexto de la Reforma Educativa de 1992. Sin embargo, 
cada vez que los profesores del programa imparten un curso o seminario, 
actualizan los contenidos sin perder de vista los propósitos curriculares. 
Es posible considerar que las actualizaciones de los contenidos del progra-
ma han respondido a las reformas curriculares, como la de Modernización 
Educativa en 1992, la Integral a la Educación Básica (rieb) en el 2011 y la 
de Aprendizajes Claves para la Educación Integral en 2017. 

Representa un reto, en el desarrollo curricular del programa, que los 
docentes diseñen contenidos, actividades y estrategias didácticas que sean 
significativas para los participantes, por lo que es un área para continuar 
reforzando en la planeación institucional. Desde la perspectiva praxeoló-
gica o práctica del currículum (Stenhouse, 1987; Schön, 1988; Brubacher et 
al ., 2000), el desarrollo está orientado por los procesos de profesionaliza-
ción de los docentes que los imparten, ya que reflejan las concepciones de 
profesionalidad de las que se han apropiado en el curso de sus historias  
de vida. 

Intervención pedagógica

En el plano de la intervención pedagógica, los participantes que se desem-
peñan como asesores técnico-pedagógicos expresaron lo siguiente: “Hay 
coincidencia entre las tres personas que trabajan en un plan de interven-
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ción sobre la escritura en el estado de Durango, el taller que se diseñó es 
una forma de trasformar la realidad”. Por su parte, Lourdes dijo: “en el ta-
ller de lectura, se elabora un plan de intervención para trabajarlo con los 
docentes. Créanme que los docentes se encuentran sorprendidos”. Tam-
bién los alumnos de la maestría han influido en diversos ámbitos como, 
por ejemplo, el foro de consulta sobre las modificaciones a las leyes regla-
mentarias del Artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de mejora continua de la educación y la Ley Gene-
ral de Educación en 2019. 

Por otra parte, José Luis compartió:

es de reconocerse la labor que realizan los estudiantes que están actualmente 
en la maestría, que presentaron propuestas a los legisladores en el foro del 
2019 para decirles qué es lo que se debe respetar y qué es lo que lo que se 
debe incluir en la nueva legislación. Lo que tiene que ver con los posiciona-
mientos en el trabajo de campo que desarrollan en los proyectos con las en-
trevistas, con el diario de campo.

Con estas afirmaciones y con los resultados del formulario, es posible 
afirmar que los cursos orientados hacia la intervención, en el área de for-
mación en el campo y en el perfil de egreso, responden a las necesidades 
de los participantes: “Maestros capaces de proponer alternativas que defi-
nan su intervención pedagógica y contribuyan a elevar la calidad de los 
servicios educativos que ofrece la región” (Vanegas et al ., 1995, p. 25).

Investigación

Otra de las participaciones relacionada con otro de los ejes del plan de es-
tudios fue la investigación. Para algunos, el paradigma cualitativo, con 
orientación etnográfica, les ha permitido reflexionar y comprender a los 
otros en las relaciones intersubjetivas como docentes, directivos o asesores 
técnico-pedagógicos. Como lo expresa Guadalupe, quien se desempeña 
como jefe de sector en educación primaria: “Me ha permitido ser persona 
diferente a cuando inicié como maestro de grupo, ahora como jefe de  
sector”. 
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En palabras de Perla, como docente de educación secundaria: “aprendí 
mucho del enfoque etnográfico para apoyar mi práctica docente, con mis 
alumnos”, o de Brenda, quien se desempeña como supervisora de educa-
ción primaria:

de mi parte, todo lo que han comentado me ayudó a mejorar mi manera de 
tratar a mis compañeros docentes, a verlos de forma diferente, desde distin-
tas miradas. Creo que me ha dejado eso para tratar a las personas, porque se 
trabaja con personas . 

Para los docentes de educación superior, cuando realizan proyectos de 
investigación, según José Luis: “desde esa posición epistémica, he estado 
registrando lo que sucede en las escuelas, en las experiencias cuando se 
documenta la vida de lo que sucede en ellas”. 

Desarrollar habilidades para diseñar, realizar y presentar informes de 
investigación a algunos les permitió difundir los resultados al presentar 
ponencias en congresos nacionales:

Lo que aprendí lo sigo practicando porque sigo participando en los congre-
sos a nivel local, regional, nacional e internacional. Otra vez se presentaron 
ponencias en el congreso bianual que convoca el Consejo Mexicano de In-
vestigación Educativa que se desarrollará en la ciudad de Acapulco, Guerrero 
en el 2019 (Gabriel) .

Algunos no sólo como ponentes:

me parece que es necesario que se organice otro encuentro, porque desde el 
Congreso que se realizó en la ciudad de Manzanillo, Colima, en el 2001 del 
Consejo Mexicano de Investigación Educativa (comie), está comunidad es-
tuvo participando como ponentes, dictaminadores, en talleres, mesas. Es 
algo muy importante (José Luis). 

Otros que laboralmente se ubican en instituciones de educación supe-
rior comentaron:
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poner en práctica lo que aprendí en el programa con mis alumnos: aprendí a 
hacer registros, interpretarlos, analizarlos y sacar conclusiones. Una de mis 
alumnas de maestría presentó ponencia en el congreso que organizó el co-
mie en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, en el 2015. La maestría deja 
huella con el enfoque (Mauricio). 

En el formulario de investigación, el 89% afirmó estar de acuerdo con 
que los propósitos curriculares y el perfil de egreso se cumplían; sin em-
bargo, dada la limitación del instrumento, no permitía conocer la infor-
mación que los participantes ofrecieron en el foro. En este sentido, algu-
nos de los testimonios dan cuenta de que los propósitos curriculares y el 
eje de investigación en los cursos y seminario les han permitido compren-
der y llevar a la práctica proyectos de investigación.

Valoración

Los participantes valoraron el programa por la manera en que los egresa-
dos se desempeñan en el campo de trabajo:

El valor del programa tiene que ver con los egresados, cuando lo demuestran 
con acciones. El valor más grande son sus beneficiarios. Lo que hacen no 
necesita recomendación porque los que los observan se preguntan, “¿dónde 
estudió?, ¿qué hace?”. Es lo que realizan los egresados, por eso ha sobrevivido 
durante 20 años (Osvaldo).

Para otros, en cambio,

[…] la maestría se impregnó en mi proceso para hacer algo en favor de to-
dos, estudiantes y maestros que estuvieron a mi cargo en diferentes niveles 
educativos (secundaria, media superior y superior). Tuvo un impacto en lo 
personal y en el desempeño profesional (Ricardo).

Los participantes valoraron que el programa haya durado más de 20 
años, pero a la vez hacen comparaciones con otros: “Cursé otra maestría, 
sentí que no crecía” (Gabriel). Para Paty, “hay maestrías que desarrollan 
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enfoques mixtos; pero aquí uno desarrolla habilidades fundamentales, 
aprende a hacer registros de observación, a sacar conclusiones en las que 
intervienen todos los actores. Todo eso te lleva a escalar en el nivel supe-
rior de formación”. Y para Violeta, “Yo empecé a hacer un doctorado; 
pero no me llenó, porque era 100% cuantitativo. Se me dificultó y sentí 
que no iba a ser de utilidad profesional”. Lo que hace diferente al progra-
ma es la fundamentación epistemológica basada en el paradigma cualita-
tivo, el cual se interesa por lo que hacen las personas, porque como do-
centes, en su campo laboral trabajan con sujetos, no con objetos. Tal vez 
por eso sea valorado, como lo indican los testimonios de los asistentes al 
foro.

En la pregunta abierta del formulario, se identificó en el área de opor-
tunidad que el proceso de titulación era demasiado rígido. Se necesita am-
pliar el tiempo y contemplar otras opciones. Sin embargo, algunos foristas 
comentaron: “Yo no estaría de acuerdo en que la titulación fuera por otra 
vía. Hay coincidencia en que los alumnos concluyan el programa elabo-
rando la tesis” (Gabriel). Y “la titulación debe seguir como debe de ser, 
como lo marca el reglamento de tesis” (Guadalupe). Lo anterior revela que 
es un tema complejo, pues los participantes expresaron puntos de vista 
opuestos, de acuerdo con sus intereses.

Movilidad

En lo que respecta a la movilidad que han tenido los egresados al cursar el 
programa, de acuerdo con el formulario, 52% había obtenido promocio-
nes horizontales o verticales. Algunos de los egresados que obtuvieron as-
censos en otros niveles educativos y continuaron su trayectoria académica, 
escribieron:

Puedo decir que laboralmente he ascendido a otros niveles. Ingresé al sector 
privado y ascendí hasta tener un puesto directivo […]. Me ayudó a crecer a 
nivel profesional y económicamente (Gabriel).

[…] después de la maestría, cursé el doctorado. Doy clases en un progra-
ma de doctorado. Lo económico sí llega; pero no es el objetivo. Es lo cogniti-
vo, la investigación (Osvaldo).
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Hice la maestría aquí, seguí con el doctorado, trabajé en el nivel superior, 
he pasado de educación primaria a nivel superior (Mauricio).

Por su parte, los egresados que no han continuado su trayectoria aca-
démica y son docentes de educación básica, dijeron: “No he crecido econó-
micamente, pero me satisface que he crecido en diferentes visiones” (Perli-
ta); “Me ha servido para escalar en todo: como maestra de grupo y ahora 
como supervisora, gracias a la maestría” (Violeta).

Foro

El encuentro en la modalidad de foro tuvo distintos significados. Para al-
gunos fue un espacio que les permitió reencontrarse con compañeros que 
no habían visto desde hacía 20 años y conocer cómo se encontraban, a qué 
se dedicaban; pero también para hacerles recomendaciones a los alumnos 
que cursaban la maestría: “A los que están estudiándola [la maestría], que 
no desistan porque es algo difícil y complicado, pero créanme que es muy 
gratificante y de mucha productividad de nuestra parte” (Laura).

Asimismo, fue un lugar en el que los egresados realizaron propuestas. 
Tania, por ejemplo, solicitó a los responsables que se les invitara a los even-
tos que organizaran como exámenes, conferencias, presentaciones de li-
bros, entre otros; pero también planteó que es necesario: “crear comunidad 
de trabajo, así como nos tomaron en cuenta por internet, que nos entreguen 
convocatorias de congresos para enterarnos de lo que pasa”. Mauricio tam-
bién propuso que se les invitara a los eventos que se organizaran. Otros 
pidieron que se difundieran los contenidos de las tesis. José Luis dijo:

Hay muchas tareas pendientes como realizar más estudios, consolidar la pro-
ducción en el campo, pendientes de titulación, de publicación, tener egresa-
dos como colaboradores en proyectos futuros, continuar con la misma posi-
ción epistémica, tratar con los egresados que han participado en el escenario 
de las políticas públicas de Durango y Coahuila; publicar las tesis porque tie-
nen impacto y relevancia como la perspectiva de género, educación especial, 
la alimentación y que se conforme la comunidad que los atienda; que este no 
sea sólo el primer encuentro. 
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Para finalizar, en la nostalgia del reencuentro y en las reminiscencias 
del pasado con sus compañeros de lo que significa el programa, quienes 
participaron en el foro cerraron el espacio agradeciendo la invitación y re-
cibieron, de parte de las autoridades, una taza como obsequio. En la taza 
estaba escrita la leyenda: “Primer Encuentro de Egresados de la Maestría 
en Educación Campo Desarrollo Curricular”, añadiendo el lugar y la fecha.

Discusión

El estudio en sus dos etapas permitió obtener información valiosa al docu-
mentar el punto de vista de los egresados sobre el desarrollo curricular del 
programa; para la mayoría, el perfil de egresos se cumple en las distintas 
áreas (general y de campo), cursos y seminarios de la malla curricular. 
También para una gran mayoría de egresados, cursar el programa les ha 
permitido obtener ascensos y mejorar su desempeño en el puesto laboral 
en el que se desempeñan; y para otros, continuar su formación profesional 
al realizar estudios de doctorado. Además, el estudio permitió tomar nota 
de propuestas sobre los servicios que la institución puede ofrecerles, simi-
lares a los de otras instituciones de educación superior publicadas en sus 
plataformas electrónicas en internet, lo que representa un reto para las au-
toridades que deben esforzarse para que la unidad académica mejore en 
esos aspectos. 

Por otra parte, el estudio hizo posible identificar, en la primera etapa, 
dos áreas orientadas a la mejora del programa (las de oportunidad y para 
continuar reforzando), las cuales en el foro se reiteraron y profundizaron. 
En este sentido, se coincide con lo planteado por Teichler (2021) en lo que 
se refiere a que los estudios de egresados aportan valiosa información en 
los aspectos cualitativo, organizativo, estructural y pedagógico. No obstan-
te que el programa tiene más de dos décadas de haberse diseñado, para los 
egresados de las distintas generaciones, los contenidos son vigentes, lo que 
representa un reto para que el cuerpo de académicos los actualice perma-
nentemente. 

En lo metodológico, el encuentro de egresados, en la modalidad de 
foro, permitió reflexionar en común la información recabada durante la 
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primera etapa en la que se aplicó el formulario, para profundizar en ella y, 
de esa manera, contar con una mejor aproximación al objeto de estudio. 
Esto es lo que algunos autores recomiendan para que se contrasten o 
triangulen los resultados utilizando otras técnicas de investigación (Ber-
tely, 2000; Díaz, 2012; Pozzo, Borgobello y Pierella, 2018). Asimismo, esta 
propuesta consiguió que los egresados se reencontraran y establecieran 
un diálogo en la modalidad de foro, a manera de grupo de discusión, lo 
que a su vez permitió una relación horizontal en la que expresaron sus 
ideas y preocupaciones, así como comprender la pluralidad de los puntos 
de vista de los participantes, sus creencias y experiencias. 

La limitación del estudio consiste en que no es posible generalizar los 
resultados a otros contextos, puesto que el diseño es específico. Sin embar-
go, representa la particularidad de la generalidad social de otros posgra-
dos, como lo muestran distintos estudios, como el de Font y Espinoza (2018) 
respecto a una licenciatura de una universidad ecuatoriana. En su investi-
gación identificaron que la formación recibida en el programa se ajustaba 
a las expectativas de los egresados; sin embargo, consideraron pertinente 
sugerir una serie de acciones orientadas a la mejora del programa. En nues-
tro caso, identificamos áreas de oportunidad y de reforzamiento orienta-
das a la mejora del programa.

Otro de los estudios que comparten características similares al expues-
to es el de Zhou en la República Popular de China (2016) sobre el grado de 
satisfacción de los egresados universitarios de tres especialidades sobre el 
desarrollo curricular del plan de estudio, encontrando que no era alta la 
satisfacción en la malla curricular y el contenido del programa, por lo que 
decidieron rediseñarlo. 

En nuestro caso no nos propusimos modificar el plan de estudios, sino 
obtener información para realizar adecuaciones que permitieran respon-
der a las necesidades de los participantes. En otras investigaciones, como 
la realizada por Núñez y Gonzáles (2019) en la república de Chile, se han 
propuesto conocer la opinión de los egresados y estudiantes para diseñar 
el perfil de egreso estandarizado para los programas de doctorado. También 
en México, la participación de estudiantes y egresados ha sido un insumo 
importante para elaborar el perfil profesional de la carrera de Medicina en 
la Universidad Nacional Autónoma de México (Hamui et al ., 2011).
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En el estudio, el interés se centró en documentar la opinión de los 
egresados sobre el logro del perfil de egreso del plan de estudios para con-
tar con información que permitiera la mejora continua del programa, 
siendo ésta la contribución central de la investigación.

Para finalizar, es posible considerar la necesidad de orientar los ee ha-
cia el trato con las personas que le dan vida a los programas de posgrado 
en cuestión de forma, que los asuntos se puedan tratar de manera dialógi-
ca, no solamente en el llenado de formularios; tal vez éstos sean de utili-
dad para tener una aproximación inicial al objeto de estudio, pero no la 
única. 

Además de realizarse con fines de acreditación o para conocer la per-
tinencia de los procesos de formación con el mercado laboral (Gómez  
et al ., 2017; Sánchez, 2017; García et al ., 2017) —algo tan común en esta 
época en que el neoliberalismo y la globalización tienden a condicionar 
lo que sucede en las instituciones educativas—, los ee pueden contribuir 
la construcción de espacios democráticos e incluyentes en sus propios 
contextos.





63

Referencias

Acosta, A., Cortés, G., Vélez, G. y Herrera, Z. (2004, abril-junio). Seguimiento de egresa-
dos de la Facultad de Medicina de la unam. Revista de la Educación Superior, 
33(130). http://publicaciones.anuies.mx/acervo/revsup/130/01a.html

Aguayo, E., Berrún, L. N., Cerda, A., Chávez, G., Delgado, P., Elizondo, G. A., Hernández, 
M. S., Pérez, K. S., Rodríguez, M. G., Rodríguez, J. M., Sánchez, L. G. y Uvalle, J. I. 
(2015). Estudio de seguimiento de egresados de la UANL. http://eprints.uanl.mx/ 
12048/1/seguimiento%20de%20egresados%202015.pdf

Angulo V., R. G. y Gallardo G., A. L. (2019). Currículum latinoamericano y transición po-
lítica [Ponencia presentada en el simposio C. Barrón Tirado (Pres.), “Retos del currí-
culum en la transición política actual. Indagaciones en torno a la relación currícu-
lum-sociedad en México y América Latina” del XV Congreso Nacional de 
investigación educativa del Comie]. https://www.comie.org.mx/congreso/memo-
riaelectronica/v15/doc/2517.pdf

Anzures, G., Hernández., J., Rodríguez, L. y Perales, M. (2018). Informe de autoevalua-
ción. Maestría en Educación Campo Desarrollo Curricular. SEDU-UPN.

Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES). 
(1998). Esquema básico para estudios de egresados. ANUIES. 

Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES). 
(2019). Anuarios estadísticos de educación superior. Ciclo escolar 2019-2020. Anuario 
educación superior-posgrado. http://www.anuies.mx/informacion-y-servicios/in-
formacion-estadistica-de-educacion-superior/anuarioestadistico-de-educa-
cion-superior

Bárcena, A. (2018, febrero 27). Mario Luis Fuentes platica con Alicia Bárcenas, secreta-

http://publicaciones.anuies.mx/acervo/revsup/130/01a.html
http://eprints.uanl.mx/12048/1/seguimiento%20de%20egresados%202015.pdf
http://eprints.uanl.mx/12048/1/seguimiento%20de%20egresados%202015.pdf
https://www.comie.org.mx/congreso/memoriaelectronica/v15/doc/2517.pdf
https://www.comie.org.mx/congreso/memoriaelectronica/v15/doc/2517.pdf
http://www.anuies.mx/informacion-y-servicios/informacion-estadistica-de-educacion-superior/anuarioestadistico-de-educacion-superior
http://www.anuies.mx/informacion-y-servicios/informacion-estadistica-de-educacion-superior/anuarioestadistico-de-educacion-superior
http://www.anuies.mx/informacion-y-servicios/informacion-estadistica-de-educacion-superior/anuarioestadistico-de-educacion-superior


 R E F E R E N C I A S  64

ria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. En 
México social: Cambio de época: Desafíos de América Latina [Programa de TV]. Canal 
Once. https://www.youtube.com/watch?v=aM05yBCIqNE

Bertely, M. (2000). Conociendo nuestras escuelas: Un acercamiento etnográfico a la cul-
tura escolar. Paidós.

Bourdieu, P. (2002). Razones prácticas: Sobre la teoría de la acción. Anagrama.
Brubacher, J., Case, Ch. y Reagan, T. (2000). Cómo ser un docente reflexivo: La construc-

ción de una cultura de la indagación. Gedisa.
Casarini, R. M. (2013). Teoría y diseño curricular. Trillas.
Coffey, A., y Atkinson, P. (2003). Encontrarles sentido a los datos cualitativos: Estrategias 

complementarias de investigación. Universidad de Antioquia. https://bit.ly/2AE47xU
Consejo Mexicano de Estudios Posgrado (Comepo). (2015). Diagnóstico del posgrado 

en México. Nacional. http://www.comepo.org.mx/images/diagnostico/diagnosti-
co-posgrado-mexico-region-nacional-comepo.pdf

Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES). 
(2018). Metodología 2018 para la evaluación y acreditación de programas educativos 
operativa a partir del 1 de julio de 2018. https://www.ciees.edu.mx/descargables/

Diario Oficial de la Federación. (2015, junio 17). Acuerdo por el que se establece el pro-
grama de promoción en la función por incentivos en educación básica y se emiten las 
reglas para su operación. http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5396954&-
fecha=17/06/2015

Díaz de Rada, V. (2012). Ventajas e inconvenientes de la encuesta por internet. Revista 
de Sociología, 97(1). https://papers.uab.cat/article/view/v97-n1-diaz/pdf

Diego M., E., Jiménez B., M. S., Ortiz de Urbina G., P., Parra O., J. M. y Ruiz R., J. M. (1997). 
Evaluación del plan de estudios de formación de maestros desde la perspectiva de los 
alumnos de la Universidad Complutense de Madrid. https://repositorio.uam.es/hand-
le/10486/4945

Esquivel, B., Reyes G., J. M. y Reyes G., J. I. (2018, octubre 3-5). Los estudios de posgrado 
y la situación actual en México [Ponencia]. XXIII Congreso Internacional de Contadu-
ría, Administración e Informática, Ciudad Universitaria, México. http://congreso.in-
vestiga.fca.unam.mx/docs/xxiii/docs/7.06.pdf

Fernández S. de M., C. y García-Álvarez, J. (2020). La inserción laboral de graduados y 
graduadas a través de los contactos personales: Una propuesta desde la gestión 
del conocimiento. Teoría de la Educación: Revista Interuniversitaria, 32(1), 163-189. 
https://doi.org/10.14201/teri.20196

https://www.youtube.com/watch?v=aM05yBCIqNE
https://bit.ly/2AE47xU
http://www.comepo.org.mx/images/diagnostico/diagnostico-posgrado-mexico-region-nacional-comepo.pdf
http://www.comepo.org.mx/images/diagnostico/diagnostico-posgrado-mexico-region-nacional-comepo.pdf
https://www.ciees.edu.mx/descargables/
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5396954&fecha=17/06/2015
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5396954&fecha=17/06/2015
https://papers.uab.cat/article/view/v97-n1-diaz/pdf
https://repositorio.uam.es/handle/10486/4945
https://repositorio.uam.es/handle/10486/4945
http://congreso.investiga.fca.unam.mx/docs/xxiii/docs/7.06.pdf
http://congreso.investiga.fca.unam.mx/docs/xxiii/docs/7.06.pdf
https://doi.org/10.14201/teri.20196


 R E F E R E N C I A S  65

Flick, U. (2004). Introducción a la investigación cualitativa. Morata.
Font A., M. y Espinoza C., M. (2018). Estudio de graduados en Administración de Em-

presas Turísticas: Propuestas de mejora. Revista Electrónica Formación y Calidad 
Educativa (REFCalE), 6(2). http://refcale.uleam.edu.ec/index.php/refcale/article/
view/2747

Fuentes M., J. R., Blake E., K., Rivas G., I., Castillo M., A., González R., R. O., Rebolledo H., 
A. y Rossel V., E. (2012). Propuesta para el programa institucional de seguimiento de 
egresados de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. https://uabcs.mx/do-
cumentos/ddie/egresadosEmpleadores/PROGRAMA%20DE%20SEGUIMIEN-
TO%20DE%20EGRESADOS.pdf

Gadamer, H. G. (2002). Acotaciones hermenéuticas. Trotta.
García A., C., Castillo E., J. A. y Salinas R., I. M. (2017). El seguimiento a egresados como 

orientación profesional para estudiantes y aspirantes a las carreras de ingeniería. 
Revista Cubana Educación Superior, 36(3), 63-73. http://scielo.sld.cu/pdf/rces/
v36n3/rces06317.pdf

Gentili, P., Apple, M. y Tadeu, D. (1997). Cultura, política y currículo. Losada.
Gimeno, S. J. (2010). ¿Qué significa el currículum? En Saberes e incertidumbres en el cu-

rrículum. Morata. 
Gimeno, S. y Pérez, G. (1993). El currículum una reflexión sobre la práctica. Morata.
Goodson, I. F. (2000). El cambio en el currículum. Octaedro.
Gómez, R., Ortiz, M. y González, F. (2017). El estudio de egresados para la mejora conti-

nua de las universidades: Un estudio de caso de la Ingeniería en Computación. Re-
vista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo, 7(14). https://
doi.org/10.23913/ride.v7i14.279

Gross M., M. y Stiller G., L. (2015). Contribución de la técnica del grupo focal al acerca-
miento a la percepción estudiantil sobre accesibilidad en el entorno universitario. 
Revista Electrónica Actualidades Investigativas en Educación, 15(1), 1-16. https://dx.
doi.org/10.15517/aie.v15i1.17587

Hamui, A., Ponce de  León, M. E., Varela, M. y García, J. (2011). La técnica de grupos fo-
cales en la definición del perfil profesional del médico cirujano. Atención Familiar, 
18(1), 9-14. http://doi.org/10.22201/facmed.14058871p.2011.1.24673

Hamui, A. y Varela, M. (2013). La técnica de grupos focales. Investigación en Educación 
Médica, 2(5), 55-60. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pi-
d=S2007-50572013000100009&lng=es&tlng=es

Hernández, H. R. y Zilbestrein, R. J. (2022). Modelo de seguimiento de egresados en 

http://refcale.uleam.edu.ec/index.php/refcale/article/view/2747
http://refcale.uleam.edu.ec/index.php/refcale/article/view/2747
https://uabcs.mx/documentos/ddie/egresadosEmpleadores/PROGRAMA%20DE%20SEGUIMIENTO%20DE%20EGRESADOS.pdf
https://uabcs.mx/documentos/ddie/egresadosEmpleadores/PROGRAMA%20DE%20SEGUIMIENTO%20DE%20EGRESADOS.pdf
https://uabcs.mx/documentos/ddie/egresadosEmpleadores/PROGRAMA%20DE%20SEGUIMIENTO%20DE%20EGRESADOS.pdf
http://scielo.sld.cu/pdf/rces/v36n3/rces06317.pdf
http://scielo.sld.cu/pdf/rces/v36n3/rces06317.pdf
https://doi.org/10.23913/ride.v7i14.279
https://doi.org/10.23913/ride.v7i14.279
https://dx.doi.org/10.15517/aie.v15i1.17587
https://dx.doi.org/10.15517/aie.v15i1.17587
http://doi.org/10.22201/facmed.14058871p.2011.1
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-50572013000100009&lng=es&tlng=es
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-50572013000100009&lng=es&tlng=es


 R E F E R E N C I A S  66

una institución de educación media superior. En Educación en tiempos de pande-
mia: Dinamización y perspectiva de los esquemas híbridos y a distancia. Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí. 

Jackson, P. (1992). La vida en las aulas. Morata. 
Katayama, O. (2014). Introducción a la Investigación cualitativa: Fundamentos, métodos, 

estrategias y técnicas. Universidad Inca Garcilaso de la Vega.
Keck, Ch. y Saldívar, A. (2016). Más allá de la bibliografía: Desarticulación, innovación y 

experiencia estudiantil en la educación de posgrado. Revista de la Educación Supe-
rior, 45(178), 61-78. https://doi.org/10.1016/j.resu.2016.02.004

Lite, M. A. E. (2021). Narrativas sobre evaluación: Voces implicadas para re-visar, re-cono-
cer y re-crear otros caminos. Universidad de Málaga.

Lukas, J. y Santiago, K. (2009). Naturaleza de la investigación y evaluación en educa-
ción. En Evaluación educativa. Morata. 

Mardones, J. M., y Ursua, N. (1982). Filosofía de las ciencias humanas y sociales. Fontamara.
Martínez, M., Alvarado, G., Rojano, G., Cervantes, E., Vázquez, R. y Bazán, L. (2015). El 

posgrado de la UNAM en cifras: Reporte de avance y perspectivas. UNAM. 
Martínez Covarrubias, S. G. (Presidenta). (2019). Exposición de motivos. XXXIII Congreso 

Nacional de Posgrado del Consejo Mexicano de Estudios de Posgrado, Villahermo-
sa, Tabasco. http://www.comepo.org.mx/images/xxxiiicnp/Exposicion_de_moti-
vos_del_congreso.pdf

Mena Z., E. P. (2020). Percepción de los alumnos del ITSQMET en los periodos abril-sep-
tiembre 2019 y octubre 2019-marzo 2020 mediante seguimiento a egresados y 
graduados. Élite: Revista Académica, 2(3), 25-33.

Mendoza Z., R. G. (2020). Indagar sobre lo propio desde la otredad: Retrospectiva de 
egresados de una universidad intercultural sobre sus procesos de investigación.  
IE: Revista de Investigación Educativa de la REDIECH, 11, e1110, 1-16. https://doi.
org/10.33010/ie_rie_rediech.v11i0.1110

Mendoza Z., R. G., Dietz, G. y Mateos C., L. S. (2019). Saberes-haceres de egresados de 
la Universidad Veracruzana Intercultural en posgrados no interculturales: Tensio-
nes y sinergias. Revista de la Educación Superior, 48(192). https://doi.org/10.36857/
resu.2019.192.933

Navarro, L. (1998). Consideraciones teóricas para el estudio de egresados: Esquema bási-
co para estudios de egresados. ANUIES.

Núñez, K. P. y González, C. (2019). Perfil de egreso doctoral: Una propuesta desde el 
análisis documental y las expectativas de los doctorandos. IE: Revista de Investiga-

https://doi.org/10.1016/j.resu.2016.02.004
http://www.comepo.org.mx/images/xxxiiicnp/Exposicion_de_motivos_del_congreso.pdf
http://www.comepo.org.mx/images/xxxiiicnp/Exposicion_de_motivos_del_congreso.pdf
https://doi.org/10.33010/ie_rie_rediech.v11i0.1110
https://doi.org/10.33010/ie_rie_rediech.v11i0.1110
https://doi.org/10.36857/resu.2019.192.933
https://doi.org/10.36857/resu.2019.192.933


 R E F E R E N C I A S  67

ción Educativa de la REDIECH, 10(18), 181-175. http://doi.org/10.33010/ie_rie_re-
diech.v10i18.604

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Econónicas (OCDE). (2019). Educa-
tion at a Glance 2019: Mexico. https://www.oecd.org/education/education-at-a- 
glance/EAG2019_CN_MEX_Spanish.pdf

Perales Mejía, F. J. (2020). Estudio de egresados en un programa de posgrado en edu-
cación. Alteridad: Revista de Educación, 15(2), 256-269. https://doi.org/10.17163/alt.
v15n2.2020.09

Perales Mejía, F. J. (2021). Estudio sobre egresados de la Universidad Pedagógica Na-
cional de Torreón, Coahuila en México. RECUS (Revista Electrónica Cooperación Uni-
versidad Sociedad), 6(2). https://doi.org/10.33936/recus.v6i2.3382

Pérez, J. (2017). Evaluación de programas educativos. La Muralla. 
Pozzo, M. I., Borgobello, A. y Pierella, M. P. (2018). Uso de cuestionarios en investigacio-

nes sobre universidad: Análisis de experiencias desde una perspectiva situada. Re-
vista Latinoamericana de Metodología de las Ciencias Sociales, 8(2), e046. https://doi.
org/10.24215/18537863e046

Rivas F., J. I. (2020). La investigación educativa: Del rol forense a la transformación so-
cial. Márgenes: Revista de Educación de la Universidad de Málaga, 1(1), 3-22. http://
dx.doi.org/10.24310/mgnmar.v1i1.7413

Rodríguez, G. (1996). Metodología de la investigación cualitativa. Aljibe. 
Ruay G., R. O., Plaza T., E. y González B., P. (2016). ¿Cómo abordar la renovación curricu-

lar en educación superior? Alteridad: Revista de Educación, 11(2), 157-170. https://
doi.org/10.17163/alt.v11n2.2016.02 

Ruvalcaba F. H., (2009, septiembre 21-25). Estudio de egresados de la Maestría en Educa-
ción de la Universidad Autónoma de Guadalajara, en el estado de Colima [Ponencia]. 
X Congreso Nacional de Investigación Educativa, Veracruz, Veracruz. http://www.
comie.org.mx/congreso/memoriaelectronica/v10/contenido/contenido01.htm 

Sacristán, J. G. (2010). ¿Qué significa el currículum? En J. G. Sacristán (Comp.), Saberes e 
incertidumbres sobre el currículum (pp. 21-44).  Morata.

Sánchez D., J. P. (2017). Elaboración de un programa de seguimiento de egresados 
para licenciatura / Elaboration of a Follow-Up Programme for Bachelor’s Degree 
Graduates. RICSH (Revista Iberoamericana de las Ciencias Sociales y Humanísticas), 
6(11), 53-72. https://doi.org/10.23913/ricsh.v6i11.108

Santos Guerra, M. Á. (2021). La negociación piedra angular. Narcea.

http://doi.org/10.33010/ie_rie_rediech.v10i18.604
http://doi.org/10.33010/ie_rie_rediech.v10i18.604
https://www.oecd.org/education/education-at-a-glance/EAG2019_CN_MEX_Spanish.pdf
https://www.oecd.org/education/education-at-a-glance/EAG2019_CN_MEX_Spanish.pdf
https://doi.org/10.17163/alt.v15n2.2020.09
https://doi.org/10.17163/alt.v15n2.2020.09
https://doi.org/10.33936/recus.v6i2.3382
https://doi.org/10.24215/18537863e046
https://doi.org/10.24215/18537863e046
http://dx.doi.org/10.24310/mgnmar.v1i1.7413
http://dx.doi.org/10.24310/mgnmar.v1i1.7413
https://doi.org/10.17163/alt.v11n2.2016.02
https://doi.org/10.17163/alt.v11n2.2016.02
http://www.comie.org.mx/congreso/memoriaelectronica/v10/contenido/contenido01.htm
http://www.comie.org.mx/congreso/memoriaelectronica/v10/contenido/contenido01.htm
https://doi.org/10.23913/ricsh.v6i11.108


 R E F E R E N C I A S  68

Schön, D. A. (1998). El profesional reflexivo: Cómo piensan los profesionales cuando ac-
túan. Paidós. 

Secretaría de Educación Pública (SEP). (2019). Sistema interactivo de consulta de esta-
dística educativa. https://www.planeacion.sep.gob.mx/principalescifras/

Secretaría de Educación Pública (SEP) y Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología  
(Conacyt). (2021). Programa Nacional de Posgrados de Calidad: Términos de referen-
cia para la evaluación y seguimiento de programas de nuevo ingreso. https://www.
conacyt.gob.mx/PDF/TerminosdeReferencia.pdf

Stenhouse, L. (1987). Investigación y desarrollo del currículum. Morata.
Taylor, S. y Bogdan, R. (1998). Introducción a los métodos cualitativos en investigación. 

Morata.
Teichler, U. (2021). Educación superior y empleo de graduados: Condiciones y desafíos 

cambiantes. En N. Orellana G., S. Zavando B., G. Gallardo Ch. e I. Cuneo O. (Eds.), 
Educación superior y el mundo del trabajo: Perspectivas teóricas, gestión y experien-
cias colaborativas a 10 años del Encuentro BIESTRA en Chile (pp. 11-48). Fundación 
OCIDES: https://www.ocides.org/wp-content/uploads/2021/03/Educacion_Supe-
rior_y_Mundo_del_Trabajo_2021_OCIDES_Eds.pdf

Tom L., O (2014). An Evaluation of the English Language Curriculum of the Nigeria 
Certificate in Education: A Case Study of a College of Education. Open Journal of 
Social Sciences, 2(7) 69-79. https://doi.org/10.4236/jss.2014.27011

UNESCO (1998). Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el siglo XXI: Visión y 
acción. http://www.unesco.org/education/educprog/wche/declaration_spa.htm#-
declaracion

Universidad Pedagógica Nacional (UPN). (2018, agosto 29). Acuerdo que reforma y 
adicional el Reglamento General para Estudios de Posgrado de la Universidad Pe-
dagógica Nacional. Gaceta: Órgano Informativo Oficial de la Universidad Pedagógica 
Nacional, (131), 12-18. https://comunicacionsocial.upnvirtual.edu.mx/index.php? 
option=com_phocadownload&view=category&download=2454:gaceta- 
upn-131&id=13:gaceta-upn&Itemid=395&start=20

Universidad Pedagógica Nacional (UPN). (2019). El espacio académico nacional de la 
UPN. https://www.upn.mx/index.php/red-de-unidades/upn-nacional

Vanegas C., Jiménez L., Hernández, J., Serrano, C. y Perales M. F. (1995). Maestría en 
Educación Campo Desarrollo Curricular [Proyecto]. SEPC-ISEEC-UPN. 

Vasilachis, G. I. (2006). Estrategias de investigación cualitativa. Gedisa.
Vega. S. (2018). Comunicación y poder en la escuela. Instituto de Pedagogía Crítica.

https://www.planeacion.sep.gob.mx/principalescifras/
https://www.conacyt.gob.mx/PDF/TerminosdeReferencia.pdf
https://www.conacyt.gob.mx/PDF/TerminosdeReferencia.pdf
https://www.ocides.org/wp-content/uploads/2021/03/Educacion_Superior_y_Mundo_del_Trabajo_2021_OCIDES_Eds.pdf
https://www.ocides.org/wp-content/uploads/2021/03/Educacion_Superior_y_Mundo_del_Trabajo_2021_OCIDES_Eds.pdf
https://doi.org/10.4236/jss.2014.27011
https://comunicacionsocial.upnvirtual.edu.mx/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=2454:gaceta-upn-131&id=13:gaceta-upn&Itemid=395&start=20
https://comunicacionsocial.upnvirtual.edu.mx/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=2454:gaceta-upn-131&id=13:gaceta-upn&Itemid=395&start=20
https://comunicacionsocial.upnvirtual.edu.mx/index.php?option=com_phocadownload&view=category&download=2454:gaceta-upn-131&id=13:gaceta-upn&Itemid=395&start=20
https://www.upn.mx/index.php/red-de-unidades/upn-nacional


 R E F E R E N C I A S  69

Weiss, E. (2017). Hermenéutica y descripción densa versus teoría fundamentada. Revis-
ta Mexicana de Investigación Educativa, 22(73), 637-654. https://www.comie.org.
mx/revista/v2018/rmie/index.php/nrmie/article/view/28/28

Zhou, H. (2016). Empirical Study on University Curriculum Satisfaction of University 
Graduates. Open Journal of Social Sciences, 4(1), 132-137. https://doi.org/10.4236/
jss.2016.41017

https://www.comie.org.mx/revista/v2018/rmie/index.php/nrmie/article/view/28/28
https://www.comie.org.mx/revista/v2018/rmie/index.php/nrmie/article/view/28/28
https://doi.org/10.4236/jss.2016.41017
https://doi.org/10.4236/jss.2016.41017


70

Sobre el autor

Felipe de Jesús Perales Mejía es Doctor en Educación por la Universidad de 
Málaga, España; es Profesor en la Unidad 052 ubicada en Torreón, Coahui-
la, de la Universidad Pedagógica Nacional, donde funge como coordina-
dor y docente de la Maestría en Educación Campo Desarrollo Curricular. 
Es miembro asociado del Consejo Mexicano de Investigación Educativa y 
pertenece al Sistema Nacional de Investigadores del Conacyt (nivel I).  
orcid: https://orcid.org/0000-0001-9051-546X
Correo electrónico: fperales_m@hotmail.com

https://orcid.org/0000-0001-9051-546X
mailto:fperales_m@hotmail.com


Estudio de egresados: estrategia de mejora .  
Un estudio en caso, de Felipe de Jesús Perales Mejía,

publicado por Ediciones Comunicación Científica, S. A. de C. V.,  
se publicó en versión digital en los formatos PDF, Epub y HTML 

en abril de 2023, Ciudad de México. 



En este libro se presenta un estudio de egresados realiza-
do para un programa de posgrado de una institución de 
educación superior, en el cual participaron doce gener-

aciones con el propósito de obtener información relacionada 
con la formación recibida en los diversos cursos y seminarios, 
así como con el logro del perfil de egreso, la movilidad laboral 
y académica. La investigación se realizó en dos fases con dis-
tintas herramientas, en las que se utilizó el paradigma cualita-
tivo. El estudio de egresados, desde las voces y visiones de 
los participantes, permitió obtener información respecto a los 
planos organizativo, estructural y pedagógico. En este sentido, 
los estudios de egresados son una estrategia de investigación 
orientada a mejorar las instituciones educativas, y esta es via-
ble si se utilizan distintas herramientas que permitan obtener 
información desde las voces y visiones de los participantes. En 
el texto, se hace énfasis en el concepto de “estrategia”, porque 
hace alusión al curso de acciones posibles, similares a las que 
se utilizan para ganar batallas, más que a una metodología fija, 
un modelo o una regla que hay que seguir puntual y detalla-
damente de manera prescriptiva; por el contrario, este plant-
eamiento se ofrece como un proceso permanente de búsqueda 
orientado por los propósitos que se pretenden lograr.
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