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Presentación

Para la Unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma 
Metropolitana es motivo de satisfacción institucional auspi-
ciar el proyecto de los Seminarios del Sistema de Informa-
ción de Estudiantes, Egresados y Empleadores.  Desde hace 
casi ocho años, de manera bienal, especialistas y personal 
encargado de la realización de estudios y cada vez más estu-
diantes y tesistas de licenciatura y posgrado se encuentran 
para intercambiar puntos de vista, experiencias, desafíos y 
hallazgos relacionados con trayectorias escolares, estudios 
de seguimiento de egresados y de opinión de empleadores. 
De más está decir que la creciente relevancia de los temas 
analizados justifica este interés. En México, como en el mun-
do, tanto en la educación superior privada como pública, la 
trayectoria escolar, la inserción a los mercados laborales y 
las condiciones que enfrentan los egresados, son temas es-
trechamente relacionados cuyos tratamientos varían enor-
memente. 

El conocimiento de los itinerarios académicos y laborales 
arroja luz acerca de las mutaciones a las que se enfrentan 
los que dejan las aulas universitarias y empiezan (si no lo 
han hecho antes) su andadura por el mundo del trabajo o el 
de estudios posteriores. Por otro lado, cada vez más insti-
tuciones, tanto por razones internas o externas, asumen el 
reto de abrir nuevas oportunidades para que sus alumnos y 
egresados afronten en mejores condiciones los desafíos del 
empleo y del desarrollo profesional y personal.

De ahí la relevancia de conocer otras experiencias y eva-
luar nuestro quehacer a la luz de avances teóricos y meto-
dológicos, de otra manera de ser y pensar nuestra práctica 
académica y profesional. El enriquecimiento permanente del 
quehacer de académicos, profesionales e instituciones, parte 
del conocimiento de lo que se ha hecho y también por su-
puesto de lo que actualmente se hace en otras latitudes. Pa-
ra el grupo de personas que nos propusimos iniciar esta con-
versación es altamente satisfactorio constatar que siempre 
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hay  un número creciente de colegas en otros lugares dentro 
y fuera del país que tienen algo interesante e importante por 
compartir. Agradecemos a todos los que han participado de 
este debate por su generosidad y su alta calidad académica.

Una mención especial a todas las instituciones y perso-
nas que han hecho posible esta iniciativa. Desde la Unidad 
Azcapotzalco, la Rectoría de la Unidad1 ha apoyado decidida-
mente un proyecto que ha encontrado en el personal de la 
Coordinación General de Planeación un colectivo entusiasta, 
imaginativo y siempre en la mejor disposición de llevar ade-
lante las actividades propias que este empeño demanda.

La Universidad de Guadalajara, a través del Centro Uni-
versitario de Ciencias Económico-Administrativas, con pro-
verbial compromiso y entusiasmo se ha compenetrado y 
hecho suyo este proyecto, nos ha proporcionado el espacio 
cálido, pero también académicamente riguroso para con-
vocar estos encuentros. La labor de la Dra. Lourdes Nayeli 
Quevedo Huerta, al frente de un dinámico grupo de trabajo, 
ha sido invaluable. 

Finalmente, las autoridades de la Universidad Autónoma 
de Chiapas y la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas 
crearon las condiciones para generar el espacio de reflexión 
e intercambio de experiencias; como en los anteriores, fue 
posible abrir un espacio muy productivo y, esperamos muy 
propicio para que los participantes y las instituciones que re-
presentaron continuemos aportando en esta importantísima 
línea de trabajo.

Así pues, esperamos que esta entrega renueve el interés 
que se ha manifestado por estos Seminarios y que atestigüe, 
por la vía del testimonio escrito de las aportaciones presen-
tadas, la relevancia de esta iniciativa.

Jorge Bobadilla Martínez 

1 Ocupada en su momento por la maestra Paloma Ibañez Villalobos, por el 

doctor Romualdo López Zárate y, de manera temporal en tiempos recientes, 

por la doctora Norma Rondero López.
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Introducción 

De acuerdo con la Declaración Mundial sobre la Educación 
Superior de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (unesco) de 1998, la edu-
cación superior enfrenta diversos desafíos y retos relacio-
nados con el financiamiento, la igualdad en el acceso a los 
estudios universitarios, la formación basada en competen-
cias, la capacitación del personal y la mejora y conservación 
de la calidad de la docencia e investigación, de los servi-
cios administrativos, así como la pertinencia de los planes y 
programas de estudio y las posibilidades de empleo de los 
egresados. 

A casi 20 años de publicada dicha declaración estos retos 
han incrementado para las instituciones de educación su-
perior, toda vez que ha sido necesario transparentar y opti-
mizar el uso de recursos públicos, incrementar la eficiencia 
terminal de licenciatura, atender la creciente demanda de 
jóvenes que buscan ingresar a la educación superior y am-
pliar la oferta de planes y programas de estudio, por men-
cionar algunos.  

En ese marco, es importante conocer y analizar las dife-
rentes acciones que han diseñado e implementado diversas 
instituciones educativas en México y otros países por medio 
de los estudios de trayectorias escolares, los cuales contri-
buyen a evaluar los elementos que caracterizan a los estu-
diantes y su comportamiento académico (aprobación, repro-
bación, repetición, rezago, abandono, deserción y eficiencia 
terminal), con el propósito de diseñar e implementar estra-
tegias, decisiones y políticas institucionales que permitan 
a las universidades mejorar dicho comportamiento a fin de 
que sus egresados puedan insertarse con mayor celeridad al 
mercado laboral, que, impactado por la globalización del de-
sarrollo económico, político, social, tecnológico y científico, 
ha presentado cambios importantes en las últimas décadas. 

En México, durante el ciclo escolar 2014-2015, ingresaron 
650 mil 248 jóvenes a alguna institución educativa, según 
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datos de la Asociación Nacional de Universidades e Institu-
ciones de Educación Superior (anuies). Posteriormente, en 
el ciclo 2015-2016 se registró un incremento de 1.9 por cien-
to (equivalente a 12 mil 350 jóvenes), y para 2016-2017 la 
cifra aumentó 8.7 por ciento con relación al ciclo 2014-2015.  

El porcentaje de alumnos que ingresan a la educación 
superior ha incrementado en los últimos años; sin embargo, 
es posible que las diversas instituciones educativas consi-
deren como un reto lograr que mayor número de jóvenes 
permanezcan en la universidad y concluyan de manera sa-
tisfactoria sus estudios, para que en un futuro inmediato, se 
conviertan en profesionistas con habilidades y competencias 
que respondan a las exigencias del mercado laboral y de la 
sociedad, capaces de integrarse y sostenerse frente al ver-
tiginoso devenir.

Como parte del contexto actual de los egresados de edu-
cación superior en México, la anuies señala las siguientes 
cifras durante el ciclo escolar 2014-2015: 286 mil 086 jóve-
nes culminaron la educación superior (técnicos superiores 
universitarios, licenciatura en educación normal, tecnológica 
y universitaria, en modalidades escolarizada y no escolariza-
da). Para el ciclo 2015-2016, el número de egresados incre-
mentó 35.7 por ciento; en tanto que, para el ciclo 2016-2017 
también se registra un aumento de 41.9 por ciento con rela-
ción al ciclo 2014-2015. 

Desde el año 2014 ha incrementado el número de egre-
sados de educación superior que buscarán incorporarse a un 
mercado de trabajo cada vez más competitivo, que solicita 
jóvenes con experiencia, así como con diversas habilidades 
y competencias. Como refiere la Organización para la Coo-
peración y Desarrollo Económicos (ocde), la educación su-
perior es un vínculo fundamental entre las políticas educati-
vas y el mercado laboral (2016).      

Por ello, es importante conocer las experiencias de dis-
tintas instituciones de educación superior en México con re-
lación a las acciones que han llevado a cabo en la forma-
ción de futuros profesionistas de licenciatura y posgrado, 
además de considerar y reflexionar sobre las opiniones que 
tienen los egresados que se encuentran laborando sobre la 
formación recibida.  
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Igualmente, es importante señalar que el debate so-
bre estudios de trayectorias escolares y de seguimiento de 
egresados debe considerar que algunos de los jóvenes que 
hoy son alumnos de nivel superior serán empleadores en 
un futuro cercano, y en ese sentido deberán tomar decisio-
nes, administrar organizaciones, y utilizar su conocimiento, 
creatividad y originalidad para encontrar nuevas soluciones 
a problemas diversos y complejos que pueden ser analiza-
dos desde diferentes perspectivas. 

Los estudios de opinión de empleadores forman parte 
de una estrategia necesaria para valorar el desempeño de 
los egresados; permiten actualizar y, en su caso, mejorar 
los planes y programas de estudio para que éstos consi-
deren las problemáticas sociales, científicas, tecnológicas, 
ambientales, culturales, políticas y económicas reales y ac-
tuales. Asimismo, las instituciones de educación superior 
identifican las competencias y habilidades que demanda el 
mercado laboral a los egresados.   

Conscientes de la importancia de las trayectorias esco-
lares, de los estudios de seguimiento de egresados y de los 
estudios de opinión de empleadores, la Universidad Autó-
noma Metropolitana, unidad Azcapotzalco, en conjunto con 
el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrati-
vas (cucea) de la Universidad de Guadalajara, la Universidad 
Autónoma de Chiapas (unach) y la Universidad de Ciencias 
y Artes de Chiapas (unicach) convocaron a investigadores, 
académicos y tomadores de decisiones a discutir y reflexio-
nar acerca de tres grandes temas. Dicha convocatoria ha 
dado como resultado la edición del presente texto: Estudian-
tes, egresados e itinerarios laborales: experiencias y retos 
nacionales e internacionales, que recopila los artículos de los 
estudiosos del tema que acudieron al llamado a la reflexión. 

Así, estudiantes de posgrado y académicos investigado-
res realizaron estudios que describen y explican la realidad 
de la educación superior en nuestro país; resultado de su 
trabajo es este texto que compila 31 artículos de académicos 
y tesistas doctorandos y maestrandos de diversas universi-
dades e institutos tecnológicos del país. Aquí, el lector podrá 
encontrar documentos provenientes de la unam, la Universi-
dad de Guadalajara, la Universidad de Chiapas, la Beneméri-
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ta Universidad Autónoma de Puebla, las universidades autó-
nomas de Tlaxcala, Nuevo León, Aguascalientes, del Estado 
de Hidalgo, y de la Universidad de Barcelona, además del 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente 
y de la Universidad Tecnológica de Huejotzingo. 

Es importante señalar que la Universidad de Guadala-
jara, por medio del cucea, tuvo una especial participación 
en las discusiones y reflexiones sobre trayectorias escolares 
a través del Proyecto “Itinerarios Universitarios, Equidad y 
Movilidad Ocupacional” (ituneqmo), el cual tiene como prin-
cipal objetivo abordar el estudio de itinerarios de los estu-
diantes desde su ingreso en la universidad hasta su primera 
inserción profesional después de su egreso, con especial én-
fasis en las siguientes fases de dichos itinerarios: el acceso 
a la universidad, con particular atención en la equidad; las 
trayectorias de los estudiantes y las trayectorias posteriores 
al egreso centradas en su inserción profesional.

Cabe mencionar que los resultados derivados del Pro-
yecto ituneqmo se han publicado en diversas revistas, pre-
sentado como ponencias en distintos foros, o bien, se han 
plasmado en tesis de maestría y doctorado en proceso de 
terminación o concluidas entre estudiantes de posgrado de 
la Universidad de Guadalajara. Al respecto, en esta publi-
cación el lector encontrará diversos trabajos derivados del 
proyecto. 

La presente publicación se conforma por tres apartados. 
En el primero, “Trayectorias de estudiantes de Educación 
Superior”, se integran 13 artículos, en la mayoría de ellos 
se aplican encuestas que permiten construir indicadores co-
mo el porcentaje de alumnos que ingresaron, egresaron o 
desertaron de la educación superior, o bien, se encuentran 
en situación de rezago; asimismo, se muestran diversas ca-
racterizaciones tanto de alumnos de nuevo ingreso a licen-
ciatura como de aquellos que han cumplido más de un año 
de trayectoria académica; si trabajan al mismo tiempo que 
estudian, cuáles son sus expectativas con relación a su in-
serción laboral, además de ubicar cuál es el origen social de 
los estudiantes. Cabe señalar que en este apartado se rea-
liza una comparativa de hombres y mujeres en cuanto a la 
evolución de la matrícula de posgrado.     
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Estos artículos agilizan la lectura y comprensión de los 
datos, ayudan a percibir con más claridad la diversidad de la 
población estudiantil en diferentes universidades de nuestro 
país, además dan a conocer el comportamiento de los estu-
diantes en cuanto a su permanencia y desempeño escolar 
según su itinerario de vida. 

En el segundo apartado, “Seguimiento de egresados”, se 
presentan 14 artículos que giran en torno al análisis de la 
creación de condiciones para asegurar que los egresados 
enfrenten de la mejor manera posible los problemas espe-
cíficos del mercado laboral, buscan también formas idóneas 
de crear vínculos efectivos entre el egresado y el sector em-
presarial. Asimismo, señalan cuáles son las competencias 
profesionales necesarias que requiere el mercado de traba-
jo, particularmente en el caso de los egresados de posgrado.   

Al igual que en la primera parte, se presenta una ca-
racterización de la situación del posgrado en México, que 
consiste en identificar cómo ha crecido la matrícula en los 
sectores público y privado. Igualmente, se muestra el es-
tudio comparativo de las competencias genéricas y especí-
ficas que han adquirido estudiantes de posgrado, ello con la 
opinión de empleadores. Aunado a lo anterior, se analizaron 
los efectos que tiene la realización de estadías en las em-
presas en el desarrollo de los Técnicos Superiores Universi-
tarios. En este apartado se proponen las asesorías en inser-
ción profesional como una metodología personalizada para 
estudiantes y egresados, y se retoma el caso del Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, ac.  

Conocer la percepción de los egresados de licenciatura y 
posgrado es necesario para dar cuenta del impacto de la for-
mación recibida en las instituciones de educación superior, 
lo que permite mejorar la calidad de planes y programas 
de estudio. En ese sentido, en el segundo apartado de esta 
publicación se presentan los casos de los egresados de la 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, de la Univer-
sidad Autónoma de Chiapas, de la Universidad Nacional Au-
tónoma de México y del Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores.  

Por último, en el tercer capítulo, “Empleadores e itinera-
rios laborales”, se presentan cuatro artículos en los que se 
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discute la percepción de los empleadores sobre los egresa-
dos de licenciatura y posgrado de la Universidad Autónoma 
de Nuevo León, del Centro Universitario de Ciencias Econó-
mico Administrativas de la Universidad de Guadalajara y del 
Instituto Tecnológico de Querétaro, por mencionar algunas. 
Cabe señalar que la reflexión se ha centrado en la necesidad 
de evaluar y analizar la calidad de la oferta educativa que 
brindan las universidades en México para fortalecer el dise-
ño y la revisión de los planes y programas de estudio.

Uno de los desafíos en la realización de estudios rela-
cionados con las trayectorias de estudiantes de licenciatura 
y posgrado, así como de seguimiento de egresados, con-
siste en diseñar nuevas metodologías que permitan anali-
zar desde una mirada más crítica las diversas acciones que 
han implementado en estos rubros diferentes instituciones 
de educación superior nacionales y extranjeras. 

El intercambio de experiencias contribuye a la cons-
trucción de nuevos indicadores y diversas formas de análi-
sis, por lo cual es posible afirmar que estas acciones gene-
rarán información valiosa que permita la toma de decisiones 
y el diseño de políticas institucionales acordes a la realidad 
de estudiantes y egresados, además de conocer cuál es la 
contribución de los jóvenes a la sociedad. Evaluar la imple-
mentación de dichas políticas también es responsabilidad 
de las instituciones de educación superior.

Esta publicación reúne las experiencias de bachilleratos, 
universidades públicas, privadas, politécnicas e institutos 
tecnológicos sobre la situación actual de los estudios de tra-
yectorias académicas, estudios de seguimiento de egresa-
dos y de opinión de empleadores. Es una invitación a conti-
nuar el debate, la reflexión y análisis sobre la formación de 
los universitarios en un contexto complejo y cambiante. 

 

Karla Jessica Gleason Guevara
   
 



14

Referencias 

Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (2017). Anuarios Estadísticos 
de Educación Superior, ciclos escolares 2014-2015, 
2015-2016 y 2016-2017. Disponibles en http://www.
anuies.mx/informacion-y-servicios/informacion-es-
tadistica-de-educacion-superior/anuario-estadisti-
co-de-educacion-superior 

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económi-
cos (2016). México –Nota País– Education at a Glan-
ce 2016, OECD Indicators. Disponible en: https://
www.oecd.org/education/skills-beyond-school/
EAG2016-Mexico.pdf

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (1998). Declaración Mundial so-
bre la Educación Superior en el Siglo XXI: Visión y 
Acción. Disponible en: http://www.unesco.org/edu-
cation/educprog/wche/declaration_spa.htm 

http://www.anuies.mx/informacion-y-servicios/informacion-estadistica-de-educacion-superior/anuario-estadistico-de-educacion-superior
http://www.anuies.mx/informacion-y-servicios/informacion-estadistica-de-educacion-superior/anuario-estadistico-de-educacion-superior
http://www.anuies.mx/informacion-y-servicios/informacion-estadistica-de-educacion-superior/anuario-estadistico-de-educacion-superior
http://www.anuies.mx/informacion-y-servicios/informacion-estadistica-de-educacion-superior/anuario-estadistico-de-educacion-superior
https://www.oecd.org/education/skills-beyond-school/EAG2016-Mexico.pdf
https://www.oecd.org/education/skills-beyond-school/EAG2016-Mexico.pdf
https://www.oecd.org/education/skills-beyond-school/EAG2016-Mexico.pdf
http://www.unesco.org/education/educprog/wche/declaration_spa.htm
http://www.unesco.org/education/educprog/wche/declaration_spa.htm


15

Primera parte

Trayectorias de estudiantes  
de Educación Superior



16

Resumen 
En el contexto en que se encuentra 
actualmente la educación, donde se 
lucha por alcanzar patrones de cali-
dad establecidos a nivel internacio-
nal, se considera importante la reali-
zación de estudios sobre trayectoria 
escolar en el nivel superior, éstos 
permiten obtener información rele-
vante a nivel institucional y sobre el 
comportamiento académico de los 
estudiantes. Es por ello que, en la 
presente investigación se describen 
algunos de los indicadores de tra-
yectoria escolar de los alumnos de 
la Licenciatura en Administración 
de Empresas de la Unidad Regional 
Chiautla de Tapia de la Beneméri-
ta Universidad Autónoma de Puebla 
(buap), de la generación 2009 a la 
2016. Los indicadores considerados 
fueron: porcentaje de alumnos que 
ingresaron, egresaron, desertaron 
o se encuentran en rezago escolar, 

Trayectorias escolares en el nivel superior,  
un análisis desde algunos indicadores académicos

Alejandra Cedallín Martínez Sánchez
Universidad Autónoma de Tlaxcala

almasan2107@gmail.com

así como la aprobación y reproba-
ción de estas cohortes de estudio. 
El análisis de la trayectoria escolar 
correspondió a un total de 158 es-
tudiantes, de los cuales 44 % per-
tenece al género masculino y 56 % 
al femenino, con un rango de eda-
des de 18 a 26 años. Los resultados 
sugieren que el análisis de algunos 
indicadores de trayectoria escolar 
permite dimensionar la importancia 
de la eficiencia y del rendimiento 
escolar que un determinado mode-
lo educativo pretende alcanzar de 
acuerdo a sus objetivos. Esto permi-
tirá que se disponga de información 
útil para el desarrollo de programas 
de prevención de dificultades y apli-
cación de programas remediales, 
con la finalidad de ayudar al alumno, 
mejorar la calidad de la educación y 
la formación de sus egresados, res-
pondiendo a las demandas naciona-
les e internacionales.

Palabras clave 
Trayectorias escolares, rendimiento académico, aprobación, reprobación, 
deserción
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Introducción
La educación tiene como función 
social básica: “Ampliar las oportuni-
dades educativas, para reducir des-
igualdades entre grupos sociales, ce-
rrar brechas e impulsar la equidad” 
(sep, 2016) al dotar a los alumnos de 
competencias y conocimientos per-
tinentes que funcionan como base y 
estructura sólida para construir una 
trayectoria individual y comunitaria, 
productiva e integral. 

Es por ello que, entre los diversos 
criterios que deben adoptarse para 
evaluar la calidad de una escuela 
o un sistema educativo está la efi-
ciencia, y entre los indicadores para 
determinarla se tiene la medida en 
que los alumnos de cada gene ración 
concluyen satisfactoriamente el plan 
de estudios respectivo y obtienen la 
correspondiente certificación (efi-
ciencia terminal). Este indicador es 
afectado por el problema tal vez 
más grave en el ámbito de la edu-
cación: la deserción o abandono del 
proceso educativo formal por parte 
de los jóvenes. 

La Unidad Regional Chiautla de 
Tapia de la buap inició sus actividades 
el año 2009, abriendo únicamente la 
Licenciatura en Administración de 
Em  presas; en los años 2010 y 2011 
ésta dejó de ofertarse, en el 2012 se 
apertura nuevamente y a partir de 
entonces cada año se ha incorpora-
do una nueva generación; por lo que 
hasta el momento se tiene un total 
de seis generaciones a lo largo de la 
historia de la Unidad Regional, de las 
cuales dos han egresado y cuatro se 
encuentran cursando la licenciatura 
actualmente.

Es importante realizar estudios 
de trayectoria escolar que permi-

tan conocer diversas dimensiones 
de tiempo, rendimiento y eficiencia 
escolar que pueden incidir en las po-
líticas para la planeación y la eva-
luación de la educación. Este tipo de 
estudios se convierte en un instru-
mento de diagnóstico y seguimiento, 
en una forma de evaluación educati-
va, puesto que también proporciona 
indicadores acerca de la eficiencia de 
las instituciones escolares al proveer 
información sobre el impacto de la 
educación en la trayectoria escolar 
o el desempeño de los estudiantes 
(González, 1999); además, permite 
reconocer el desarrollo y alternati-
vas para fortalecer a la institución.

En materia de deserción escolar, 
ésta constituye, por su magnitud, un 
problema importante del sistema na-
cional de educación. Las altas tasas 
de abandono de los estudios que se 
producen en todos los niveles edu-
cativos tienen incidencia negativa 
sobre los procesos políticos, econó-
micos, sociales y culturales del desa-
rrollo nacional. 

Según reporte de la Organiza-
ción para la Cooperación y el De-
sarrollo Económicos, (ocde, 2014), 
62 % de los adolescentes de 16 años 
están inscritos en educación media 
superior; 35 % de los que cuentan 
con 18 años cursan estudios (en 
educación media superior, 19 %, 
y en educación superior, 16 %), y 
únicamente 30 % de quienes tienen 
20 años están matriculados (6 % en 
educación media superior y 24 % 
en educación superior).

No obstante, los estudiantes en 
México tienden a abandonar la es-
cuela prematuramente; de los alum-
nos que terminan la educación se-
cundaria, 99.5 % ingresó a primer 
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grado de educación media superior 
en el siguiente año. La matrícula 
en este nivel es de 4.3 millones de 
alumnos; la cobertura de 69.3 % 
para los jóvenes entre 16 y 18 años 
de edad. La eficiencia terminal es de 
61.8 % (sep, 2012). Cabe mencio-
nar por ejemplo, que para el nivel 
superior la deserción escolar en el 
periodo 2014-2015 fue de 9.3 %, en 
2015-2016 fue del 9.1 % y para el ci-
clo escolar 2016-2017 se espera que 
sea de 9 % (sep, 2016).

El fenómeno de la deserción 
escolar se presenta de manera di-
ferente en cada institución educa-
tiva, debido al contexto en el que 
se desenvuelve. La Unidad Regional 
Chiautla de Tapia de la buap realiza 
cada año un informe estadístico de 
indicadores académicos como son: 
reprobación, aprobación, retención, 
eficiencia terminal y deserción; sin 
embargo, no cuenta con estudios 
específicos, por lo que resultó ne-
cesario investigar acerca de cuál es 
la trayectoria de sus estudiantes y 
cuáles son los principales factores 
que afectan el desarrollo y culmina-
ción de sus estudios. La información 
obtenida permitirá prevenir dificul-
tades y desarrollar propuestas que 
promuevan mejores resultados que 
se reflejen en los índices terminales 
y de titulación, además de la calidad 
de formación de los estudiantes.

Desarrollo
En México, a partir de los años se-
tenta, surgen en la investigación 
edu cativa estudios en los cuales los 
procesos y prácticas del transcurso 
escolar, las relaciones pedagógicas, 
la construcción del saber escolar y, 

en conjunto, de la interacción y ex-
periencias cotidianas del acto edu-
cativo (Allende y Gómez, 1989), for-
man parte de una nueva corriente 
educativa. En este contexto, los es-
tudios que se centraban en el docen-
te preceden los estudios de trayec-
toria escolar, que buscan revelar las 
diferentes problemáticas a las que se 
enfrenta el estudiante a lo largo de 
su vida académica. Este enfoque se 
ha desarrollado principalmente en la 
educación superior.

La trayectoria escolar es enten-
dida como el conjunto de factores y 
datos que afectan y dan cuenta del 
comportamiento escolar de los es-
tudiantes durante su estancia en la 
universidad (Cuevas, 2001). Dichos 
factores pueden ser de tipo psico-
lógico y sociológico (cualitativos), o 
pueden proporcionar datos precisos 
sobre los resultados académicos tan-
to de los estudiantes como de la ins-
titución (cuantitativos). El análisis de 
éstos proporciona información que 
permitirá diseñar acciones encami-
nadas a lograr un mejor trayecto del 
alumno en la institución educativa.

Por otro lado, la trayectoria es-
colar también es definida como la 
cuantificación del comportamiento 
escolar de un conjunto de estudian-
tes con características similares (co-
horte) durante su trayecto o estancia 
educativa, desde el ingreso, la per-
manencia y egreso, es decir hasta la 
conclusión de los créditos y los re-
quisitos académico-administrativos 
que define el plan de estudios (Pon-
ce de León, 2003). De acuerdo con 
estas definiciones se puede afirmar 
que, a través del conocimiento de la 
trayectoria escolar de los estudian-
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tes, es posible implementar acciones 
para mejorar la calidad de los servi-
cios educativos que se les ofrecen. 

Chaín-Revuelta (1995) describe 
a su vez que las trayectorias esco-
lares exigen diferenciar un conjunto 
de cuestiones que van desde la efi-
ciencia interna, la eficiencia termi-
nal y el rendimiento hasta los com-
portamientos académicos de los 
estudiantes durante su vida escolar 
como el aprovechamiento académi-
co, el fracaso, el éxito, el logro, la 
aprobación, la reprobación, la repe-
tición y el abandono. Estos aspectos 
mencionados designan y delimitan 
fenómenos del proceso escolar que 
estructuran un conjunto de proble-
mas que están relacionados con las 
trayectorias escolares. 

Además, proporcionan un diag-
nóstico institucional a través del 
cual se pueden identificar fortale-
zas y debilidades de las institucio-
nes educativas, que servirán como 
punto de referencia para el estable-
cimiento de estrategias que resuel-
van en cierta medida los proble-
mas enfrentados por la educación. 
El análisis de la trayectoria escolar 
implica la observación de los movi-
mientos de una población estudian-
til a lo largo de los ciclos escolares 
especificados en una cohorte (Ba-
rranco y Santacruz, 1995).

Bajo este contexto teórico, para 
fines de la presente investigación se 
conceptualiza a las trayectorias es-
colares como la historia académica 
de un ciclo escolar o período deter-
minado que incluye ingreso y egreso 
hasta lograr concluir el nivel supe-
rior, y en caso de que presente difi-
cultades incluye su rezago o deser-
ción. Éstos últimos, son parte de una 

serie de indicadores que intervienen 
en las trayectorias escolares y que 
se considera importante describir a 
continuación.

Rendimiento Escolar 
Está definido por el promedio de 

la calificación obtenida por el alum-
no en las materias en las cuales ha 
presentado exámenes, independien-
temente del tipo de examen (Chaín, 
1995). Definir el rendimiento escolar 
es una labor complicada, Jiménez 
(1994) lo ha definido como el nivel 
de conocimiento demostrado en un 
área específica, en el que el estu-
diante es comparado con normas de 
edad y nivel académico. Vélez y Roa 
(2005) lo delimitan como el cumpli-
miento de metas u objetivos de de-
terminada asignatura.

Aprobación
Salazar (1998) define a la tasa de 

reprobación de un curso como “…la 
relación entre el número de reproba-
dos y los alumnos inscritos al curso. 
La tasa de reprobación por semestre 
será la proporción de alumnos que 
reprueban dos o más asignaturas 
y la matrícula del semestre esco-
lar”. (p.29) De manera análoga, se 
define aquí la tasa de aprobación 
como la relación entre el número de 
aprobados y los alumnos inscritos al 
curso. La tasa de aprobación gene-
ral (tag), representa la aprobación 
de los estudiantes en las asignatu-
ras cursa das en cierto semestre, 
indepen dien  temente del tipo de exa-
men pre sen  tado.

Reprobación
El Instituto Nacional de Estadís-

tica y Geografía (inegi, 2006) defi-
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nió la reprobación como el número 
o porcentaje de alumnos que no han 
obtenido los conocimientos necesa-
rios, establecidos en los planes y 
programas de estudio, de cualquier 
grado o curso y que por lo tanto se 
ven en la necesidad de recursar al-
gunas asignaturas o experiencias 
educativas.

Deserción escolar
La construcción del estado del 

arte permitió observar que los tér-
minos abandono, fracaso y deserción 
son utilizados comúnmente como si-
nónimos, esto llevó a cuestionar si los 
tres términos quieren decir lo mismo 
o tienen diferentes connotaciones. 
Para algunos autores la deserción 
es definida como abandono (Muñoz, 
Rodríguez, Restrepo, Borrani, 1979; 
Poiacina, 1983; Covo, 1988; Rodrí-
guez, 2007; González, 2005; Spa-
dy, 1971; Díaz, 2007; Chain, 2001; 
Olave, Rojas, Cisneros, 2013) y una 
como fracaso (Tinto, 1993). 

Sin embargo, el término fraca-
so escolar se define como el no lo-
gro de objetivos esperados y que el 
abandono puede ser simplemente la 
consecuencia del fracaso o de su an-
ticipación (Fernández, Mena y Rivie-
re, 2010; Marchesi, 2003; Martínez 
y Álvarez, 2005; Martínez, 2009; 
Escudero, 2005; Rodríguez, 1986). 
Además, se pudo detectar que dicho 
término es más utilizado en Europa. 
Esto debido a que como señala Fer-
nández, Mena y Riviere (2010) el én-
fasis sobre un término u otro tiene 
mucho que ver con la manera como 
cada sociedad contempla su sistema 
educativo. 

Resulta notable que el término 
fracaso sea de uso común en Euro-

pa, donde el problema del abandono, 
se ha convertido en tema de aten-
ción en los últimos tiempos, mien tras 
que en los Estados Unidos apenas se 
habla de fracaso y sí de abandono 
(drop out) y en Latinoamérica éste 
último es llamado como deserción.

El objetivo de este trabajo  reside 
en analizar la trayectoria escolar de 
los estudiantes de la Licenciatura 
en Administración de Empresas de 
la Unidad Regional Chiautla de Tapia 
de la buap a través de indicadores 
como la aprobación, reprobación, 
egreso, rezago y deserción. 

La investigación fue exploratoria, 
descriptiva y siguió un enfoque cuan-
titativo. Los sujetos de investigación 
fueron alumnos de la Licenciatura 
en Administración de Empresas de 
la Unidad Regional Chiautla de Ta-
pia de la buap. Dicha unidad cuenta 
con seis generaciones a lo largo de 
su historia, lo que hace un total de 
158 alumnos, de los cuales 10 son 
egresados de la generación 2009 y 
33 de la generación 2012, en total 
43 egresados; y actualmente se en-
cuentran inscritos 81 estudiantes, 
15 son generación 2013, 20 genera-
ción 2014, 16 generación 2015 y 29 
son generación 2016. 

Se empleó la técnica de la en-
cuesta y como instrumento el cues-
tionario, el cual se diseñó retomando 
la pregunta de investigación, defi-
niendo las variables (institucionales, 
docencia, académicas, familiares, 
in  dividuales y socioeconómicas), in-
dicadores de cada una de éstas e 
ítems que se colocarían en el cues-
tionario. Enseguida, la primera ver-
sión del instrumento fue evaluada 
por expertos para después ser pilo-
teada en un grupo con característi-
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cas similares a los sujetos de inves-
tigación. Se aplicaron un total de 70 
cuestionarios. Los datos fueron ana-
lizados mediante el programa spss 
versión 21. Cabe mencionar que se 
utilizó la estadística descriptiva. 

Resultados
En la Tabla 1, se encuentra el nú-
mero total de alumnos inscritos por 
cada una de las generaciones estu-
diadas.

Como se puede observar, el nú-
mero de estudiantes que ingresaron 
en cada cohorte no es igual; por lo 
tanto, se consideró al 100 % de los 
estudiantes para cada una de las ge-
neraciones y se calcularon los por-
centajes de alumnos egresados, con 
baja definitiva (deserción), alumnos 
que han quedado rezagados y no se 
encuentran inscritos, y alumnos que 
aún no han egresado pero que ac-
tualmente se encuentran inscritos 
(ver Tabla 2).

Del total de los 158 alumnos 
que ingresaron desde 2009 al 2016, 
23 % egresó de la licenciatura, 21 % 
presenta baja definitiva (deserción), 
este fenómeno se ha dado por di-
versos factores: 50 % fue porque se 
embarazaron, 30 % por problemas 
eco nómicos, de los cuales cabe men-

cionar que 90 % de los estudiantes 
provienen de comunidades alejadas 
de la ciudad, por lo que se ven en 
la necesidad de rentar vivienda en 
Chiautla y esto eleva el gasto que 
tienen que realizar. Se dio de baja 
10 % por problemas personales, los 
cuales tienen que ver con cuestiones 
de adicciones y el otro 10 % porque 
la carrera no les gustó. Es importan-
te señalar que 80 % de los alumnos 
que desertan lo hacen en los dos pri-
meros períodos de la licenciatura; y 
el promedio de edad que tienen es 
de 18 años. 

Ha quedado en rezago escolar  
5 %, es decir, son alumnos que se 
encuentran en baja temporal o no se 
inscribieron y cabe mencionar que 
95 % de estos alumnos tienen pen-
diente la materia de Práctica Pro-
fesional. Por último, es importante 
señalar que actualmente 51 % del 
total de alumnos que han ingresado 
a la Licenciatura en Administración 
de Empresas de la Unidad Regional 
están inscritos cursando las mate-
rias correspondientes al Plan de es-
tudios.

Si se suman los alumnos de baja 
definitiva con aquellos que se en-
cuentran en rezago tenemos un pro-
medio de 26 % de estudiantes que 

Tabla 1. Total de alumnos que ingresaron a la lae en la Unidad Regional  

Chiautla de Tapia de la buap por cohorte generacional
Generación Ingreso

2009 13
2012 50
2013 21
2014 22
2015 20
2016 32
Total 158
Fuente: Elaboración propia.
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por algún motivo no se encuentran 
ya cursando la licenciatura. 

Como puede observarse el por-
centaje de alumnos que desertan 
ha ido variando, sin embargo, las 
primeras generaciones son las que 
presentan mayor índice de deserción 
(Ver Figura 1), esto debido a que 
con el transcurso del tiempo en la li-
cenciatura los alumnos se enfrentan 
a mayores desafíos (económicos, 
sociales, individuales, académicos) 
que cuando inician su estancia en la 
universidad.

Esta cifra es considerable, signi-
fica que poco más de un cuarto de 
la población estudiantil de la Unidad 

Regional ha desertado. Estos resul-
tados podrían constituir un indicador 
cuantitativo de la calidad educativa 
de la institución (Muñoz-Izquierdo, 
1973; Castrejón-Diez, 1979). 

De igual forma, para cada una de 
las generaciones se obtuvo el por-
centaje de alumnos aprobados y re-
probados con un total de 71 asigna-
turas que los alumnos cursan a lo 
largo de la licenciatura, incluyendo 
servicio social y práctica profesional. 
Estos datos sugieren que no exis-
te diferencia significativa en el por-
centaje de alumnos aprobados por 
generación; sin embargo, se puede 
observar que ligeramente disminui-

Tabla 2. Porcentaje de alumnos que egresaron, desertaron  

o se encuentran rezagados con respecto a su generación

Generación Egreso Deserción Cursando Rezagos Total

2009 8 3 2

2012 28 15 1 6

2013 6 15

2014 2 20

2015 4 16

2016 3 29

Total alumnos 36 33 81 8 158

 Fuente: Elaboración propia.

Figura 1. Porcentaje de alumnos que han desertado por cohorte generacional.

Fuente: Elaboración propia. 	
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rá conforme transcurren las gene-
raciones que cursan la licenciatura 
en Administración de Empresas de 
la Unidad Regional (Ver Figura 2).

Por otro lado, en cuanto a los 
alumnos que reprueban en semes-
tres ordinarios por generación, se 
observa que el porcentaje incre-
menta conforme transcurren las 
generaciones en la Unidad Regional 
(Ver Figura 3); esto se debe princi-
palmente a que el número de mate-
rias que las generaciones recientes 
han cursado son menos del 50 %.

La deserción, la reprobación y el 
rezago constituyen elementos apli-
cados en un fenómeno educativo 
más amplio adjetivado como fracaso 
escolar, que altera de manera muy 
importante las trayectorias estudian-
tiles de los individuos (Nava-Bustos, 
Rodríguez-Roldán y Zambrano-Guz-
mán, 2007).

Figura 2. Porcentaje de alumnos aprobados por cohorte generacional

Fuente: Elaboración propia

Conclusiones
Con esta investigación se puede des-
tacar que las trayectorias escolares 
a través de un conjunto de indica-
dores (ingreso, egreso, deserción, 
re zago, aprobación y reprobación) 
permite analizar un panorama gene-
ral de la diversidad de trayectorias 
que despliegan los estudiantes en 
su paso por la universidad. Los re-
sultados del presente trabajo permi-
ten visualizar a grandes rasgos las 
características generales de las tra-
yectorias escolares de los estudian-
tes de la Unidad Regional Chiautla 
de Tapia de la buap. Se observa una 
clara tendencia a la deserción, al re-
zago y al menor egreso, conforme 
transcurren las generaciones, lo que 
permite una aproximación al tema. 
Pero, se acepta que es necesario 
asociar estos resultados a diversas 
variables o características de los es-
tudiantes y a su entorno social, fa-
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Figura 3. Porcentaje de alumnos reprobados por cohorte generacional

Fuente: Elaboración propia
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miliar e institucional. Por lo tanto, se 
coincide con Chaín-Revuelta y Ramí-
rez (1997) en que la construcción de 
indicadores de trayectoria escolar, 
los mecanismos de recolección de 
información y su adecuada sistema-
tización constituyen un primer paso 
indispensable para realizar estudios 
sobre las trayectorias ya sea para 

cuantificar y por esa vía dimensio-
nar la importancia de la eficiencia 
y el rendimiento; o por otro lado, 
realizar estudios explicativos que in-
tenten encontrar las variables aso-
ciadas a las trayectorias, lo cual per-
mita, a partir de bases más firmes, 
apoyar el diseño de estrategias para 
su atención.
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Resumen
El presente reporte de investiga-
ción muestra parte del análisis de 
los primeros hallazgos empíricos 
de trabajo para mi tesis doctoral, 
el documento se centra en el estu-
dio del posgrado, específicamente 
en los estudiantes de maestría y su 
diversidad, que va desde las carac-
terísticas sociodemográficas hasta 
el análisis de su experiencia o iti-
nerario laboral antes y durante los 
estudios de posgrado. La población 
de la investigación hace referencia a 
los estudiantes de primer semestre 
del Centro Universitario de Ciencias 
Económico Administrativas (cucea) 
de la Universidad de Guadalajara 
(U. de G.), el cual registra la mayor 
matrícula a nivel posgrado en es-

La diversidad de los estudiantes de maestría desde  
su experiencia de trabajo antes y durante los estudios. 

El caso del cucea de la Universidad de Guadalajara

Edith Rivas Sepúlveda
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ta institución. Entre los resultados 
hasta ahora analizados existe una 
gran diversidad de estudiantes y la 
necesidad de implementar nuevos 
métodos de investigación que per-
mitan anlizar y gestionar esta plura-
lidad, tomando en cuenta diferentes 
contextos y ámbitos del estudiante 
como el académico, laboral y fami-
liar. Específicamente el estudio hace 
énfasis en la variedad de sus tra-
yectorias laborales donde casi en su 
totalidad los estudiantes ya tienen 
experiencia previa, e identifican sus 
transiciones o momentos de ruptura. 
Finalmente, se propone una clasi-
ficación de los estudiantes de pos-
grado, de acuerdo a las motivacio-
nes que incidieron en su ingreso al 
posgrado.

Palabras clave
Diversidad de estudiantes, experiencia laboral, transiciones, posgrado
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Introducción
En este artículo se presenta un 
avance de la investigación empíri-
ca, como parte de mi tesis doctoral1, 
centrada en el estudio del posgra-
do, específicamente hace referencia 
a la diversidad de los estudiantes a 
nivel maestría, su caracterización 
sociodemográfica, origen social y 
la formación profesional previa de 
los alumnos de primer ingreso a los 
posgrados del Centro Universitario 
de Ciencias Económico Administra-
tivas (cucea) de la Universidad de 
Guadalajara. Para después centrar 
el interés en el itinerario laboral y 
sus transiciones. La definición de 
“transiciones” refiere los momentos 
críticos de ruptura y/o reorienta-
ción, tal como las define Scott et al. 
(2013) quien menciona que las per-
sonas asumen distintos roles en el 
transcurso de su vida a ritmos cam-
biantes, que pasan de una posición a 
otra con diferentes reorientaciones.

Existen numerosas investigacio-
nes respecto a la educación de los 
estudiantes en diversos niveles, sin 
embargo, son escasos los estudios 
acerca de los alumnos de posgra-
do, un nivel educativo en el que se 
ha incrementado la matrícula de 
manera acelerada en los últimos 
años. Además de observar que el 
mayor porcentaje de matrícula se 
sitúa en el nivel de maestría con un 
promedio del 70 %. La expansión 
del posgrado ha sido muy acelerada, 
sobrepasa las tasas de crecimiento 
de niveles medio superior o licencia-
tura. (Acosta y Gama, 2013). 

En América Latina surge el pos-
grado en los años sesenta, como una 
estrategia para fortalecer el trabajo 
científico y tecnológico de las institu-
ciones de educación superior. Desde 
entonces su matrícula ha tenido un 
crecimiento regular e importante so-
bre todo en los últimos veinte años 
(Fresan, 2013). En este mismo sen-
tido Padilla y Barrón (2013) afirman 
que la masificación y la expansión 
de la educación superior en los años 
sesenta, el proceso de moderniza-
ción del aparato productivo y la ne-
cesidad de personal altamente cua-
lificado para la industria y el sector 
educativo, son inspiración para la 
gestación del posgrado en México, 
aunque es en la década de los noven-
ta cuando se da una mayor expan-
sión, tanto en la matrícula como para 
la oferta educativa.

De acuerdo con Lucio (2002), los 
posgrados surgen y se desarrollan 
como un subproducto de la expan-
sión universitaria de los años sesen-
ta y setenta, y de las necesidades 
de consolidación de las comunidades 
académicas y profesionales especia-
lizadas. Lucio divide los posgrados 
en tres grupos según su función:

a) Posgrados orientados al sistema 
de educación superior, es decir 
forma a los maestros y promueve 
el desarrollo de comunidades aca-
démicas.

b) Posgrados orientados a satisfacer 
las demandas y necesidades del 
sector productivo, especialistas 
calificados, innovadores tecnoló-
gicos y ciencia aplicada.

1 Título de tesis: “La diversidad de los estudiantes de maestría: Un análisis desde el itinera-

rio laboral”, Doctorado en Gestión de la Educación Superior, de la Universidad de Guadalajara. 
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c) Posgrados para satisfacer la de-
manda específica de formación, 
por un título, ante la desvaloriza-
ción de los certificados de pregra-
do por la expansión universitaria. 

Diversos autores (Jiménez 2009; 
Martínez, et al., 2005) mencionan 
que la expansión del posgrado 
responde también al surgimiento 
de la “sociedad del conocimiento”, 
además de ser una respuesta que 
favorece a las necesidades eco-
nómicas, sociales y científicas del 
país en un marco globalizado. En 
este sentido, Médor (2016) refiere 
que existe un notable crecimien-
to en las últimas cuatro décadas 
de la oferta de estudios de pos-
grado, principalmente a nivel de 
maestría. Esta afirmación la po-
demos corroborar con los datos de 
la Secretaría de Educación Pública 
para el periodo 2014-2015, donde 
se puede observar que los progra-
mas de maestría absorben 66 % 
de la matrícula total de posgrado.

Menciona también Médor (2016) 
que el crecimiento más notable en 
los posgrados de México ha sido 
durante los últimos quince años, ya 
que la matrícula de maestría creció 
145 %, mientras que la de docto-
rado incrementó 328 %, datos que 
podemos observar también con la 
información de los anuarios esta-
dísticos de anuies. Como se mues-
tra en la Tabla 1 de la evolución de 
la matrícula del 2001-2014.

Dentro de esta información se 
encuentran datos del área de cono-
cimiento de los posgrados en Méxi-
co, los cuales se dividen en Ciencias 
Básicas, Ciencias Aplicadas, Huma-
nidades y Ciencias Sociales, ya sea 
de régimen público o privado. 

Desde una perspectiva organi-
zacional, tanto los diferentes tipos 
de programas de maestría como el 
prestigio de la universidad son un 
factor decisivo para elegir estudiar 
un posgrado, además de las diferen-

Tabla 1. Evolución de la matrícula de maestría y doctorado a nivel nacional, 2001–2014

Año Maestría
 % del total  

del posgrado nacional
Doctorado

 % del total del  
posgrado nacional

2001 90 592 71.0 9 133 7.1
2002 93 011 70.2 9 910 7.5
2003 98 264 70.4 10 825 7.7
2004 106 957 70.9 13 081 8.6
2005 108 722 70.6 13 458 8.7
2006 111 970 69.1 15 135 9.3
2007 120 941 69.4 16 693 9.5
2008 127 192 68.5 18 530 10
2009 135 716 69.1 20 870 10.6
2010 144 543 69.4 23 122 11.1
2011 199,246 72.11 30,239 10.9
2012 203,511 71.8 32,012 11.3
2013 208,262 70.7 36,086 12.2
2014 222,380 70.8 39,139 12.4

Fuente: Informe de egresados cucea, con base en anuarios estadísticos de anuies.
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tes motivaciones de los estudiantes, 
influidas por distintos contextos y 
ámbitos. Sin embargo, a pesar de 
que en los últimos años se ha expe-
rimentado un notable crecimiento 
de la matrícula, los programas y las 
instituciones dedicadas parcial o ex-
clusivamente a este nivel formativo 
situado en la cúspide del sistema 
educativo nacional, sabemos muy 
poco sobre las características, el 

desempeño, las trayectorias y es-
trategias de los estudiantes de pos-
grado, tanto en el ámbito académi-
co como en el profesional y familiar 
(Acosta y Planas, 2015).

De acuerdo con Raffe (2011) el 
concepto de itinerarios surge a partir 
del incremento en la educación su-
perior y se utiliza para describir los 
procesos de transición más largos 
y complejos. Un itinerario expresa 

Gráfica 1. Distribución de posgrado por área de conocimiento en México, 2014-2015

Fuente: Elaboración propia con base en datos oficiales de la Secretaría de Educación Pública (sep).

Gráfica 2. Motivaciones para estudiar una maestría

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la encuesta de seguimiento de egresados cucea 2016.
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que longitud y complejidad pueden 
interconectarse. En el caso de las 
investigaciones que centran su aná-
lisis en los itinerarios laborales de los 
estudiantes de maestría, éstas par-
ten de que la mayoría de los alum-
nos son estudiantes-trabajadores, o 
trabajadores que estudian, para los 
cuales la universidad no es el centro 
exclusivo de su vida cotidiana. Por 
el contrario, enfrentan transiciones 
que van desde el abandono de su 
trayectoria laboral para incorporar-
se únicamente a la vida escolar, o la 
combinación de ambas trayectorias 
escolar y laboral.

Las motivaciones para estudiar 
un posgrado son distintas, van des-
de la búsqueda de una mayor remu-
neración económica o éxito laboral, 
reorientación de la formación inicial 
o motivos familiares o personales.

En un primer intento por obtener 
características de los estudiantes de 
posgrado, se aplicó una encuesta a 

los estudiantes de primer ingreso de 
maestría en el cucea en mayo del 
2016, fue de auto aplicación y de for-
ma grupal. Se recolectó información 
de 211 estudiantes de primer ingre-
so de un total de 246, la muestra es 
reducida debido a que la población 
de referencia también es reducida al 
tratarse de 12 programas de maes-
tría de un único centro universitario 
en un ciclo escolar. Datos que no son 
representativos de los estudiantes 
de maestría en general; sin embar-
go, representan los fenómenos y 
comportamientos detectables en los 
estudiantes de primer semestre de 
dicho nivel del cucea. 

Entre las características sociode-
mográficas edad y sexo, se puede 
identificar que los estudiantes de 
primer ingreso de maestría son muy 
diversos, van de los 22 a los 74 años 
con una mediana en torno a los 27 
años. Sin embargo, la distribución en 
cuanto al sexo es muy homogénea, 

Tabla 2. Programas de maestría del cucea

Programas Frecuencia Porcentaje

Maestría en Administración de Negocios 35 16,6

Maestría en Análisis Tributario 11 5,2

Maestría en Economía 7 3,3

Maestría en Finanzas empresariales 17 8,1

Maestría en Dirección de Mercadotecnia 43 20,4

Maestría en Tecnologías para el aprendizaje 9 4,3

Maestría en Gestión y Políticas de la Educación Superior 14 6,6

Maestría en Políticas Públicas 11 5,2

Maestría en Negocios y Estudios Económicos 23 10,9

Maestría en Negocios Internacionales 3 1,4

Maestría en Relaciones Económicas, Internacionales y Cooperación 17 8,1

Maestría en Tecnologías de Información 21 10,0

Total 211 100,0

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la encuesta, mayo 2016.
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las mujeres están representadas en 
52 % y los hombres en 48 %, por lo 
que en este caso no es significativa 
la diversidad.

A pesar de que se ha incremen-
tado la matrícula de gente joven en 
el posgrado, cabe mencionar que la 
mayoría de sujetos poseen expe-
riencia laboral previa, relacionada 
o no con su formación profesional, 
de tal forma que, representan un 
porcentaje mínimo aquellos alumnos 
que al ingresar al posgrado tienen 
una trayectoria laboral nula. 

Respecto a esta experiencia labo-
ral previa en los estudiantes de primer 
ingreso a las maestrías del cucea, 
se encontró que incluso su trayec-
toria laboral inicia desde que cursan 
la licenciatura o antes de ingresar, lo 
que se conoce en diferentes contextos 
como el fenómeno del estudiante no 
tradicional.

Conclusiones
De acuerdo con distintos estudios 
y resultados empíricos, se requiere 

prestar atención en la diversidad de 
los estudiantes de posgrado, en sus 
nuevos perfiles, así como sus carac-
terísticas y sobre todo su situación 
laboral, la cual se ha observado que 
tiene repercusiones desde la forma 
en la que experimentan su proceso 
de socialización, integración y desa-
rrollo en el posgrado, hasta su de-
serción o su eficiencia terminal exi-
tosa.

De Garay, Miller y Montoya (2016) 
mencionan que las Instituciones de 
Educación Superior (ies), procuran 
hacer espacios cada vez más inclu-
yentes, que respondan a las nece-
sidades que surgen con los cambios 
globales y la nueva relación de la 
producción con el conocimiento. Uno 
de los retos de las ies es conocer có-
mo los estudiantes integran sus iti-
nerarios educativos con los laborales 
y personales, muchas de las veces 
desacoplados de los estándares con 
los que opera el sistema educativo. 
Lo que puede dar pistas del creci-
miento de la matrícula y programas 

Gráfica 2. Experiencia laboral

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la encuesta de estudiantes, mayo 2016.
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de posgrado mayor para el régimen 
privado que para el público. Mencio-
nan también que es “indispensable 
prestar atención a la situación laboral 
de los estudiantes, pues tiene reper-
cusiones en la manera cómo viven 
el proceso de socialización escolar y 
enfrentan sus estudios” (De Garay, 
Miller y Montoya 2016, p.103).

Es importante señalar que la gran 
mayoría de los estudiantes trabajan 
antes de iniciar su maestría y mu-
chos de ellos dejaron de hacerlo du-

rante sus estudios de posgrado, lo 
cual refiere: a) que existía una inser-
ción profesional anterior al acceso a 
la maestría y, en algunos casos, de 
tiempo completo y b) que muchos de 
los que trabajan dejaron de hacerlo 
a su ingreso a la maestría, viéndo-
se sometidos a una “transición del 
trabajo a los estudios” en el sentido 
opuesto a la tradicionalmente anali-
zada “transición de la escuela al tra-
bajo” pero no menos delicada y  que 
también debería ser estudiada.
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Resumen  
El trabajo de las Instituciones de 
Educación Superior (ies) es incre-
mentar la calidad del proceso forma-
tivo, aumentar el rendimiento de los 
estudiantes, reducir la reprobación 
y el abandono para lograr índices de 
aprovechamiento y de eficiencia ter-
minal satisfactorios, así como para 
cumplir con el objetivo de responder 
a las demandas sociales con más y 
mejores egresados que, al mismo 
tiempo, puedan lograr una incorpo-
ración exitosa al mercado de trabajo 
(anuies, 2001).

Las tutorías tienen potencialida-
des pedagógicas importantes y ade-
más se están experimentando como 
formas de resolver problemas que 
las ies deben responder, como lo son 
la calidad de la educación y la for-
mación integral. Por eso, el presente 
trabajo tiene como objetivo explicar 

Impacto de la tutoría en el desarrollo integral  
de estudiantes de nivel superior

Eva Guzmán Miramontes
Universidad de Guadalajara
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la experiencia de estudiantes de ni-
vel tecnólogo superior, respecto del 
impacto de las tutorías en su for-
mación integral. Esta investigación 
se llevó a cabo con estudiantes de 
nivel técnico superior, con el fin de 
conocer el impacto que ha tenido la 
tutoría en el desarrollo académico y 
personal de dichos estudiantes. En 
la investigación se encontró que hay 
aspectos rescatables de la acción tu-
torial, como su carácter de programa 
oficial, que permite que los tutorados 
cuenten con alguien de experiencia 
que los apoye y acompañe durante 
su carrera y a la vez les ayude en su 
adaptación a la universidad. Además 
de ofrecer orientación y asesoría 
para lograr una mejora en el desem-
peño académico de los tutorados y 
de esta manera disminuir la repro-
bación y aumentar la permanencia 
de los estudiantes en la universidad.

Palabras clave
Tutoría, desarrollo integral, nivel superior
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Introducción 
El contexto mundial caracterizado 
por la globalización económica exige 
la formación de profesionistas ca-
paces de hacer frente a situaciones 
cambiantes, de encontrar soluciones 
innovadoras, de desarrollar de ma-
nera autogestiva competencias pro-
fesionales, de aplicar la tecnología 
con base en principios de sustenta-
bilidad y de desempeñarse con ética 
profesional, bajo el supuesto de que 
si el profesionista puede responder 
con pertinencia y oportunidad a las 
demandas de los diferentes secto-
res de la sociedad, entonces esta-
rá coadyuvando al acceso a niveles 
de vida más satisfactorios (dgest, 
2006).

Las Instituciones de Educación 
Superior (ies) tienen el trabajo de 
incrementar la calidad del proceso 
formativo, aumentar el rendimiento 
de los estudiantes, reducir la repro-
bación y el abandono para lograr 
índices de aprovechamiento y de 
eficiencia terminal satisfactorios, así 
como para cumplir con el objetivo de 
responder a las demandas sociales 
con más y mejores egresados que, 
al mismo tiempo, puedan lograr una 
incorporación exitosa al mercado de 
trabajo (anuies, 2001).

La Asociación Nacional de Uni-
versidades e Instituciones de Educa-
ción Superior (anuies) propuso en el 
año 2000 la creación del Programa 
Institucional de Tutorías (pit), como 
estrategia para promover el mejora-
miento de la calidad de la educación 
superior y lograr en el estudiante su 
formación integral, considerando la 
cobertura, pertinencia, eficiencia y 
equidad, de tal manera que permita 
a las ies atender la creciente y diver-

sificada demanda educativa  además 
de evaluar y actualizar conocimien-
tos, por lo que las universidades in-
corporadas a la anuies deben incluir 
en su modelo académico el sistema 
de tutorías (anuies, 2001).

En educación superior la misión 
primordial de la tutoría es brindar 
orientación sistemática al estudian-
te a lo largo de su proceso forma-
tivo; además de desarrollar la ca-
pacidad para enriquecer la práctica 
educativa y estimular las potenciali-
dades para el aprendizaje y el des-
empeño profesional de académicos 
y estudiantes. Toda vez que la tu-
toría, entendida como el acompaña-
miento y apoyo docente de carácter 
individual que se ofrece a los estu-
diantes como una actividad más de 
su currícu lo formativo, puede ser la 
palanca que sirva para una transfor-
mación cualitativa del proceso edu-
cativo en el nivel superior. 

Para anuies (2001) es importan-
te apoyar al estudiante en el desa-
rrollo de una metodología de estudio 
y de trabajo que sea apropiada a las 
exigencias del primer año de la ca-
rrera, ofrecerle apoyo y supervisión 
en temas de mayor dificultad en las 
diversas asignaturas, crear un cli-
ma de confianza entre tutor y es-
tudiante que permita al primero co-
nocer aspectos de la vida personal 
del estudiante que influyen directa 
o indirectamente en su desempe-
ño, señalar y sugerir actividades 
extracurriculares que favorezcan 
su desarrollo profesional integral y 
brindar información académico-ad-
ministrativa, según las necesidades 
del educando.

Asimismo, considera que la edu-
cación superior deberá tener como 
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eje una nueva visión y un nuevo 
paradigma para la formación de los 
estudiantes, entre cuyos elementos 
están el aprendizaje a lo largo de 
toda la vida, la orientación priorita-
ria hacia el aprendizaje autodirigido 
(aprender a aprender, a emprender 
y a ser), el reconocimiento de que el 
proceso educativo puede desarro-
llarse en diversos lugares formales 
e informales y el diseño de nuevas 
modalidades educativas, en las cua-
les el estudiante sea el actor central 
en el proceso formativo, de ahí la 
importancia de las tutorías en el de-
sarrollo integral de los estudiantes, 
en específico en el nivel superior.

El método utilizado en esta inves-
tigación está basado en el estudio de 
caso, porque suele recurrir a dise-
ños metodológicos que combinan los 
enfoques cuantitativo y cualitativo 
(Meyer, 2001). Como es el caso de 
este trabajo, en el que se aplicaron 
ambos. Es decir, se empleó un dise-
ño triple: con entrevistas, cuestio-
narios mixtos y el Instrumento para 
Evaluar el Desempeño en la Tutoría, 
propuesto por la anuies. En el es-
tudio participaron un total de 101 
estudiantes a nivel técnico superior, 
a quienes se les aplicaron cuestio-
narios mixtos y el Instrumento de 
anuies y se realizaron entrevistas a 
46 de ellos.

Se eligió el instrumento propues-
to por la anuies en el documento: 
“Programas Institucionales de Tu-
toría” por considerar que permite al 
tutorado expresar sus opiniones so-
bre el programa. La versión aplicada 
a los tutorados está conformada por 
veinte reactivos, por otro lado, la 
entrevista (guía de preguntas) estu-
vo conformada por trece preguntas 

abiertas, dirigidas a conocer las opi-
niones respecto al pit por parte de 
los tutorados.

Para la construcción de las bases 
obtenidas de los cuestionarios se 
empleó el programa spss v10 y en 
la transcripción de las entrevistas, 
el programa Microsoft Word V2010. 
Con la base de datos se inició el 
análisis mediante la confrontación 
de las respuestas de los estudian-
tes al Instrumento de anuies, de los 
cuestionarios mixtos, y a través de 
las entrevistas, con los datos orales 
proporcionados por los mismos. Lo 
anterior fue confrontado con el sus-
tento teórico. Cabe señalar que se 
realizaron diferentes triangulaciones 
con los datos empíricos que se ob-
tuvieron en las diferentes entradas 
que se llevaron a cabo durante el 
trabajo de campo. 

Resultados 
Respecto a la caracterización de 
los tutorados que participaron en la 
investigación, se presentan los si-
guientes resultados. En la Gráfica 1 
se observa que la mayoría de los 
estudiantes entrevistados son solte-
ros, casi tres cuartas partes perte-
necen al género masculino, menos 
de 70 % son menores de 20 años, 
casi la mitad de ellos trabaja, y, por 
último, también, casi la mitad de los 
tutorados provienen del bachillerato 
general.

En esta investigación, al pregun-
tar a los tutorados entrevistados so-
bre la opinión que tenían respecto 
de la tutoría, se encontraron las si-
guientes respuestas: 

Un apoyo, tanto personal como 
académico (Et19, 617).
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Pues sería como guiar a los es-
tudiantes desde que entran hasta 
que salen, sería como un proceso… 
(Et22, 730-731).

Es un medio de apoyo para 
desem  peñar mejor mi carrera (Et33, 
1084).

Es un contacto con la escuela, 
es un profesor que promueve la inte-
gración con el Instituto, resuelve las 
dudas del estudiante, motivándolo 
a continuar con su educación (Et37, 
1203-1204).

Respecto al concepto de tutoría 
por parte de los tutorados, puede 
apreciarse que para la mayoría de 
los encuestados ésta es un acom-
pañamiento, una orientación, apoyo, 
ayuda, guía, que se les brinda a los 
estudiantes, para que se integren a 
la universidad y continúen con su 
formación académica. 

En la investigación de Alonzo 
(2009), se menciona que el Progra-
ma de Tutorías tiene como objetivo 
principal colaborar en la mejora del 
rendimiento académico del estudian-

te, para así maximizar las posibilida-
des de éxito en la licenciatura. Como 
parte de las funciones del profe-
sor-tutor está la realización de un 
diagnóstico individual del tutorado 
que le permita conocer su situación 
académica al ingreso, parte impor-
tante de este diagnóstico es saber 
acerca de los hábitos y técnicas de 
estudio empleadas por el tutorado.

La tutoría puede favorecer al tu-
torado cuando le proporciona infor-
mación sobre la política de la insti-
tución, así como de las regulaciones 
y órdenes implícitas que imperan. 
El uso apropiado de la tutoría pue-
de ser crucial en el éxito futuro del 
tutorado en el terreno académico 
(Waldeck, 1997).

Para los tutorados, los beneficios 
que les proporcionan las tutorías son:

La ayuda y consejos que nos es-
tán dando (Et4, 121).

Pues una orientación hacia mi 
carrera (Et5, 151). 

Te dan a conocer derechos y 
obligaciones (Et6, 181).

Gráfica 1. Datos socio-demográficos de los tutorados

Fuente: Cuestionario mixto tutorados.
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El apoyo y ayuda con las demás 
materias (Et18, 590).

Información, un mejor enfoque 
de dónde estás y hacia dónde tienes 
que llegar (Et27, 877).

Subir mi promedio y entender 
mejor las cosas (Et31, 1000).

Según los tutorados, la forma en 
que la tutoría los ayuda es a través 
de consejos y orientación que reci-
ben de parte de su tutor para subir 
su promedio. Así como la informa-
ción que les comparten sobre los 
servicios, derechos y oportunida-
des de que gozan en el Tecnológi-
co, como los créditos, por ejemplo. 
Aunque hay tutorados que conside-
ran no haber recibido ningún benefi-
cio de las tutorías.

Otros beneficios mencionados 
por los tutorados son los siguientes:

Pues es cuando el maestro te 
proporciona información que te ayu-

da a desenvolverte como recién in-
gresado (Et32, 1037-1038).

Encaminar al estudiante durante 
su ingreso, ayudarlo a adaptarse a 
esta nueva etapa (Ct2, 74).

En la Gráfica 2, al contestar la 
in terrogante del Instrumento de 
anuies: Mi integración a este Insti-
tuto Universitario ha mejorado con 
el programa de tutorías, se obser-
va que un poco más de tres quintas 
partes de los tutorados consideran 
que su integración al Tecnológico ha 
mejorado gracias al programa de tu-
torías, pero una décima parte no lo 
considera así, ya que no están de 
acuerdo en que el programa de tu-
toría haya favorecido su adaptación 
a la institución (IAt).

Asimismo, los tutorados mencio-
naron que:

Es un medio de apoyo para  
desempeñar mejor mi carrera (Et33, 
1084).

Gráfica 2. Mi integración a este Instituto Universitario  

ha mejorado con el programa de tutoría

Fuente: Instrumento para Evaluar el Desempeño en la Tutoría (anuies).
	

Totalmente	de	
acuerdo
34%

De	acuerdo
31%

Más	o	menos	
de	acuerdo

25%

En	desacuerdo
6%

Totalmente	en	
desacuerdo

4%



42

Un apoyo en todo momento, 
es importante tener a quien acudir 
cuando se presenta un problema en 
el grupo, ya sea con un profesor o 
compañero, etcétera (Et37, 1206-
1207).

Mmm, más seguridad en tu ca-
rrera, mejorar tu desempeño (Et45, 
1456).

Para los tutorados, el programa 
de tutorías es un apoyo que les ayu-
da a desempeñarse mejor en su ca-
rrera. Que les brinda seguridad.

En la Gráfica 3, al responder a 
la pregunta: En tu opinión, ¿La tu-
toría ayuda en?, dos quintas partes 
de los estudiantes contestaron que 
les ayuda en aspectos académicos; 
una décima parte, que les ayuda en 
aspectos personales; dos quintas 
partes, que les ayuda en todos los 
rubros, es decir personales, admi-
nistrativos y académicos. 

Fresán (2000) comenta que en-
tre los beneficios de los sistemas 
tutoriales en las ies mexicanas se 

encuentran: potenciar la formación 
integral del estudiante con una vi-
sión humanista y responsable, faci-
litar la adaptación del estudiante al 
ambiente escolar, mejorar sus habi-
lidades de estudio y trabajo, abatir 
los índices de reprobación y rezago 
escolar, disminuir las tasas de aban-
dono de los estudios y mejorar la 
eficiencia terminal al atender pun-
tualmente los problemas de las tra-
yectorias escolares.

Los tutorados contestaron lo si-
guiente a la pregunta: ¿Qué venta-
jas le ves al hecho de tener un tutor?

Puedo acudir a él en caso de 
problemas (Ct6, 2).

Muchas, por ejemplo, la ayuda 
académica (Ct6, 39).

El apoyo en la Institución, en tu 
estadía aquí, te facilita cualquier pro-
ceso debido a la información oportu-
na, en tiempo y forma (Ct6, 73).

Algunos tutorados ven como 
ventaja el tener un tutor ya que 
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Gráfica 3. En tu opinión ¿la tutoría ayuda en?

Fuente: Cuestionario Mixto Tutorados.
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pueden acudir a él en caso de tener 
problemas y pueden recibir informa-
ción oportuna sobre la universidad.

El pit de la Universidad Autóno-
mo Agraria Antonio Narro (uaaan) 
ve la tutoría como una estrategia 
centrada en el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje, basada en una 
relación de acompañamiento del 
tu  tor hacia el tutorado. Asimismo, 
esta actividad estimula el desarrollo 
de las capacidades del estudiante y 
enriquece su práctica educativa, le 
permite detectar y aprovechar sus 
potencialidades, desarrollar su ca-
pacidad crítica e innovadora, mejo-
rar su desempeño escolar y apoyarle 
en su vida cotidiana (uaaan, 2008).

Los tutorados comentaron lo si-
guiente respecto al pit y su impor-
tancia:

Tiene importancia, porque la 
neta, me ayuda a saber cuántas ma-
terias tengo que pasar, cuantos cré-
ditos, qué tengo que hacer, darme a 
conocer cuáles son mis responsabi-
lidades como estudiante, cuáles son 
mis derechos, qué puedo hacer y así 
(Et6, 183-185).

Pues sí tiene importancia porque 
te ayuda a que no tengas problemas 
en la institución (Et10, 314).

Pues mucha, porque por medio 
del pit puedo conocer bien todo lo 
relacionado con el sistema de la es-
cuela, y con el tutor, pues él es quien 
me lo hace saber (Et21, 702-703).

Pues es importante porque nos 
ayuda a facilitarnos las cosas, a en-
contrar qué es lo que tenemos que 
mejorar y qué es lo que viene dentro 
de la carrera y pues el tutor debe ser 
una persona preparada y pues obvia-

mente es importante, porque él es el 
que lleva a cabo este proceso (Et32, 
1043-1046).

Para la mayoría de los estudian-
tes entrevistados, el pit es impor-
tante ya que es a través de éste que 
reciben ayuda durante su primer se-
mestre en la universidad, les informa 
sobre las materias que deben tomar, 
el número de créditos que deben 
obtener, les ayuda a resolver dudas, 
conciliar situaciones, etcétera.

Mazadiego (2009) enfatiza la im-
portancia y responsabilidad que im-
plica la tutoría como un proceso de 
acompañamiento durante la trayec-
toria de cada tutorado. Indica que 
a través del Sistema de Tutorías se 
puede lograr que el estudiante sea 
responsable de su propio aprendiza-
je, que asuma una actitud proacti-
va, autodidacta y que sea orientado 
por su tutor, logrando así una for-
mación integral que le permita el 
aprovechamiento de las oportunida-
des laborales que se le presenten. 
Todo esto puede ayudar a disminuir 
el fracaso escolar y a aumen tar la 
eficiencia terminal.

La mayoría de los tutorados res-
catan de las tutorías: la ayuda, con-
sejos y orientación que reciben de su 
tutor; la disponibilidad y preparación 
del mismo; así como el tiempo que 
les brinda. Además, el esfuerzo del 
Tecnológico por incluir a los estudian-
tes como parte de éste y la ayuda de 
los tutores para que sus estudiantes 
suban su promedio y disminuya la 
reprobación. Pero hay tutorados que 
lo único que rescatan de las tuto-
rías son las horas libres que tienen, 
ya que no hacen nada en el tiempo 
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destinado a la acción tutorial. Tam-
bién hay quienes no encuentran nada 
rescatable de la tutoría.

Hernández (2009) comparte la 
experiencia que se ha tenido en el 
programa de educación de la Univer-
sidad Autónoma del Carmen, con el 
análisis de las trayectorias académi-
cas de los estudiantes y cómo a par-
tir de ellas, se han emprendido es-
trategias de prevención, co rrección 
e intervención académica para dis-
minuir el índice de reprobación, 
abandono de estudios, deserción, 
rezago y baja eficiencia terminal de 
la Licenciatura en Educación.

Con respecto a la pregunta: ¿Con-
sideras que el tener un tutor te ha 
ayudado a tener un mejor desem-
peño académico? Los tutorados co-
mentaron:

Pues se habla de tareas para el de-
sarrollo de algunas materias (Ct4, 9).

El profe nos apoya y nos aconse-
ja cuando tenemos problemas y nos 
alienta para no quedar en el camino 
y ser mejores personas (Ct4, 18).

Nos da información sobre los 
porcentajes de las materias, el no re-
probarlas, etcétera (Ct4, 50).

Nos orientó mejor para un buen 
conocimiento académico (Ct4, 71).

He tenido una mayor organiza-
ción personal (Ct4, 74). 

En las materias que no compren-
dí varias cosas, logré comprenderlas 
y logré subir calificación (Ct4, 98).

En mi caso no, pero veo a mis 
compañeros y sí (Ct4, 99).

En la Gráfica 4, en respuesta 
a la pregunta del Instrumento de 
anuies: Mi participación en el pro-
grama de tutorías ha mejorado mi 
desempeño académico, puede ob-
servarse que la mayoría de los tu-
torados están de acuerdo en que su 

Gráfica 4 . Mi participación en el programa  

de tutoría ha mejorado mi desempeño académico

Fuente: Instrumento para Evaluar el Desempeño en la Tutoría (anuies).
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participación en el programa de tu-
torías ha mejorado su desempeño 
académico y aproximadamente una 
décima parte de ellos están en des-
acuerdo (IAt).

El Plan Institucional de Acción 
Tu torial (piat) es una estrategia 
pensada en las ayudas que son ne-
cesarias para que el estudiante opti-
mice su proceso de desarrollo, pro-
picia una visión educativa atenta a 
su función formativa y social, desde 
la perspectiva que debe favorecer 
no sólo el desarrollo máximo de las 
potencialidades de cada estudiante, 
sino también ayudarle a descubrir 
los distintos papeles a los que ten-
dría posibilidad de acceder en la so-
ciedad. 

Hasta aquí se expresan los resul-
tados obtenidos en la presente in-
vestigación educativa; éstos ofrecen 
un panorama acerca del impacto de 
la tutoría en el desarrollo integral de 
estudiantes de nivel técnico superior.

Conclusiones 
La acción tutorial crea y ofrece las 
condiciones y el ambiente propicios 
para que el estudiante y el docente, 
de manera consciente y voluntaria, 
coadyuven en la construcción de un 
proyecto de vida propio, en el que 
además de prever la satisfacción de 
sus necesidades, participen de ma-
nera proactiva, interactiva y respon-
sable en la evolución de la sociedad 
del conocimiento. 

La tutoría permite que el estu-
diante obtenga continuamente los 
conocimientos necesarios para la 
toma de decisiones en su vida aca-
démica y desarrolle habilidades, 
destrezas, actitudes y valores que 
le resultarán útiles en su vida per-
sonal y en sus relaciones sociales, 
logrando así un desarrollo integral 
del mismo.
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Resumen 
En la presente investigación se des-
cribe el caso de la acción tutorial y 
la experiencia generada en los es-
tudiantes durante dos periodos (dos 
semestres) en que se aplicó el Pro-
grama Institucional de Tutorías (pit). 
Para el análisis se tomaron como ob-
jeto de estudio dos grupos de es-
tudiantes de primer ingreso de una 
ingeniería (Gestión, 35 alumnos) y 
una licenciatura (Gastronomía, 38) 
del Instituto Tecnológico Mario Mo-
lina, campus Zapopan. La muestra 
y selección de los alumnos del estu-
dio se realizó al tener listo el Plan de 
Acción Tutorial (pat) para su imple-
mentación en la generación 2014-B. 
El propósito del pat y de las tutorías 
es disminuir la deserción y reproba-
ción. Se partió la investigación con 
la intensión de identificar ¿cuál es la 
interpretación que tienen los estu-
diantes de sus actitudes y aptitudes 
al momento de ingresar en la insti-
tución? Esto con el fin de poder crear 

Compartiendo caminos:  
la labor del tutor en la trayectoria  

de los estudiantes universitarios

Guillermo Isaac González Rodríguez
Universidad de Guadalajara

guillermo.gonzalez@itszapopan.edu.mx

estrategias necesarias para las ac-
ciones de los tutores.

El objetivo fue caracterizar la 
interpretación que tienen los estu-
diantes de sus actitudes y aptitudes 
al momento de ingresar y en su pos-
terior trayectoria. Se identifican las 
funciones y repercusiones que tiene 
el tutor en el desarrollo personal, y 
académico de los estudiantes. El es-
tudio muestra la experiencia de las 
acciones que se llevaron a cabo en 
dos periodos en que se prestaron 
las tutorías (1º y 2º semestre) den-
tro de los grupos de estudio, para 
identificar los resultados de la imple-
mentación del programa en la mitad 
de su carrera (4º semestre). Se hizo 
un análisis exploratorio de los docu-
mentos en los que se basa la acción 
tutorial para formular e implementar 
el pit y se obtuvo que los estudian-
tes han generado un cambio en su 
actitud, lo que favorece los índices 
de deserción.  

Palabras clave
Tutor, acción tutorial, autopercepción, identidad
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El primer camino;  
el inicio del juego
Usualmente cuando comenzamos un 
camino desconocido existe cierta in-
certidumbre. Para no extraviarnos, 
necesitamos tener una guía que nos 
facilite enfrentarnos con todo aque-
llo que puede hacernos desistir.
 Desde hace algunos años se tomó 
la figura del tutor como aquella que 
podía ser parte importante de seguir 
y acompañar a los estudiantes du-
rante su trayectoria (dgest, 2013b). 
Su objetivo principal es permitir que 
el estudiante genere conciencia de sí 
mismo y de las situaciones que en-
frenta en esta nueva etapa, y con 
ello disminuir las problemáticas de 
deserción, permanencia y reproba-
ción. Los tutores, en su función de 
guías, interactúan con los estudian-
tes durante sus primeros y últimos 
semestres, e identifican fortalezas y 
debilidades que los afectan. 

Los tutores deben tener capaci-
dades especiales, técnicas didácti-
cas, psicoafectivas, orientadoras y 
de vinculación que permitan al tuto-
rado generar capacidades persona-
les en su nueva etapa de vida (Lá-
zaro, 1997; Segovia y Fresco, 2000; 
Molina, 2004; Pagano, 2007). El tu-
tor genera un vínculo entre las ne-
cesidades del tutorado (seguridad, 
confianza, identidad) y las exigen-
cias institucionales (indicadores). 
Puede, a su vez, definir y explicar 
las conductas de los estudiantes en 
las nuevas esferas de relaciones e 
interacciones que se crean en las ies 
(Dubet, 2006; Narro & Arredondo, 
2013). Por tanto, se deben generar 
estrategias que induzcan la acción 
tutorial para que los estudiantes 
desarrollen desde los primeros se-

mestres capacidades para enfrentar 
nuevos retos (buap, 2007). 

Las tutorías como opción  
de camino compartido  
en la educación superior tecnológica
Una de las vertientes que ofrecen las 
Instituciones de Educación Superior 
(ies) en México es la que ofertan los 
Institutos Tecnológicos (it-its), que 
constan de 266 planteles distribui-
dos a lo largo del país, y desde la 
creación del Tecnológico Nacional de 
México (TecNM), ésta es la institu-
ción tecnológica más grande del país. 
Desde hace algunos años se llevan 
a cabo varios procesos de cambio y 
reforma en busca de una mejor cali-
dad educativa. La formulación e im-
plementación de un modelo educati-
vo por competencias profesionales, 
la reestructuración de sus esquemas 
internos, la redefinición de su parte 
normativa, así como el diseño de un 
manual operativo son los resultados 
que ha arrojado el proceso de refor-
ma (TecNM, 2016). 

Durante el ciclo escolar de  2015 a 
2016, el TecNM tuvo una matrícula de 
555,220 estudiantes de nivel licencia-
tura y posgrado, que serán atendidos 
por una planta de 27,450 profesores; 
de los cuales 8,343 son profesores 
tutores, 7,755 de ellos cuentan con 
la preparación del Diplomado para la 
Formación y Desarrollo de Compe-
tencias Docentes, y 2,000 profesores 
están capacitados en el Diplomado 
para la Formación de Tutores (Tec-
NM, 2016). El resto de los profeso-
res son de asignatura y no cuentan 
con este tipo de capacitación, por lo 
que uno de los ejes que se busca con 
la reforma en el TecNM, es que haya 
una mayor participación. 
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En el diagnóstico que se efectuó 
por parte de los nuevos designados 
para formar el TecNM, se obtuvo 
que era necesario realizar una ade-
cuación en los esquemas organiza-
cionales, filosóficos y académicos 
(dgest, 2013a). De esto surge el 
modelo educativo por competencias 
que plantea como uno de sus obje-
tivos, una mejora en la calidad edu-
cativa que incida en la formación de 
los profesionistas que demandan los 
diversos sectores socio-económicos 
(dgest, 2013a). Por ende, las es-
trategias establecidas se basan en 
una educación integral para todos 
los estudiantes, para que los índices 
de reprobación, deserción y rezago 
mejoren. Una de estas estrategias 
la constituye el Programa Nacional 
de Tutoría (pnt) cuyo propósito, a 
través de la acción tutorial, es al-
canzar una mejora en el rendimien-
to académico de los estudiantes que 
incida en las metas institucionales 
relacionadas con la calidad educati-
va (dgest, 2013b).

El pnt es el resultado de la con-
jugación del modelo educativo, los 
planes, objetivos y metas que se 
pretenden, alcanzar con la imple-
mentación del manual del tutor. Con 
ello, se busca conocer las caracte-
rísticas individuales, los intereses 
personales, las expectativas profe-
sionales y laborales, así como los 
proyectos de vida de los estudiantes 
(dgest, 2013). La propuesta es que 
se generen relaciones inter e intra-
personales entre el docente-tutor y 
el estudiante, que a su vez logren 
un beneficio personal e institucional. 
El fin es que las condiciones y el am-
biente socio-académico sean más 
adecuados para que el estudiante, 

de manera consciente y voluntaria, 
se desarrolle al identificar sus capa-
cidades para convivir y relacionarse 
en diferentes ámbitos educativos. 

En el aspecto emotivo, la tutoría 
estimula al estudiante para que se 
confronte a sí mismo e identifique 
los factores que pueden afectar su 
aprendizaje además de sus relacio-
nes familiares, laborales, académi-
cas y sociales (Lázaro, 1997). Con 
apoyo del tutor, el estudiante busca 
alternativas que le ayuden a supe-
rar todas las vicisitudes que genera 
la incursión en nuevos ambientes 
(Latapí, 1998). En el caso del estu-
dio que se realizó, se detectó que 
los estudiantes padecen varias eta-
pas desde el momento de su ingre-
so que repercuten en su desempe-
ño, sobre todo, académico. 

A partir de esta serie de aspectos 
se tomó la decisión, en conjunto con 
la academia de tutorías, de llevar a 
cabo un proyecto que relaciona la 
permanencia e índice de reprobación 
de estudiantes tutorados en sus tra-
yectorias académicas. La propues-
ta está basada en el pat que cada 
semestre se implementa en el itmm 
campus Zapopan. Este plan conlleva 
una serie de actividades, estrategias 
y dinámicas que acompañan a los tu-
torados en sus primeros dos semes-
tres de estudio, ya que, según los 
datos institucionales, es el periodo 
en los que se encuentran más vul-
nerables. Dichas acciones se toma-
ron como base para la creación del 
cuestionario y las actividades clave 
que apoyarán la integración y desa-
rrollo del tutorado en la institución.

Cabe resaltar que en este trabajo 
se presenta el avance efectuado en 
la primera cohorte de estudiantes, 
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que hasta ahora van a la mitad de 
su trayectoria académica y que aún 
se les da seguimiento. Por lo tanto, 
sólo arroja datos exploratorios que 
han permitido a mi grupo de inves-
tigación formar estrategias para las 
siguientes cohortes de estudiantes 
en todos los programas educativos 
que se prestan en nuestro instituto. 
Con ello pretendemos recabar las 
experiencias que reunamos en con-
junto para concretizar un programa 
integral que les permita a los estu-
diantes disminuir esa incertidumbre 
en su trayectoria.

A través de cuatro años en los 
que se ha tenido la tutoría como base 
de un acompañamiento, seguimien-
to y formación de los nuevos estu-
diantes, se han obtenido cifras para 
refrendar la acción tutorial. En este 
caso, se detecta una temática muy 
sensible en el itsz que es la deser-
ción. Las cifras indican que hasta el 
periodo 2016-A, el porcentaje de es-
tudiantes que desertaba en los pri-
meros dos semestres era de 2.8 %, 
un porcentaje bajo en comparación 
con otros periodos. En la siguiente 
tabla se aprecian los consecutivos 

semestres donde se utilizó la tutoría 
como apoyo al estudiante. Por otro 
lado, los niveles de reprobación tam-
bién disminuyeron notablemente en 
los semestres de tutorías, pues se 
puede observar que desde el 2012, 
año de implementación de las tuto-
rías, el índice de reprobación ha ba-
jado en primer y segundo semestre.

La acción tutorial entró como 
una estrategia que repercute en los 
indicadores institucionales. Sin em-
bargo, el desconocimiento, la falta 
de información y recursos, además 
de la poca experiencia y la falta de 
personal capacitado, fueron facto-
res que poco a poco se erradicaron, 
pues significaban que el pat no se 
llevara a cabo de la manera que se 
planeó. No obstante, las estrategias 
y planes que se efectuaron al pasar 
los primeros dos años, fortalecieron 
la capacidad de la academia para 
detectar problemáticas y darles so-
lución. Esto da pauta para diseñar 
nuevos métodos que generen mayor 
posibilidad para que los estudiantes 
fortalezcan su identidad y afronten 
los retos en sus estudios.

Tabla 1. Indicadores de calidad educativa institucional

Periodo 2009-2015

Indicador
2009-
2010

2010-
2011

2011-
2012

2012-
2013

2013-
2014

2014-
2015

2015-
2016

Deserción 12.05 27.11 9.83 4.60 7.93 3.20 2.8

Reprobación 18.54 27.11 18.92 21.27 13.43 13.20 15.4

Eficiencia 
terminal

32.14 34.82 24.94 11.01 23.12 32.40 30.23

Elaboración propia tomada de datos institucionales (itsz, 2016).
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La experiencia  
de compartir caminos
Al inicio y final de cada semestre, la 
academia de tutorías realiza reunio-
nes en las que compartimos expe-
riencias obtenidas con nuestros tu-
torados. Cada una de ellas sirven de 
base para la reformulación del pat y 
la creación de nuevas estrategias a 
desarrollar. La institución nos plan-
tea objetivos y metas que debemos 
alcanzar como academia mediante 
indicadores. A partir de ello y de la 
inquietud por las problemáticas de 
los alumnos, se elaboró un instru-
mento basado en cinco puntos im-
portantes del desarrollo del ser se-
gún lo establece la unesco (1998) y 
a la par del Modelo educativo siglo 
xxi por competencias (2013); esto 
es, el desarrollo de la personalidad, 
identidad, entorno, ética y valores 
(unesco, 1998; dgest, 2013).

Se desarrolló un cuestionario 
aplicado a los alumnos de primer y 
segundo semestre basado en pre-
guntas que definían su sentir y auto-
percepción. La idea es hacer un diag-
nóstico de los estudiantes y conocer 
su progreso a lo largo del semestre 
para dar seguimiento a su trayecto-
ria personal y académica. En las pre-
guntas se incluyeron aspectos refe-
rentes a su vida personal, relación 
con las personas, relación consigo, 
fobias y filias, valores, perspectiva 
del entorno, cultura general, aspecto 
humano, desarrollo de la personali-
dad, identificación de sus trabas en 
el estudio, entre otras. 

Además, cada inicio y cierre de 
parcial, se les aplicó una dinámica 
que llevaba implícita una estrategia 
de reconocimiento y seguridad per-
sonal. Estas dinámicas eran interca-

la das con lecturas complementarias 
y videos en clase, con los que des-
pués se realizaba la retroalimenta-
ción y concientización. La metodolo-
gía para analizar las respuestas fue 
cualitativa y se definieron perfiles de 
tutorados a través del análisis de las 
respuestas ob tenidas en los cues-
tionarios y las dinámicas. Mediante 
la observación participante en las 
actividades así como el involucra-
miento de los tutorados y del tutor 
como guía en las mismas, se obtu-
vieron resultados que permiten ver 
el avance y evolución personal de los 
tutorados.

El uso de la triangulación de infor-
mación acorde a lo que los tutorados 
dijeron, permitió caracterizarlos en 
cuatro esferas. Las personalidades 
que más reflejaron cómo se sentían 
al principio y cómo se sentían al final 
del semestre, los valores que eran 
creados y cómo los refrendan, la 
conciencia y percepción que tienen 
de ellos en su entorno e influencia en 
sus actividades, así como el desarro-
llo que sentían de su personalidad.

El ámbito del ser fue el elemento 
clave para descubrir en los estudian-
tes aquellos puntos en los que de-
bían poner más atención para evitar 
tener problemas en su trayectoria. A 
partir de él se desprende la perso-
nalidad que tiene para enfrentarse 
al ámbito universitario; la identidad 
como aquella que lo diferencia e 
identifica ante los demás basado en 
su desarrollo personal; la conciencia 
de quién es y lo que hace, así como 
lo que representa en su entorno y la 
ética como esfera necesaria en su 
campo de estudio. 

Los resultados de los cuestiona-
rios se basaron en estas esferas y 
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se contrastaron entre sí mediante el 
programa Atlas Ti. Entre los hallaz-
gos obtenidos resaltan las principa-
les personalidades que tienen los tu-
torados al momento de ingresar, sus 
miedos y temores, sus necesidades 
y principales problemas que afec-
tan, o pueden afectar la continuidad 
de sus estudios. En el siguiente cua-
dro se reflejan por grupos de cate-
gorías, lo que se obtuvo como parte 
del entrecruce de las categorías de 
análisis.

De la Tabla 2 se obtuvieron las 
cuatro personalidades dominantes, 
cada una de ellas refleja las condicio-
nes bajo las cuales entran a la edu-
cación superior y los factores que se 
deben generar para cambiar su per-
cepción. Cada tutorado, a lo largo del 
semestre, lleva una carga emotiva 
muy grande que puede tener distin-
tos resultados en su trayectoria. La 
función básica fue encontrar esas es-
trategias que permitieran solventar 

estas personalidades y les dieran se-
guridad sobre sí mismos. Este resul-
tado se obtuvo al final del semestre 
cuando los miedos, fobias y preocu-
paciones cambiaron su perspectiva y 
visión sobre ellos mismos y sobre lo 
que quieren hacer.

Es de notar que los tutorados co-
menzaron el semestre con mucha 
inseguridad, pero con mucho ánimo. 
La seguridad les dio una gran ven-
taja a los alumnos de los que no la 
tuvieron pues fue un impulso tanto 
para seguir, como para superarse 
en cada parcial. Para aquellos que 
iniciaron el semestre con muchas 
dudas y miedos fue un poco más di-
fícil apoyarlos con las estrategias de 
la tutoría ya que involucraba sacar 
aspectos personales y en ocasiones 
dar a conocer a los demás aspectos 
íntimos. Al comienzo del semestre 
se realizaron varias lecturas de au-
tores que marcan el miedo como 
una barrera para el crecimiento. 

Tabla 2. Categorías de análisis

Personalidad Categoría Observación

Introvertido
Personalidad 

afectada

La mayoría de estudiantes (42) al comienzo del 
semestre mostró poca empatía hacia los demás, 
inseguridad y falta de conciencia sobre sí mismos 
y su entorno. Esto les dificulta la relación con los 
demás y expresar su sentir.

Extrovertido 
Personalidad 

social

Una minoría (12) demostró tener convicción 
y seguridad de sí mismos y de lo que estaban 
haciendo, lo que les genera facilidad para 
relacionarse con los demás y expresarse de forma 
adecuada.

Estable 
Conciencia-
personalidad

Un grupo reducido (8) mostro estabilidad en sus 
emociones y control de sus sentimientos.

Inestable
Conciencia-
personalidad 

afectadas

Varios de los tutorados (11) al comienzo y durante el 
semestre tuvieron problemas que les causaba bajas 
en calificaciones y conflictos en diversos ámbitos 
(social, personal, familiar, académico).

Elaboración propia basada en Eysenck (1999), unesco (1998) y dgest (2013).
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Los alumnos reaccionaron de varias 
maneras a estas lecturas. Se notó 
una diferencia entre los perfiles de 
ambas carreras, pues los alumnos 
de la licenciatura en Gestión fueron 
menos abiertos en sus experiencias 
que los de Gastronomía, que fueron 
más abiertos y expresaron mejor sus 
miedos y frustraciones. Durante la 
actividad de autoestima, los alumnos 
se dieron cuenta que había aspectos 
que no conocían de ellos mismos, 
esto favoreció el cambio de actitud 
en varios de ellos. 

A mitad del semestre se realiza-
ron las actividades de aprendizaje y 
uso del conocimiento mediante ta-
lleres y cursos que se les impartie-
ron según las carencias o problemas 
que ellos señalaron en el cuestiona-
rio. Estos talleres y cursos les ayu-
daron pues hubo un alza de 27 % 

en las calificaciones de ambos gru-
pos respecto al primer parcial. Los 
alumnos dijeron sentirse mejor y 
más seguros en la realización de sus 
tareas, actividades o ensayos. Y, fi-
nalmente, al concluir el semestre se 
volvió a aplicar el cuestionario para 
conocer su percepción última y de-
tectar el cambio que habían tenido. 
Mediante una serie de lecturas de 
análisis crítico y crudo, ellos des-
cribieron su sentir ante el semestre 
que concluía. La percepción general 
fue que tenían mayor seguridad en 
sí mismos y que habían perdido el 
miedo. Ahora se sentían con más 
ánimo e impulso para seguir con su 
carrera.

Conclusiones
Varios son los puntos a rescatar en 
este trabajo, el principal de ellos es 

Tabla 3. Principales aspectos arrojados con el cuestionario

Sentir al comienzo 
del semestre

Sentir al final 
del semestre 

Estrategia de acción Observación

Miedo al Fracaso
Mayor 

Seguridad

Lecturas de apoyo 
para fomentar el 
autoconocimiento
Actividades en clase para 
reforzar la autoestima

Los tutorados reflejaron 
cambio en su actitud y su 
persona al final del semestre, 
lo que les dio mayor seguridad. 
Mediante las actividades de 
lectura, videos, charlas y 
actividades integradoras.

Frustración 
ante la falta de 
conocimiento y 
estrategias de 

estudio

Seguridad en 
lo que saben, 

capacidad para 
enfrentarse 

con problemas

Talleres de herramientas de 
aprendizaje
Cursos sobre materias con 
mayor índice de reprobación

Al final del semestre tuvieron 
mayor seguridad sobre lo que 
aprendieron y lo que quieren 
hacer. Mediante estrategias de 
aprendizaje, grupos de estudio 
y detección de fallas. 

Poco conocimiento 
de sí mismos

Definición 
un poco más 
clara de su 

personalidad

Lecturas analíticas 
Videos de reflexión y 
autoanálisis
Encuesta de autopercepción

Al final del semestre reflejaron 
un conocimiento más claro 
de lo que son y buscan en la 
vida. Mediante lecturas de 
autoconocimiento y actividades 
psicoafectivas.

Elaboración propia basada en resultados del cuestionario.
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la labor que tiene la tutoría y el tu-
tor en la trayectoria de los tutora-
dos. A lo largo de cuatro años, las 
distintas acciones y cambios en los 
programas y planes han conseguido 
que se consolide la función tutorial. 
Los tutorados sienten mayor apoyo 
por parte de los tutores cuando se 
involucran en sus acciones y se in-
teresan por el desarrollo de su ser. 
De ahí la importancia de concebir 
estrategias que cubran las distintas 
áreas en que los tutorados están in-
volucrados. 

En la actualidad, este grupo de 
análisis se encuentra en el 4º se-
mestre, del total de alumnos de la 
muestra inicial (73) permanecen 62. 
La acción tutorial les ha permitido 
desarrollarse de manera integral y 
formalizar su trayectoria académica. 
A este grupo se le da seguimiento y 
en estos momentos se les realiza una 
encuesta sobre percepción para co-
nocer su avance actual.

Hay muchos puntos que no se 
tocaron en esta investigación como 
problemas económicos y familiares, 
entre otros. Sin embargo, con los da-
tos obtenidos, se han replicado y me-
jorado las estrategias que se espera 

den frutos en las próximas cohortes. 
También permite tener un diagnós-
tico individual de los tutorados y co-
menzar a trabajar con el desarrollo 
de su ser. Mediante compartir ex-
periencias con los demás compa-
ñeros sobre su acción tutorial y las 
estrategias se pudo observar que los 
estudiantes se identifican más con 
sus compañeros cuando conocen su 
personalidad, identifican lo que son 
y saben qué buscan. Para esto sir-
vieron las diversas lecturas, videos y 
actividades del pat, pues dieron pau-
ta para el desarrollo de un camino de 
seguridad en los estudiantes. 

La implementación de las tuto-
rías como línea de acción en la tra-
yectoria estudiantil ha servido en el 
caso del itmm campus Zapopan, por 
lo menos para reducir los índices de 
deserción. Pero también se ha detec-
tado que existen huecos que deben 
cerrarse antes que se conviertan en 
grandes barrancos. Los caminos diri-
gen nuestro rumbo y en ellos nos en-
contramos y desencontramos siem-
pre. El estar en ellos y andarlos de la 
mejor manera es pieza clave para el 
desarrollo del ser y su entorno.
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Resumen
La Universidad de Guadalajara tiene 
Centros Universitarios en regiones 
marginadas de Jalisco, el contex-
to socioeconómico adverso influye 
en los resultados que obtienen los 
jóvenes en la prueba de ingreso al 
pregrado. Más del 60 % de los aspi-
rantes a cuatro Centros Universita-
rios Regionales seleccionados obtie-
nen puntajes menores de 60 puntos, 
lo cual repercute en su trayectoria 
escolar y, por ende, en la eficiencia 
terminal. Para afrontar el proble-
ma se diseñó un piloto para desa-
rrollar las habilidades cognitivas en 
los alumnos durante su primer ciclo 
escolar. Después de su implemen-

Desarrollo de habilidades cognitivas  
de alumnos de primer ingreso1

Juana Eugenia Silva Guerrero
Universidad de Guadalajara

eugenia@redudg.udg.mx

Luis Manuel Sánchez Lozano
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tación se concluyó que dar cursos 
de nivelación con base en tareas de 
desempeño contextualizadas me-
jora las habilidades cognitivas más 
importantes como el razonamiento 
analítico y evaluación, la solución 
de problemas y la expresión escri-
ta. Los cursos de nivelación con di-
chas características se justifican 
científicamente a partir del análisis 
estadístico realizado. Las tareas de 
desempeño contextualizadas con-
sisten en hacer planteamientos de 
escenarios reales frente a los cuales 
el alumno tendrá necesidad de ha-
cer operaciones mentales complejas 
para la resolución de problemas y la 
comunicación escrita.

Palabras clave
habilidades cognitivas, tareas de desempeño contextualizadas, razonamien-
to analítico y evaluación, solución de problemas, expresión escrita

1 Este documento es un reporte preliminar de un estudio piloto más amplio realizado por la Coor-
dinación de Innovación Educativa y Pregrado de la Universidad de Guadalajara, cuya dirección 
estuvo a cargo de la doctora Patricia Rosas Chávez.

mailto:eugenia%40redudg.udg.mx?subject=
mailto:luism.sanchez@redudg.udg.mx
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Introducción
Los resultados de las Pruebas de Ap-
titud Académica (paa) aplicadas por 
la Universidad de Guadalajara (U. 
de G.) muestran la diversidad de las 
condiciones académicas que poseen 
los aspirantes a ingresar a la Univer-
sidad. En particular, se han observa-
do notables diferencias en los resul-
tados de las paa, según la región de 
donde provienen los aspirantes.

Así, en el ciclo 2015A, más del 
75 % de los estudiantes admitidos 
en los centros universitarios temá-
ticos o metropolitanos (cut) obtuvo 
puntajes mayores de 60 puntos en 
la paa, mientras que en los centros 
universitarios regionales o multite-
máticos (cum), aproximadamente el 
60 % de los aspirantes ingresó con 
puntajes menores a esa cifra. 

Ante esta situación, los centros 
universitarios (cu) han promovido 
variedad de estrategias, con diver-
sos resultados; sin embargo, no se 
había planteado, como una política 
general, revisar este problema y de-
linear caminos de solución a partir 
de estudios específicos. Fue así que 
se decidió diseñar un estudio piloto 
con el objetivo de tener elementos 
fundados para decidir qué estrate-
gia implementar que contribuyera al 
desarrollo de las habilidades cogniti-
vas de los alumnos de primer ingre-
so. El estudio piloto comprende una 
serie de estrategias, entre las que 
se encuentran la impartición de cur-
sos basados en tareas de desem-
peño (td) contextualizadas, para 
determinar si los alumnos mejoran 
sus habilidades cognitivas, así como 
la realización de estudios contex-
tuales de corte cualitativo, con el fin 
de buscar explicaciones acerca del 

bajo desempeño de los aspirantes 
en la prueba de ingreso. 

El análisis de los resultados de la 
paa muestra que las carreras más de-
mandadas admiten a los aspirantes 
con las mejores calificaciones acadé-
micas, mientras que las menos solici-
tadas reciben por lo general alumnos 
con menores calificaciones e, hipoté-
ticamente, con habilidades cognitivas 
poco desarrolladas. Esta situación re-
quiere ser atendida para mejorar los 
resultados de trayectoria escolar de 
los estudiantes que tienen pobre des-
empeño en su prueba de ingreso.

Para conocer la magnitud del pro-
blema fueron analizados los resulta-
dos de la paa de 48,190 aspirantes al 
pregrado del ciclo 2015B, distribui-
dos en 192 programas educativos y 
15 cu. El número de solicitudes en 
los seis cut fue de 33,587, es decir, 
69.7 %, mientras que en los nueve 
cum el número fue de 14,603, o sea 
30.3 % (Ver renglón 12 de la Tabla 1).

Del total de aspirantes al pregra-
do fue aceptado 33 % en la U. de G. 
El 26.8 % de los aspirantes en los 
centros universitarios temáticos y 
47.4 % en los centros universitarios 
multitemáticos (Ver renglón 11 de la 
Tabla 1). De este número de estu-
diantes aceptados a primer ingreso, 
6,288 obtuvieron promedios inferio-
res a 60 en la paa. Es decir, el 39.5 % 
del total de admitidos se encuentra 
en esta situación, que identificamos 
con alumnos con menores habilida-
des cognitivas; a esta tasa la deno-
minamos tasa de insuficiencia acadé-
mica (tia), de modo que la tia para 
los centros universitarios temáticos 
es de 22.2 % y de 61.9 % para los 
centros universitarios multitemáticos 
(Ver renglón 10 de la Tabla 1).
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Mientras mayor sea la tasa de 
admisión, menor será el nivel de 
competencia entre los aspirantes 
para lograr su ingreso, y por tanto 
se reduce el puntaje mínimo reque-
rido para su aceptación, lo que a su 
vez se traduce en un valor elevado 
para la tia; de modo que existe una 
alta correlación entre la tia y la tasa 
de admisión a nivel de agregados de 
los programas educativos que cons-
tituyen a los cu. 

En la Gráfica 1 se observa que la 
tia y la tasa de admisión se relacio-
nan entre sí, variando proporcional-
mente en forma ascendente, por lo 
que se puede afirmar que, en tanto 
se reduce el excedente de demanda 
para un programa educativo, dismi-
nuye el nivel de exigencia académi-
ca a los aspirantes para su ingreso al 

pregrado. Los puntos de la parte ba-
ja del gráfico corresponden a cinco 
de los centros universitarios temá-
ticos a los que se agrega el centro 
universitario multitemático cualtos, 
mientras que el cucba, junto con cu-
tonala y cusur se ubican en la parte 
media, y el resto de los centros uni-
versitarios multitemáticos ocupan la 
parte alta del gráfico.

Considerando la alta correlación 
entre la tia y la tasa de admisión se 
infiere que los centros universita-
rios en los que predominan progra-
mas educativos cuya demanda de 
aspirantes es muy cercana al núme-
ro de lugares ofrecidos, su tasa de 
admisión es muy alta, permitiendo 
el ingreso de aspirantes con bajos 
puntajes en la paa y una tia muy al-
ta. En esta situación se encuentran 

Tabla 1. Estadísticas e indicadores de los resultados de la paa del ciclo 2015B 

Concepto
Centros Universitarios

Temáticos Multitemáticos  Total

Aspirantes  
admitidos

(1) Con promedio en la paa < 60 2,001 4,287 6,288

(2) Con promedio en la paa de 60 y más 6,996 2,635 9,631

Aspirantes  
no admitidos

(3) Con promedio en la paa < 60 16,525 5,998 22,523

(4) Con promedio en la paa de 60 y más 8,065 1,683 9,748

Promedio 
aspirantes  
admitidos

(5) Con promedio en la paa < 60 53.2 47.0 48.9

(6) Con promedio en la paa de 60 y más 71.5 68.56 70.7

Aspirantes

(7) Admitidos (1) + (2) 8,997 6,922 15,919

(8) No admitidos (3) + (4) 24,590 7,681 32,271

(9) Total (7) + (8) 33,587 14,603 48,190

Indicadores  
en porcentaje

(10) Tasa de insuficiencia  
académica tia (1)/(7)

22.2 % 61.9 % 39.5 %

(11) Tasa de admisión ta (7)/(9) 26.8 % 47.4 % 33.0 %

Porcentaje  
con respecto  
al total general

(12) Aspirantes 69.7 % 30.3 % 100.0 %

(13) Aspirantes admitidos 56.5 % 43.5 % 100.0 %

(14) Aspirantes admitidos  
con promedio en la paa < 60

31.8 % 68.2 % 100.0 %

Fuente: Cálculos propios cga-ciep-upc, julio 2016, con base en información de la cce.
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los cuatro cum seleccionados para 
la prueba piloto, estos son los cu de 
la Ciénaga (cucienega), Costa Sur 
(cucsur), de los Valles (cuvalles) y 
el del Norte (cunorte). 

En el caso de México, existe una 
preocupación fundada en cuanto al 
desarrollo de dos habilidades cogni-
tivas: lecto-escritura y razonamien-
to matemático, los resultados de la 
prueba pisa (ocde, 2013) y la prue-
ba enlace (sep, 2013) han mostra-
do un desarrollo insuficiente en es-
tas habilidades. En el reporte de la 
Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos (ocde), el 
rezago de los estudiantes equivale 
a dos años de escolaridad. Debido a 
que la situación se ha generalizado, 
su abordaje y solución se han con-
vertido en uno de los grandes desa-
fíos educativos del país.

El problema planteado no es es-
pecífico de nuestro país. Dado que la 
situación se presenta en otros paí-
ses, la ocde promueve, en el marco 
del proyecto de Evaluación de Resul-
tados de Aprendizaje en la Educa-
ción Superior (ahelo, por sus siglas 
en inglés1), la evaluación de las habi-
lidades cognitivas de orden superior. 

Diversos investigadores (Chun, 
2010) consideran que el desarro-
llo de las habilidades cognitivas de 
orden superior es el objetivo de la 
formación universitaria, ya que és-
tas constituyen la capacidad, de los 
individuos en sus diversos ámbitos 
de desempeño, para evaluar, exa-
minar, inferir, razonar, comprender, 
resolver, escribir, emitir juicios, en-
tre otras. Las habilidades cognitivas 
más importantes para este estudio 
fueron el pensamiento crítico, la so-

1  Assessment of Higher Education Learning Outcomes.

Gráfica 1. Relación entre los porcentajes de admisión y de admitidos con promedio 

inferior a 60 en la paa en los centros universitarios de la U. de G.

Fuente: elaboración propia csa-ciep-upc julio 2016, con base en información de la cce.
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lución de problemas y la comunica-
ción (Klein, Benjamin, Shavelson, y 
Bolus, 2007), por ello fueron elegi-
das para la medición mediante prue-
bas de desempeño de corte cualita-
tivo. Se decidió tomar como objetivo 
de desarrollo y parámetro de me-
dición las habilidades ya evaluadas 
por ahelo.

Del problema planteado para 
el caso específico de la U. de G. se 
puede afirmar que un elevado por-
centaje de estudiantes que ingresa 
a los cu obtienen resultados insufi-
cientes en la paa, con efectos adver-
sos en su rendimiento académico y 
trayectoria escolar, con un alto cos-
to social irrecuperable para la insti-
tución. La admisión de estudiantes 
con puntajes promedios inferiores a 
60 en la paa repercute en elevadas 
tasas de reprobación y deserción, y 
por lo tanto en bajas tasas de efi-
ciencia terminal.

Por esta razón, la U. de G. em-
prendió un piloto para mejorar las 
habilidades cognitivas de los estu-
diantes de nuevo ingreso, mediante 
la impartición de cursos de nivela-
ción basados en tareas de desem-
peño y conocer si mediante dicha 
intervención pueden mejorar estas 
habilidades.

Se trata de un estudio que co-
menzó por la exploración del proble-
ma antes descrito y con la intención 
de formular una solución. Sin em-
bargo, en el desarrollo de la inter-
vención surgieron datos importantes 
dignos de organizar, sistematizar, 
analizar e interpretar. Así, el estudio 
piloto tuvo tres fuentes fundamen-
tales de información: dos de ellas 
provienen del trabajo de campo y la 

tercera de la revisión documental. 
La primera fue el diseño, la impar-
tición y la evaluación de los cursos 
con base en tareas de desempeño 
a los estudiantes de primer ingreso 
(ver Figura 1). 

La segunda consistió en estudios 
contextuales con un enfoque cuali-
tativo, lo que permitió analizar di-
versos factores del entorno y del cu 
que influyen en la trayectoria esco-
lar de los alumnos. 

Por último, la investigación docu-
mental que consistió en la revisión 
de los resultados de las pruebas ahe-
lo en universidades mexicanas (Ro-
sas, P., Sánchez, G. y de León, A., 
2014), documentos institucionales 
de planeación, el modelo educativo 
institucional, normatividad universi-
taria y las perspectivas teórico-ana-
líticas que nos permitieran tener un 
lente a través del cual pudiéramos 
entender mejor la situación estudia-
da. Los tres procesos se hicieron de 
forma simultánea como se indica en 
la Figura 1.

De acuerdo con la estrategia que 
definió cada cu, en el calendario 
2016A se impartieron 131 cursos en 
los cuatro cu. El grupo control perte-
neció al cucsur y estuvo constituido 
por los grupos de reciente ingreso 
en las carreras de Turismo, Derecho, 
Ingeniería en Procesos y Comercio 
Internacional, e Ingeniería en Telein-
formática.

La td de salida se aplicó durante 
los últimos días de mayo del 2016. El 
número de td de salida respondidas 
por los estudiantes fue de 1,232; 
mientras que fueron aplicadas 1,823 
td de entrada, es decir, hubo una 
disminución de aproximadamente 
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32 %, esta variación puede ser ex-
plicada por la deserción o el rezago 
escolar durante el primer ciclo.

Dado que todas las pruebas tu-
vieron una doble evaluación, se im-
plementó un proceso de calibración, 
con el fin de asegurar que, si existían 
diferencias, éstas no fueran atribui-
das al juicio de los evaluadores. La 
calibración consistió en homogenei-
zar los criterios de calificación entre 
todos los evaluadores participantes, 
con base en una rúbrica elaborada 
con antelación.

Análisis de resultados de las td
La herramienta estadística que per-
mitió verificar puntajes homogéneos 
es el coeficiente de correlación, que, 
por definición, es una medida de 
asociación entre parejas de datos. 
Revisando el análisis de calibración 
para los puntajes asignados por los 
evaluadores en nuestra interven-
ción, se obtuvo un coeficiente de co-
rrelación de 0.8975, lo que confirmó 
que no existían diferencias significa-
tivas entre los puntajes asignados 
por los evaluadores a las pruebas 
que presentaron los alumnos.

Figura 1. Fases del estudio piloto de habilidades cognitivas

Fuente: elaboración propia ciep-cga, 2015.
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Bajo el supuesto de que los cur-
sos para el desarrollo de habilidades 
cognitivas pueden producir algu-
na mejora en el desempeño de los 
alumnos, en una primera aproxima-
ción se utiliza la suma de los punta-
jes obtenidos en las tres habilidades 
cognitivas, es decir, se analiza la ca-
lificación de las pruebas de los alum-
nos que van desde tres, para el ca-
so en que el alumno obtiene uno en 
cada una de las áreas de habilidades 
cognitivas Razonamiento Analítico y 
Evaluación (rae), Solución de Pro-
blemas (sp) y Expresión Escrita (ee), 
respectivamente, hasta 18, para el 
caso del alumno que logra el máxi-
mo de seis en cada una de las tres 
áreas mencionadas.

Del análisis de los datos se des-
prende que hay asociación entre las 
calificaciones obtenidas por los alum-
nos antes y después del curso, en 
donde el ajuste lineal consta de dos 
términos: el independiente, repre-
sentado por α, y el de la tendencia 
o tasa de cambio entre ambas prue-
bas, representado por β. Con base 
en lo anterior, se puede escribir:

Puntajes de la prueba posterior = 
α + β (puntajes de la prueba previa)

Se encontró que existió incre-
mento en el comportamiento de los 
puntajes de los alumnos en la prueba 
posterior al curso, en comparación 
con puntajes previos. Los coeficien-
tes estimados del modelo son 3.8095, 
para el término indepen diente, y 
0.2046, para el término de tenden-
cia, de donde se concluye que hay 
una tasa de mejora de 0.2046 uni-
dades por puntaje entre el examen 
previo y el posterior. Ambos puntajes 

son directamente proporcionales, es 
decir, si crecen los puntajes previos 
al curso, entonces crecen los punta-
jes posteriores al mismo, lo que in-
dica coherencia en el desempeño de 
los estudiantes. En efecto, se encon-
traron casos en donde no hay mejo-
ra, β = 0. 

Los resultados mencionados co-
rresponden a la evaluación de los 
alumnos en las tareas de desem-
peño antes y después del curso; sin 
embargo, los alumnos se pueden re-
agrupar en cuatro bloques: un grupo 
control, que no recibió ningún curso 
de habilidades cognitivas (94 alum-
nos), otro grupo que recibió un sólo 
curso (470 alumnos), otro que reci-
bió dos cursos (120 alumnos), y, fi-
nalmente, uno más que recibió cua-
tro cursos (576 alumnos).

Separando los puntajes obteni-
dos por grupo de alumnos, el grupo 
control en rae muestra un cambio 
negativo en los puntajes de la prue-
ba de salida, en sp no muestra cam-
bios significativos, mientras que los 
correspondientes a ee presenta cre-
cimiento positivo. En contraste, los 
resultados de los alumnos que lleva-
ron uno, dos y cuatro cursos en las 
tres áreas mejoraron, lo que implica 
un crecimiento en los puntajes pos-
teriores a los cursos en comparación 
con los puntajes en la prueba previa. 

Comparando los términos de ten-
dencia de los alumnos que llevaron 
uno y dos cursos, se tiene evidencia 
de mejora, es decir, los alumnos que 
participan en dos cursos muestran 
un mejor desempeño, en compara-
ción con los que llevaron solamente 
uno. A su vez los alumnos que reci-
bieron los cuatro cursos, muestran 
un mejor desempeño para las ha-
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bilidades cognitivas sp y ee, que lo 
observado en los alumnos con dos 
cursos, pero, la ganancia no excede 
más de 0.07 unidades, por lo que los 
datos no revelan evidencia de cam-
bios significativos entre los alumnos 

con dos o cuatro cursos. Más aún, 
en el caso del área cognitiva rae, los 
estudiantes que llevaron dos cursos 
tienen una mejora mayor que los 
alumnos que llevaron cuatro cursos. 
Como se muestra en la tabla.

Tabla 2. Resumen de resultados en las tres áreas de estudio 

Cursos Término rae sp ee

Uno
Independiente (α) 1.4290 1.4232 1.4390

De tendencia (β) 0.1289 0.1627 0.1569

Dos
Independiente (α) 1.0982 1.1556 1.2452

De tendencia (β) 0.1929 0.1947 0.1748

Cuatro
Independiente (α) 1.2155 1.1400 1.1663

De tendencia (β) 0.1736 0.2605 0.2410

Fuente: CIEP-CGA, 2015.

Resultados de los estudios  
contextuales
El análisis del contexto mostró que 
existe una estrecha vinculación en-
tre el entorno y los resultados de la 
paa. Entre los factores económicos 
se encontró que: existen altos índi-
ces de pobreza (marginación eco-
nómica y geográfica); dificultad de 
los pequeños productores para inte-
grarse al sector productivo; y bajo 
crecimiento en actividades comer-
ciales. 

Entre los aspectos sociales se 
halló la existencia de problemas de 
accesibilidad a los centros educati-
vos, bajo crecimiento poblacional y 
migración, y bajo grado de escolari-
dad de la población.

Entre los elementos propios del 
estudiante están: antecedentes 
de la vida escolar y familiar de los 
alumnos; bajo desempeño académi-
co del nivel previo; y problemas de 

orientación educativa (criterios de 
elección de carrera basados en ima-
ginarios, influencia social, familiar, 
etc.). 

Se encontró que el mayor por-
centaje de población analfabeta y 
sin primaria completa en la pobla-
ción de 15 años o más se encuentra 
en la región norte, luego las regio-
nes de la Costa Sur y Ciénega, se-
guidos por la región de los Valles. En 
estas regiones, el 40.05 % de la po-
blación de 15 años o más no terminó 
la primaria, mientras que las demás 
zonas tienen porcentajes que osci-
lan entre 27.61 y 23.58 % (CONAPO, 
2010). Es decir, una buena parte de 
los padres de los alumnos de pregra-
do tienen nula o baja escolaridad, y 
esta condición determina una mayor 
vulnerabilidad de sus hijos en cuan-
to a su logro educativo. Los datos 
muestran la brecha existente entre 
las condiciones sociales y económi-
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cas de estas cuatro regiones, y las 
que se encuentran en la Zona Me-
tropolitana de Guadalajara (ZMG), 
tal como se muestra en la Tabla 3. 

Conclusiones 
Los cursos con enfoque en tareas de 
desempeño contextualizadas favo-
recen en los estudiantes el desarro-
llo de habilidades cognitivas.

Implementar los cursos para el 
desarrollo de habilidades cognitivas, 
con enfoque en tareas de desem-
peño, es una opción que se justifica 
científicamente a partir del análisis 
estadístico realizado. 

Los datos permiten concluir que, 
en el caso del área cognitiva Razo-
namiento Analítico y Evaluación, los 
estudiantes que llevaron dos cursos 
tienen una mejora mayor que los 
que llevaron cuatro cursos, si bien, 
estas diferencias pueden atribuirse 

a factores distintos del número de 
cursos tomados. En general, no hay 
una diferencia significativa entre lle-
var dos o cuatro cursos.

Hay evidencias para afirmar que 
el curso que llevó el grupo de alum-
nos que tomó sólo uno es una buena 
opción. Es posible que esto se deba 
a que en los alumnos que tomaron 
dos o cuatro cursos se haya produci-
do un efecto de saturación.

Recomendaciones
Con base en los resultados de es-
te estudio piloto, se recomienda la 
implantación de cursos de desarro-
llo de habilidades cognitivas, como 
parte de una estrategia para supe-
rar las deficiencias académicas que 
traen los estudiantes de su forma-
ción previa.

Estos cursos deben complemen-
tarse con la evaluación mediante ta-
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1 Norte 1.1 13.96 40.05 26.74 18.36 10.1 40.02 14.3 55.44 34.09

8
Costa 
Sur

1.3 7.98 27.61 4.62 2.95 5.32 36.65 6.42 38.67 18.04

4 Ciénega 6.8 7.51 27.52 1.40 0.6 3.43 37.07 2.96 36.84 15.84

11 Valles 4.7 5.5 23.58 1.51 0.9 2.87 35.74 2.6 36.79 14.64

12 zmg 62.3 2.77 12.66 0.25 0.2 3.2 27.52 2.88 22.08 7.63

Tabla 3. Indicadores socioeconómicos  

e índice de marginación por región

Fuente: cálculos propios de la ciep, con base en las estimaciones del  conapo con base en el 

inegi, Censo de Población y Vivienda 2010.
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reas de desempeño contextualiza das, 
en virtud de que, según las eviden-
cias presentadas en este informe, el 
entorno juega un papel esencial en 
el desarrollo de las habilidades cog-
nitivas de los alumnos y, por tanto, 
en su desempeño en las carreras que 
eligen.

La correlación entre las varia-
bles del estudio piloto, en cuanto a 
la aplicación de las tareas de desem-
peño de entrada y de salida, genera 
datos que es necesario analizar a la 
luz del resultado positivo en el de-

sarrollo de habilidades de los estu-
diantes. 

Como en todo estudio de amplio 
alcance, como lo es este, surgen di-
versas preguntas sobre las que es 
posible profundizar mediante nuevas 
investigaciones; por ejemplo, ¿cuál 
es el impacto específico de ciertos 
cursos en ciertas habilidades cogni-
tivas?  o ¿cómo se podrían mejorar 
las habilidades cognitivas a lo largo 
de la carrera, si se enfoca la ense-
ñanza en tareas de desempeño? 
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Resumen
El presente estudio se plantea como 
un acercamiento a la realidad de los 
jóvenes universitarios y tiene el pro-
pósito de conocer su situación en as-
pectos relacionados con la inserción 
laboral al momento de finalizar sus 
estudios, para lo cual se entregan los 
principales resultados estadísticos 
a nivel descriptivo de una encuesta 
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situación y expectativas de inserción laboral
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aplicada a estudiantes universitarios 
de último semestre del Instituto Tec-
nológico y de Estudios Superiores de 
Occidente (iteso). Se pretende inda-
gar sobre condiciones y expectativas 
con las que terminan los jóvenes sus 
estudios de licenciatura, para em-
prender la difícil conquista de su au-
tonomía plena. 
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Introducción
El hecho de finalizar el periodo de 
formación superior representa una si-
tuación clave en la vida de los jó venes 
universitarios, quienes han optado por 
alcanzar mayores cuotas educativas 
con el propósito de afrontar el acceso 
a la actividad económica y al empleo 
con ventajas asociadas al desarrollo de 
capacidades y competencias de nivel 
superior. Este esfuerzo conlleva, entre 
otras aspiraciones, logro económico, 
realización de un trabajo significativo, 
poner en práctica y desarrollar las 
propias habilidades así como conse-
guir una movilidad social ascendente. 

Sin embargo, la débil expansión 
de la actividad económica represen-
ta una amenaza generalizada para 
una absorción de los egresados sin 
sobresaltos, lo que además crea la 
falsa idea de la existencia de un ex-
ceso de profesionistas y de una so-
bre-educación de éstos con respecto 
a los requerimientos de la economía. 
Los resultados son, en un número 
cada vez mayor de casos, situacio-
nes de desempleo, salarios a la baja, 
trabajo en empleos de baja producti-
vidad, insatisfacción laboral y, entre 
algunos egresados de universidades 
privadas, deudas por financiamiento 
difíciles de solventar.

A pesar de todo, diversos estu-
dios (Muñoz, 2001; Hualde y Serra-
no, 2005; Montoya, 2009; Estrada, 
2011; De Vries y Navarro, 2011) 
muestran que la educación superior 
sigue siendo atractiva para los jó-
venes en términos de promesa de 
mayores salarios y mejores condi-
ciones de empleo, aunque con dife-
rencias debidas a factores como la 
institución, el sexo, el área de estu-

dios, la experiencia laboral previa al 
egreso, entre otros.

Los jóvenes que se encuentran 
al final de su educación universitaria 
han adquirido conocimientos espe-
cializados y habilidades profesiona-
les, así como una formación para la 
vida, y se disponen a cerrar un ciclo 
de estudios para moverse hacia otra 
realidad que presumiblemente será 
la de ejercer una actividad econó-
mica fundamentada en sus estudios 
superiores. Es decir, se han formado 
en la especialidad que posiblemente 
ejercerán en el campo laboral y se 
hallan en un momento de decisión en 
el que dejar la escuela supone elegir 
de entre diversas opciones, aquellas 
que resulten adecuadas para trazar 
itinerarios profesionales que les per-
mitan alcanzar una posición dentro 
de la sociedad.

Una opción que se contempla na-
tural es aquella que los conduzca a 
ejercer una actividad productiva en 
la que puedan desarrollar las activi-
dades relacionadas con su titulación. 
Sin embargo, el emparejamiento en-
tre formación y ocupación dista mu-
cho de ser un modelo generalizado 
en los mercados de trabajo, debi-
do, sobre todo, a los distintos ritmos 
temporales de los periodos formati-
vos y de la demanda de competencias 
de parte de las empresas. Además, 
las circunstancias personales varían 
de un estudiante a otro, tanto en lo 
que respecta a la carrera elegida, 
como a aspectos tales como origen 
social, sexo, necesidad económica, 
contactos con el entorno laboral o 
la conciencia misma de su proce-
so, factores que pueden resultar en 
decisiones en un sentido u otro que 
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condicionarán sus expectativas y el 
alcance de sus metas profesionales. 
De este modo, al egresar pueden 
elegir entre alguna de las siguientes 
opciones de carácter no excluyente: 
ejercer su actividad en un empleo 
que quizá ya desempeñaban con 
anterioridad al egreso; no participar 
en la actividad económica; prolon-
gar su periodo formativo; emprender 
una actividad económica por cuenta 
propia; aceptar empleos no acordes 
con sus competencias y expectati-
vas; mantenerse en la búsqueda de 
un trabajo ideal que quizás tarden 
en conseguir; o alcanzar uno que fi-
nalmente satisfaga las expectativas 
y cualificación de la persona.

Estas decisiones se enmarcan en 
un proceso de transición que supo-
ne un seguimiento a procesos vita-
les cuya complejidad requiere para 
su cabal comprensión de un análisis 
multidisciplinario y longitudinal, que 
dé cuenta de las trayectorias de los 
profesionistas en distintas etapas de 
realización. Se trata, según Planas 
(2013) de analizar los itinerarios de 
transición de la escuela al trabajo, no 
“fotos fijas” de situación. Esta com-
prensión es idealmente más comple-
ta en la medida en que los estudios 
permiten su comparabilidad bajo me-
todologías homogéneas compartidas 
por múltiples instituciones educativas 
y mejor aún si su alcance es a nivel 
internacional. 

Sin embargo, trabajos con una 
metodología particular, como el pre-
sente, pueden contribuir a ampliar el 
conocimiento y a sugerir rutas para 
esfuerzos posteriores.

El proyecto asume como objeto 
de estudio la transición de los es-
tudiantes universitarios del iteso de 

las carreras que componen su ofer-
ta educativa de licenciatura, en un 
momento próximo a la terminación 
de los estudios profesionales. Al 
respecto, se plantean dos pregun-
tas principales de las que parte la 
investigación: a) ¿qué condiciones 
y expectativas relacionadas con la 
inserción laboral caracterizan a los 
estudiantes universitarios al finalizar 
su periodo de formación? y b) ¿qué 
diferencias al respecto podemos ha-
llar relacionadas con distintas carac-
terísticas de los estudiantes, tales 
como campos de estudio o sexo?

Con estas preguntas se bus-
ca conocer aspectos de la relación 
entre el estudio y el acercamiento 
a la experiencia laboral de los es-
tudiantes universitarios, por lo que 
se plantea como objetivo de esta 
investigación conocer sus condicio-
nes y expectativas en relación con 
su posible incorporación al mercado 
laboral. 

En este artículo se presentan 
descriptivamente los resultados ge-
nerales de la investigación.

El instrumento que se aplicó 
está integrado por los siguientes 
ele  mentos:

 » Datos sociodemográficos: sexo, 
fecha y lugar de nacimiento, lu-
gar de residencia previa al inicio 
de los estudios en el iteso, es-
tado civil.

 » Datos socioeconómicos: medio 
de sostenimiento económico, 
medio de financiamiento de los 
estudios, nivel de estudios de 
los padres, gasto mensual de 
mantenimiento, nivel de inde-
pendencia económica.

 » Datos laborales: situación labo-
ral actual, experiencia de tra-
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bajo, tiempo de dedicación al 
trabajo, afinidad del trabajo con 
los estudios, tipo de actividad 
principal, actividad proyectada 
al egresar y expectativa salarial. 

 » Datos educativos: carrera cur-
sada, evaluación de aspectos 
de la formación, nivel de satis-
facción con la carrera y con la 
universidad.

Algunas limitaciones del estudio 
derivan del instrumento aplicado, 
cuya elaboración se supeditó al con-
texto de su aplicación; este consiste 
en un conjunto de sesiones infor-
mativas que durante una semana 
se organizan para actualizar a los 
alumnos en los procedimientos y re-
quisitos para la titulación y el egreso 
de la universidad. Dado el carácter 
informal y relajado de las reunio-
nes, se requiere una encuesta breve 
y ligera, que pueda responderse al 
tiempo que se atienden otras acti-
vidades (toma de fotografías, ac-
tualización de datos, acuerdos para 
la ceremonia final, presentación de 
servicios). La falta de un contexto 
ad hoc que no favorece la concen-
tración y una cierta predisposición 
de ánimo para responder la encues-
ta puede inducir a errores y falta de 
compromiso en las respuestas. La 
encuesta consistió en un instrumen-
to de 32 preguntas contestadas a 
mano en una hoja de papel tama-
ño oficio, impreso en ambas caras. 
Posteriormente, se capturó en el 
programa Excel con el cual se creó 
una base de datos de la que se ob-
tuvieron los tabulados mediante ta-
blas dinámicas.

Cabe mencionar como fortaleza 
el tamaño de la muestra. La pobla-

ción de posibles egresados de nivel 
licenciatura del semestre fue de 738 
alumnos, de 29 carreras distintas. 
El total de respuestas fue de 600 
(305 hombres y 295 mujeres), es 
decir, se aplicó la encuesta al 81 % 
de la población susceptible de egre-
sar durante el semestre, lo cual nos 
permite hacer cálculos estadísticos 
para un nivel de confianza de 99 % 
con margen de error de 2.3 %. Por 
lo tanto, los estadísticos obtenidos 
son muy aproximados a parámetros 
de la población de egresados del pe-
riodo otoño 2015.

Resultados
Predominan los estudiantes encues-
tados de carreras de Humanidades 
(47 %), luego de Ingenierías (29 %) 
y con menor presencia los de Admi-
nistrativas (24 %). 

Con relación al sexo de los en-
cuestados, 51 % son hombres y 
49 % mujeres, mismos porcentajes 
para Administrativas; en Humanida-
des son 37 % hombres y 63 % mu-
jeres, mientras que de Ingenierías 
son 72 % hombres y 28 % mujeres. 

Las tres carreras más numero-
sas pertenecen al área de humani-
dades; los alumnos de Arquitectura, 
Psicología y Diseño representan la 
tercera parte del total de encues-
tados. Únicamente de la carrera de 
Filosofía y Ciencias Sociales no se 
encuestó a ningún alumno.

De las 28 carreras representadas 
en la encuesta, seis de ellas se agru-
pan en las Administrativas, 10 en las 
Humanidades y 12 en las Ingenierías. 

Salvo pocas carreras, en la mayo-
ría de ellas se observa mayor presen-
cia de personas de uno u otro sexo. 
Estas diferencias no son casuales, 
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ya que, como lo señala Arce (2014), 
existen carreras con sesgos de gé-
nero, debido a que los campos pro-
fesionales están estructurados para 
un rol de género específico, mientras 
que, por otro lado, tanto hombres 
como mujeres tienden a elegir ca-
rrera en función de las perspectivas 
de género derivadas de modelos fa-
miliares y sociales.

El promedio de edad de los en-
cuestados es de 24 años y 87 % se 
ubica en un rango de 22 a 25 años. 
Más de la mitad (58 %) de los estu-
diantes son nacidos en la zona me-
tropolitana de Guadalajara; 34 % son 
originarios de otros estados del país; 
5 % son del interior del estado de 
Jalisco y sólo 2 % son extranjeros. 

La cuarta parte de los alumnos en-
cuestados procede de familias que 
radican fuera de la zona metropo-
litana de Guadalajara (zmg). Casi la 
totalidad (98 %) de los encuestados 
son solteros y únicamente 2 % están 
casados.

Bajo el supuesto de que el origen 
social de los estudiantes influye en 
las trayectorias educativas y labo-
rales de los universitarios, algunas 
preguntas de la encuesta tuvieron la 
intención de conocer variables rela-
cionadas con el nivel socioeconómico 
de los estudiantes. Estudios como el 
de Márquez (1998) encuentran que, 
aunque las familias de mayor nivel 
socioeconómico destinan un gasto 
mayor al pago de la educación, el 

Hombres Mujeres Totales Porcentaje
Hum Arquitectura 95 52 28 80 13.33%
Hum Psicología 71 12 45 57 9.50%
Hum Diseño 56 14 37 51 8.50%
Adm Mercadotecnia 53 15 29 44 7.33%
Ing Ing. Industrial 48 31 10 41 6.83%
Hum Derecho 48 5 11 16 2.67%
Adm Administración de Empresas 47 26 15 41 6.83%
Ing Ing. Civil 39 23 5 28 4.67%
Adm Comercio Internacional 33 17 9 26 4.33%
Ing Ing. Financiera 33 12 11 23 3.83%
Adm Administración Financiera 25 12 8 20 3.33%
Hum Relaciones Internacionales 25 9 12 21 3.50%
Hum Ciencias de la Comunicación 24 7 16 23 3.83%
Ing Ing. en Sistemas Computacionales 23 21 2 23 3.83%
Adm Contaduría Pública 19 4 8 12 2.00%
Hum Gestión Cultural 16 1 15 16 2.67%
Ing Ing. Ambiental 15 7 5 12 2.00%
Ing Ing. Química 11 5 6 11 1.83%
Ing Ing. en Nanotecnología 10 8 2 10 1.67%
Ing Ing. Mecánica 9 10 10 1.67%
Ing Ing. de Alimentos 9 1 8 9 1.50%
Hum Ciencias Políticas y Gestión Pública 7 4 4 8 1.33%
Ing Ing. en Redes y Telecomunicaciones 5 3 1 4 0.67%
Hum Ciencias de la Educación 5 5 5 0.83%
Ing Ing. Electrónica 4 4 4 0.67%
Ing Tecnologías de la Información 2 1 1 0.17%
Adm Relaciones Industriales 2 1 2 3 0.50%
Hum Publicidad y Comunicación Estratégica 2 1 1 0.17%
Hum Filosofía y Ciencias Sociales 2 0.00%

Total general 738 305 295 600 100.00%

TABLA 1: Encuestados por carrera y sexo
Área de 
Estudios

Carrera

Fuente: elaboración propia

Posibles 
egresados

Encuestados
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peso relativo en sus ingresos es más 
bajo que en las familias de menor 
nivel. No obstante, la mayoría de los 
estudiantes financia sus gastos edu-
cativos por una mezcla de medios, 
ocho de cada diez son apoyados prin-
cipalmente por sus familias con 50 % 
o más de dicho gasto, en tanto que 
15 % por medio de becas, 1.5 % lo 
hace por medio de su trabajo, y otro 
1.5 % a través de un financiamiento 
bancario.

El nivel de escolaridad de los pa-
dres constituye otro indicador que 
permite aproximarnos al entorno so-
cioeconómico de los individuos. En 
los estudios coordinados por Acos-
ta y Planas (2014) se utiliza para el 
análisis de la equidad en el acceso y 
egreso de la universidad y se afirma 
que en las investigaciones recientes 
es el factor de mayor influencia en la 
demanda de educación universitaria. 
De acuerdo a dichos estudios, un in-
dicador de que nos encontramos en 
una universidad de élite es que en 
la mayoría (83 %) de los estudiantes 
encuestados, al menos uno de los 
padres posee estudios superiores, 
ya que la presencia de estos es ma-
yor a diferencia del promedio de la 
población; y únicamente 1 % podría 
considerarse de origen social bajo, 
debido a que tanto el padre como la 
madre sólo alcanzaron estudios de 
primaria.

Desde el enfoque propuesto por 
Béduwé y Planas (2002) la forma-
ción de competencias para el trabajo 
tiene un carácter vectorial, es decir, 
se puede adquirir de distintas ma-
neras y en múltiples lugares, como 
resultado no únicamente de la for-
mación explícita relacionada con la 
titulación, sino también mediante el 
aprendizaje proveniente de la ex-
periencia de trabajo, así como de la 
vida social extraprofesional e, inclu-
so, de características innatas. Esto 
es también aplicable a las activida-
des que las personas realizan duran-
te su época de estudiantes (Planas, 
2013). Por tal motivo, resulta tema 
de debate decidir cuál es la combi-
nación más pertinente de adquisición 
de competencias, debido, entre otras 
cosas, a que el trabajo durante los 
estudios puede ocasionar rezagos y 
discontinuidad, así como afectación 
al rendimiento de los estudiantes. 

La motivación de los estudiantes 
para combinar estudios y trabajo 
es diversa, pues no únicamente se 
asocia con el aprendizaje y la acu-
mulación de experiencia laboral, 
sino con sus necesidades personales 
y familiares y con sus objetivos de 
emancipación familiar. De este modo, 
acceden a trabajos que producen 
consecuencias distintas en sus tra-
yectorias, sobre todo en función del 
tiempo dedicado, el grado de avance 

Familia 490 81.7%

Beca 92 15.3%

Crédito 9 1.5%

Trabajo propio 9 1.5%

N 600 100%
Fuente: elaboración propia

TABLA 2. Principal medio de financiamiento del gasto educativo
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en la carrera y la relación que el tra-
bajo guarda con los estudios. Asimis-
mo, las diferentes carreras facilitan o 
limitan el acceso al trabajo, así como 
proporcionan mayor o menor práctica 
laboral traducible posteriormente en 
experiencia. Béduwé y Giret (2004) 
señalan la posibilidad de que el tra-
bajo durante los estudios beneficie la 
entrada definitiva de los jóvenes en 
el mercado de trabajo, ya que puede 
dar una ventaja en capital humano, 
en términos de redes sociales y de 
señalización para los empleadores. 
Asimismo, mencionan diversos traba-
jos econométricos que muestran un 
efecto positivo del trabajo durante los 
estudios sobre la remuneración a la 
salida del sistema educativo.

En el caso de los estudiantes en-
cuestados, cuatro de cada diez decla-
ran tener experiencia laboral mayor 
de un año, relacionada con su carre-
ra, aunque la mayor proporción es en 
las carreras administrativas (44 %) 
seguida de las humanidades (37 %) 
y la menor en las ingenierías (34 %).

Al momento de la encuesta, la 
tercera parte de los estudiantes está 
en situación de búsqueda de empleo, 
mientras que sólo una mínima par-
te (2.5 % del total) contestó que no 
tiene ni busca trabajo; mientras que, 
de una u otra forma, 63 % de los es-

tudiantes combina tra bajo y estudio. 
Las proporciones reflejan en cierto 
modo los diferentes contextos labo-
rales de las áreas de estudios, como 
puede observarse en el hecho de 
que la mayor proporción de trabajo 
en empresa privada no familiar se 
da en las ingenierías, la mayor pro-
porción de trabajo independiente se 
da en las humanidades y la mayor 
proporción de trabajo en empresa o 
negocio familiar se da en las admi-
nistrativas.

En el caso de los estudiantes que 
trabajan, ocho de cada diez conside-
ran que su trabajo tiene relación con 
sus estudios.

En cuanto al tiempo de dedica-
ción laboral de los estudiantes, 38 % 
trabajan hasta 20 horas semanales, 
mientras que 48 % respondió que 
dedica más de 20 y hasta 40 horas a 
la semana, y 14 % restante contestó 
que dedica más de 40 horas.

Desde el punto de vista de Casal, 
Merino y García (2011) la transición 
se conceptúa como proceso de ad-
quisición respecto a las relaciones de 
producción y reproducción, que cris-
taliza en la emancipación profesional 
y familiar, pero que no pocas veces 
supone lugares intermedios entre la 
dependencia y la plena autonomía. 
Es así que 67 % de los estudiantes 

Administrativas Humanidades Ingenierías Total general

No tengo trabajo, pero estoy buscando 30.3% 36.5% 33.0% 33.9%

Trabajo en empresa privada no familiar 26.2% 23.8% 35.8% 27.9%

Trabajo en empresa o negocio de mi familia 24.1% 6.9% 11.4% 12.4%

Otra* 5.5% 10.8% 7.4% 8.5%

Soy trabajador independiente
(freelance, cuenta propia) 4.8% 12.6% 5.1% 8.5%
No tengo trabajo, ni estoy buscando 3.4% 2.5% 1.7% 2.5%
Tengo empresa o negocio propio 3.4% 4.3% 4.5% 4.2%
Trabajo en el sector público 2.1% 2.5% 1.1% 2.0%

TABLA 3. Situación laboral actual

*incluye combinación de diversas opciones de respuesta
Fuente: elaboración propia

 (freelance, cuenta propia)
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Administrativas Humanidades Ingenierías Total general
Trabajar como empleado en una empresa u organización 43.0% 45.8% 53.1% 47.3%
Trabajar por cuenta propia (freelance) 34.5% 22.0% 24.0% 25.6%
Trabajar en mi negocio, empresa o despacho 8.5% 11.2% 8.0% 9.6%
Proseguir estudios (especialidad y/o posgrado) 7.0% 9.4% 9.7% 8.9%
Otro 7.0% 11.6% 5.1% 8.6%

TABLA 4. Expectativa laboral al egresar

*incluye combinación de diversas opciones de respuesta
Fuente: elaboración propia

califica su situación como mayor-
mente dependiente (cinco o menos 
en una escala del uno al diez).

La encuesta también considera 
el gasto personal de los estudiantes 
como un posible indicador del nivel 
social de éstos. Encontramos que, de 
cada diez estudiantes, cinco gastan 
hasta cinco mil pesos, cuatro gastan 
más de cinco y hasta diez mil pesos y 
sólo uno gasta más de diez mil pesos 
mensuales.

Con relación a las expectativas 
de dedicación al finalizar los estu-
dios, casi la mitad espera trabajar 
como empleado, pero la proporción 
es claramente mayor en los alumnos 
de ingenierías. Las administrativas 
presentan las mayores proporciones 
de empresarios-emprendedores y las 
menores en intenciones de proseguir 
estudios.

La valoración global de los estu-
dios es un indicador del estado de 
ánimo con el que los estudiantes 
asumen su proceso de transición es-
cuela-trabajo. La pregunta plantea-

da figura en varios estudios (Mora, 
Carot y Conchado, 2010; De Vries 
y Navarro, 2009) relacionados con 
las encuestas reflex y proflex, de 
seguimiento de egresados, que se 
aplican en varios países de Europa y 
Latinoamérica, incluido México. Aun-
que las respuestas son comparables, 
debe tenerse precaución debido a 
que aquí se aplica a estudiantes por 
egresar, mientras que los otros co-
rresponden a egresados que respon-
den varios años después de finalizar 
sus estudios, es decir, cuando se 
tiene una visión retrospectiva sobre 
la utilidad de la carrera en la inser-
ción profesional y existe, quizás, una 
merma en la valoración que el ánimo 
optimista de los estudiantes aún no 
ha experimentado.

Conclusiones
La transición de los universitarios 
debe ser asumida por las universida-
des en toda su complejidad, lo cual 
implica la atención sobre los pro-
cesos de emancipación profesional 

España Europa México Latinoamérica ITESO
La misma carrera y la misma universidad 50.3% 62.6% 63.4% 60.6% 67.6%
Una carrera diferente en la misma universidad 19.6% 12.0% 17.8% 18.0% 19.3%
La misma carrera en otra universidad 11.1% 7.8% 11.1% 11.4% 7.2%
Una carrera diferente en otra universidad 10.5% 15.2% 7.2% 9.4% 5.3%
No estudiaría una carrera universitaria 8.6% 2.4% 0.5% 0.5% 0.5%

N 5,230 36,138 2,793 6,516 600

TABLA 5. Comparativo de la valoración de la elección respecto a los estudios universitarios

Pregunta G2: Si pudieras volver atrás y fueras libre para elegir una carrera, ¿qué elegirías?
Fuente: elaboración propia con datos de REFLEX y PROFLEX, tomados de Mora, J., Carot, J. y Conchado, A. (2010).
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y familiar, mismos que requieren, 
para su cabal comprensión, funda-
mentarse en la investigación de lo 
que ocurre alrededor y dentro de los 
jóvenes estudiantes. 

Asimismo, es necesario elevar la 
profesionalización de los apoyos ins-
titucionales para favorecer una tran-
sición exitosa, misma que se define 
y se construye en las historias par-
ticulares y las decisiones que modi-
fican la biografía de cada individuo. 

Además de una formación que 
favorezca el desarrollo de compe-
tencias profesionales, las institu-
ciones de educación superior están 
obligadas a fomentar en los jóvenes 
universitarios las habilidades nece-
sarias para auto-orientarse en un 
contexto histórico, económico y so-
cial caracterizado por la incertidum-
bre y la mu tación constante de las 
formas que median entre sus aspi-
raciones y la realidad. 

En nuestra investigación cuanti-
tativa nos preguntamos acerca de 
las condiciones y expectativas rela-
cionadas con la inserción laboral, de 
una cohorte de estudiantes de una 
universidad privada, en su último se-
mestre de carrera, y qué diferencias 
observamos por campo de estudio. A 
pesar de que siete de cada diez es-
tudiantes se consideran mayormen-

te dependientes en lo económico, el 
acercamiento a la actividad laboral 
es notable, pues encontramos que 
seis de diez estudiantes combinan 
trabajo y estudio, mientras que una 
tercera parte se considera buscando 
trabajo. Vemos también que existe 
mayor proporción de estudiantes con 
experiencia laboral relacionada con 
la licenciatura entre los de carreras 
administrativas y menor entre los de 
ingenierías. Notamos también que 
existen diferentes expectativas de 
egreso respecto a la posición en el 
trabajo, ya que los ingenieros desean 
más trabajar como empleados, los 
administrativos por cuenta propia y 
los de humanidades en negocio pro-
pio. El trabajo posterior con ayuda 
de métodos estadísticos inferenciales 
permitirá comprobar o rechazar, por 
no significativas, tales diferencias.

El trabajo aquí presentado es un 
avance para la institución educati-
va en el conocimiento de sus estu-
diantes y pretende ser una invita-
ción a realizar trabajos colegiados 
e interinstitucionales, que permitan 
conocer mejor la manera como los 
jóvenes encaran sus procesos de in-
serción profesional y apoyarlos para 
alcanzar plena conciencia de los ries-
gos y promesas de autorrealización 
que conllevan.
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Resumen
El estudio que se presenta es produc-
to de una investigación de maestría 
cuyo objetivo principal fue conocer la 
aportación de las materias de filosofía 
a la formación integral de un grupo 
de estudiantes de Educación Media 
Superior. 

Los avances que se presentan en 
este texto equivalen al 70 % de la 
investigación. Se incluyen el plantea-
miento del problema, los referentes 
teóricos, la metodología, un primer 
acercamiento al análisis de los datos 
y una versión preliminar de las con-
clusiones. 

La obtención de la información se 
realizó por medio de una entrevista a 
profundidad a ocho estudiantes que 
concluyeron su bachillerato. El en-

El aporte de las asignaturas de filosofía para  
el desarrollo integral del alumno de bachillerato

José Fernando Ramos Leal
Universidad Autónoma de Aguascalientes

j.fernando.ramos.leal@gmail.com

José Bonifacio Barba Casillas
Universidad Autónoma de Aguascalientes

jbbarba@correo.uaa.mx

foque fenomenológico hermenéutico 
del trabajo se orientó a indagar la 
percepción que los estudiantes tienen 
de la aportación que la experiencia 
del bachillerato hizo a su formación 
integral tomando en cuenta los obje-
tivos de la reforma del bachillerato.

La investigación muestra la per-
cepción que tienen cuatro alumnos 
que cursaron el bachillerato general 
y cuatro que cursaron la modalidad 
tecnológica del mismo. Las aprecia-
ciones acerca de la aportación del 
bachillerato a la formación integral 
de los estudiantes son variadas en su 
contenido y alcance, también se de-
tectó que es un factor relevante el 
tipo de docentes responsables de las 
materias de filosofía.

Palabras clave
Formación integral, experiencia, filosofía, bachillerato 
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Introducción 
El propósito de promover la educa-
ción siempre es el de enseñar habi-
lidades, actitudes y valores específi-
cos. Se educa para formar un ideal 
de ser humano, personas íntegras y 
con un sentido de identidad. Esto ad-
quiere relevancia particular cuando 
se comienza a responder ¿qué per  fil 
de formación integral se busca? Di-
cha pregunta tiene un sinfín de res-
puestas, cada época histórica ha 
buscado formar un tipo de ser hu-
mano de acuerdo a las necesidades 
de su circunstancia. Ahora bien, si 
las propuestas de formación son de 
una época y su valor es relativo a 
ella, entonces ¿qué sentido tiene un 
estudio como el presente? 

La pertinencia de este estudio se 
puede justificar atendiendo direc-
tamente a los documentos oficiales 
que contiene la política educativa del 
Estado mexicano, ya sea la Consti-
tución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Ley General de Edu-
cación, La Constitución Política del 
Estado de Aguascalientes, la Ley 
de Educación del Estado de Aguas-
calientes, el Programa Sectorial de 
Educación y los Acuerdos Secreta-
riales. En todos los textos mencio-
nados se enfatiza, en diferente ni-
vel del discurso, la importancia de 
la formación integral de los alumnos 
que conforman el ámbito educativo. 
Con respecto a esto se profundiza-
rá más en el apartado de enfoque 
teórico, donde se examinará lo que 
implica la formación integral desde 
una visión normativa. 

Ahora bien, atendiendo a la justifi-
cación de esta investigación es nece-
sario mencionar el Programa Sectorial 
de Educación, ya que el término de 

formación integral se incluye direc-
tamente en tres de los seis objetivos 
planteados, pero en estos se señala 
de alguna manera la importancia de 
la formación en derechos humanos, la 
creación de una sociedad más justa, 
la formación de valores, la aceptación 
de la diversidad social y cultural, y el 
carácter inminentemente humano de 
la ciencia (Poder Ejecutivo Federal, 
2013).  Cada uno de estos elementos 
aparece como un factor que confor-
ma los seis objetivos. Entonces, es 
cla   ro que la filosofía juega un papel 
muy importante, ya que es la encar-
gada de desarrollar dichas actitudes 
y habilidades, tal como aparece en 
las competencias disciplinares de las 
humanidades.   

Juan Fidel Zorrilla (2012), en su 
artículo Prioridades formativas para 
el bachillerato mexicano dice que en 
la actualidad nacional e internacional 
existe una clara tendencia por pro-
mover los ámbitos culturales, eco-
nómicos, científicos y, sobre todo, la 
innovación tecnológica. Es esta era 
del conocimiento y de la tecnología 
por la cual la educación se ve condi-
cionada. El mismo Zorrilla argumen-
ta que “En ese horizonte se ha vuel-
to indispensable que la educación 
media asegure que todos sus alum-
nos entiendan textos, los utilicen 
de manera reflexiva y alcancen un 
objetivo determinado interpretativo, 
expresivo, comunicativo, propositivo 
o de investigación, consignándolo en 
un texto propio original” (2012, 71).

 Por lo tanto, las prioridades for-
mativas que enuncia el autor están 
vinculadas con los objetivos de la 
formación filosófica ya que, ante el 
pa norama científico y tecnológico, 
es importante el desarrollo de la ca-
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pacidad reflexiva mediante la inter-
pretación de textos, como ya se dijo 
este es un objetivo que aparece en 
el Programa Sectorial de Educación.

Con relación a las competencias 
disciplinares de las humanidades, 
el Acuerdo Secretarial número 656 
(2012), expresa claramente la inten-
cionalidad de enseñar al alumno a 
argumentar examinando de manera 
crítica y reflexiva los problemas de 
su entorno. Así pues, las materias de 
filosofía son las encargadas de aten-
der la cuestión aludida.     

Con base en lo anterior, es posible 
establecer una serie de argumentos 
para justificar la pertinencia de la in-
vestigación, los cuales se muestran a 
continuación.

El primero reside en que los ob-
jetivos formativos de la filosofía no 
dependen de la transversalidad, 
pero ésta ayuda en algunos elemen-
tos como en la expresión escrita, 
por ejemplo. Así que es necesario 
conocer hasta qué punto dichas ma-
terias están favoreciendo la forma-
ción integral de los alumnos. 

El segundo consiste en considerar 
que, desde el 2009, se llevó a cabo la 
instauración de las materias de filo-
sofía en el marco curricular común de 
la Reforma Integral de la Educación 
Media Superior (riems). Ya han pasa-
do ocho años desde aquel aconteci-
miento, o bien, dos generaciones. Por 
lo tanto, es importante llevar a cabo 
un estudio empírico para saber si los 
alumnos de bachillerato están tenien-
do algún progreso en su formación 
integral apoyados por las materias 
de filosofía. 

El tercer argumento se construye 
con base en los documentos oficia-
les, pues en todos aparece la noción 

de formación integral; para cumplir 
los objetivos de dichos documentos, 
los cuales son una necesidad en el 
contexto actual, es necesario imple-
mentar materias de filosofía. Así que 
es importante un estudio en donde 
se pueda analizar a fondo qué opinan 
los estudiantes al respecto de la ma-
teria de filosofía en su programa de 
estudios, y que permita también ve-
rificar si se cumple con el propósito 
de favorecer una formación integral. 

Considerando la serie de argu-
mentos anteriores, este trabajo se 
propone conocer la opinión de los 
alumnos de bachillerato general y 
técnico sobre la contribución de las 
materias de filosofía para su formación 
integral. En tanto que, los objetivos 
particulares son los siguientes: 

 » Indagar de qué forma consideran 
los alumnos que la filosofía en 
bachillerato general y técnico 
contribuye a su formación in-
tegral.

 » Conocer si la formación filosófica 
del bachillerato general y técnico 
promueve las competencias, fa-
cultades y potencias que señala 
la riems. 

Para los propósitos de esta investi-
gación, la noción de formación integral 
que se busca demarcar es aquella 
que logre caracterizar el ideal de ser 
humano que el sistema educativo en 
México pretende formar. Dicha tarea 
requiere analizar una amplia gama 
de disciplinas sociales y humanistas 
con el fin de precisar el concepto. 
Por lo tanto, este texto se dividirá 
en dos apartados: el primero tendrá 
por objetivo definir la formación in-
tegral desde una visión normativa a 
partir de los documentos legislativos 
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que integran el sistema educativo en 
México. El segundo apartado será 
una discusión que busca desarrollar 
los elementos teóricos del concepto 
principal, con apoyo fundamental en 
la filosofía. Esto no como elementos 
aislados del concepto normativo, sino 
con el fin de profundizar desde una 
postura filosófica hacia la normativa.

Por motivos de extensión se dirán 
específicamente cuáles son los con-
ceptos que se tienen de formación 
integral en las normas jurídicas, para 
así mencionar brevemente cómo es 
el paso del análisis filosófico hecho en 
el proyecto de investigación.  

El Artículo 3.º constitucional esta-
blece que la educación debe “desa-
rrollar armónicamente todas las fa-
cultades del ser humano” (Poder 
Eje cutivo Federal, 2015, 5). El ideal 
de hombre que propone dicho ar-
tículo es una persona libre de pre-
juicios y fanatismo, con identidad 
nacional democrática, cuyo actuar 
se caracterizará por el respeto a la 
diversidad cultural, la dignidad de los 
otros y sin actuar por privilegios de 
raza, religión o sexo. A partir de lo 
anterior se desprende el Artículo 7.º 
de la Ley General de Educación, el 6.º 
de la Constitución de Aguascalientes 
y el 6.° de la Ley de Educación de 
Aguascalientes, todas contienen la 
norma de la formación integral como 
objetivo de la educación. 

Por otro lado, el concepto de for-
mación integral se encuentra en el 
Documento Base del Bachillerato Ge-
neral, donde se sostiene que “Esta 
idea de educación integral se refiere 
a todas las dimensiones que abarca 
la naturaleza humana para desarro-
llar su potencial y dominio en las 
diferentes esferas que involucran su 

saber, su ser y su hacer” (Subsecre-
taría de Educación Media Superior, 
2011, 9). 

Con el análisis realizado hasta 
este punto, el concepto se precisa de 
la siguiente manera: el principal ob-
jetivo que persigue la educación es la 
formación integral del ser humano, la 
cual comprende la interacción armó-
nica y equilibrada entre las distintas 
esferas del saber, ser y hacer.

La formación integral implica ne-
cesariamente una visión antropológi-
ca, si bien aquella menciona cuál es la 
importancia de desarrollar todas las 
esferas del ser humano, la antropolo-
gía dice cómo se conforma el hombre. 
Es por ello que en este apartado se 
estudiaron algunas de las maneras 
de entender el concepto a través de 
la reflexión de personajes que han 
sido hito de su época.

Ahora bien, no se trata de decir 
que la antropología es lo mismo que 
la formación integral; sin embargo, la 
primera sí implica la segunda, ya que 
cuando se tiene una idea de lo que es 
el hombre y cómo se configura, luego 
se pretende constituirlo de acuerdo 
a tal ideal.

Con el fin de indagar a fondo en la 
noción de formación integral se revi-
só, en la tradición filosófica, un con-
junto de autores de distintas épocas 
para entender la magnitud de lo que 
implica dicha noción, y para enrique-
cer la postura normativa del aparta-
do anterior. Para esta tarea se ana-
lizó al menos un autor de las épocas 
más importantes del pensamiento de 
occidente, comenzando en la Grecia 
clásica, pasando a la edad media, lue-
go el renacimiento, los empiristas, 
la ilustración, la fenomenología y el 
constructivismo. Este paso entre las 
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épocas fue necesario para entender 
la forma en que la riems aborda el 
problema de la formación integral y 
las tres esferas o dimensiones en que 
lo subdivide. 

El propósito de este apartado en 
la tesis no fue establecer una defini-
ción de formación integral, sino ana-
lizar los elementos de cada autor o 
época que complementan y profundi-
zan la concepción de la riems, así 
co mo la perspectiva que se tendría 
para luego llevar a cabo la metodolo-
gía y el análisis de la información. 

Con base en la información obte-
nida, en el segundo apartado del 
marco teórico del proyecto de in-
vestigación, fue posible afirmar que 
las posturas filosóficas mencionadas 
hacen alusión a la experiencia de los 
individuos, no se trata de concebir 
las ideas innatas o la reminiscencia. 
Por lo tanto, si el hombre es un ser 
en potencia que puede llegar a ser en 
acto, es decir, desarrollarse, aprende 
a través de los sentidos, conocien-
do los fenómenos que integran su 
entorno mediante una actitud tras-
cendental, pero además es un ser 
determinado por su cultura e historia, 
capaz de modificarla mediante el 
lenguaje. En esa medida, es que en 
la investigación se busca conocer la 
experiencia de los jóvenes en el ba-
chillerato con relación a la aportación 
que tienen las materias de filosofía 
en su formación integral.

Para realizar esta investigación 
se usó el enfoque cualitativo, con 
base en el método fenomenológi-
co hermenéutico y la técnica usada 
para la reunión de información fue 
la entrevista a profundidad con una 
guía semiestructurada.

Se decidió usar el enfoque men-
cionado debido a que se busca co-
nocer la experiencia de los alumnos 
recién egresados de bachillerato con 
relación a su experiencia en las ma-
terias de filosofía. En ese sentido, se 
planteó un tipo de investigación que 
permitiera recuperar la experiencia 
de formación, de desarrollo humano 
de los sujetos y explicar la aporta-
ción que tuvieron las materias de fi-
losofía a la formación integral.

La muestra con la que se traba-
jó fue de ocho alumnos egresados 
de educación media superior que se 
encuentran iniciando sus estudios en 
educación superior en la Universidad 
Autónoma de Aguascalientes (uaa); 
cuatro de ellos corresponden al ba-
chillerato general, mientras que los 
otros cuatro fueron del bachillerato 
tecnológico. Del total de entrevista-
dos, la mitad son del sexo femenino 
y la otra mitad del sexo masculino. 
De la modalidad educativa de bachi-
llerato general se entrevistó a egre-
sados del sistema público y privado, 
de la modalidad de bachillerato tec-
nológico solamente se entrevistó a 
egresados del sistema público.

La decisión de realizar ocho en-
trevistas se debió a la naturaleza de 
la investigación cualitativa, al tiempo 
con que se cuenta para realizar las 
entrevistas y el análisis respectivo.   

Análisis de la información
Se partió desde las dimensiones que 
componen el concepto de formación 
integral: el ser, hacer y saber; no obs-
tante, fue necesario agregar la esfera 
de integración, entendida como aque-
lla que implica más de una dimensión, 
ya sean dos o las tres mencionadas. 
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Las cuatro dimensiones son las 
categorías de donde parte el análi-
sis, de ahí se desprenden las subca-
tegorías, las cuales se conforman 
por los objetivos que propone cada 
programa de estudio correspondiente 
al bachillerato general y tecnológico, 
así como a las competencias que in-
tegran las humanidades de acuerdo 
con la riems, las cuales aparecen 
en el Acuerdo Secretarial 656. La 
información anterior se estructuró 
en una matriz que permite comparar 
a los ocho sujetos entrevistados por 
bachillerato y sexo. 

A partir de esas dos variables se 
han tenido diversos resultados, entre 
los que destaca mencionar que la va-
riable sexo no arrojó una diferencia 
considerable, es decir, hay mujeres 
que han tenido una aportación de las 
materias de filosofía a su formación 
integral, también hay hombres que la 
han tenido; y así como las mujeres 
tuvieron malas experiencias, de igual 
forma los hombres.

Ahora bien, por el lado de la varia-
ble que compara las modalidades de 
bachilleratos, un elemento constan-
te que afirman los alumnos es con 
respecto a los docentes que les im-
partieron clases. Los estudiantes de 
bachillerato tecnológico declaran, por 
un lado, que la mayoría de sus profe-
sores no eran especialistas en el área 
de filosofía, por lo que sus clases 
no tenían la profundidad que pudie-
ron haber tenido, mientras que, en 
el bachillerato general, si bien eran 
especialistas en el área, dos casos 
sostienen que carecían de habilida-
des pedagógicas. Otra diferencia es 
que el bachillerato tecnológico realiza 
concursos de ensayos a nivel gru-
pal, regional, estatal y nacional, lo 

que permite desarrollar en el alum-
no habilidades argumentativas y de 
redacción, mientras que el bachille-
rato general realiza competencias de 
debate filosófico, pero sólo a nivel 
institucional.  

Otro elemento constante es la 
trascendencia de la materia de ética. 
En la mayoría de los casos, de ambas 
modalidades de bachillerato, se afir-
ma que a partir de dicha asignatura 
su forma de concebirse a sí mismos y 
su relación con otros se vio beneficia-
da, ya que influye directamente en su 
comportamiento dirigido hacia una 
conciencia plural y empática. Por otro 
lado, los alumnos declaran que sus 
facultades analíticas y reflexivas se 
han visto favorecidas por las asigna-
turas de filosofía, lo que ha permitido 
que sean capaces de defender sus 
juicios con argumentos y examinar 
de manera crítica su entorno.

Finalmente, los resultados arrojan 
que la sensibilidad estética es una 
competencia que no parece ser be-
neficiada a través de las asignaturas 
de filosofía, en ninguna modalidad de 
bachillerato. 

Conclusiones
Considerando los resultados obteni-
dos en el apartado anterior, es po-
sible afirmar que las asignaturas de 
filosofía sí tienen una aportación en 
la formación integral de los alumnos 
de ambas modalidades, independien-
temente de su sexo, además dicha 
aportación es particular de la filosofía, 
en tanto que no son competencias 
que otras disciplinas tengan por ob-
jetivo fomentar.  

Es importante destacar que la in-
vestigación arroja una constante con 
respecto a la ética, puesto que es 
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una asignatura que impacta en gran 
medida el desarrollo de los alumnos, 
los hace modificar su conducta con-
sigo mismos y con los otros en un 
sentido de autonomía, responsabili-
dad y empatía.

Es claro que existe una serie de 
problemáticas que deben ser atendi-
das, sobre todo los alumnos hablan 
de la importancia que tiene el do-

cente para su formación, no basta 
con que sea especialista en el área, 
también debe tener las habilidades 
pedagógicas; ambas condiciones son 
necesarias. De esta manera la inves-
tigación invita a reflexionar sobre la 
importancia de la filosofía, como par-
te crucial, en la formación integral de 
los individuos.  
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Resumen
Este estudio se llevó a cabo en la 
licenciatura Desarrollo de Negocios 
Área Mercadotecnia (dnm) de la Uni-
versidad Tecnológica de Huejotzin-
go, Puebla. Se muestran los resulta-
dos del diagnóstico de los alumnos 
de nuevo ingreso de dos genera-
ciones diferentes. En una prime-
ra etapa se aplicó un cuestiona rio 
a todos los alumnos de la genera-
ción 2009 y en la segunda a la ge ne-
ración 2016, se empleó el mismo 
cuestionario con algunas adecua-

Estudio comparativo de las características que 
muestran los alumnos de nuevo ingreso de la carrera 
en Desarrollo de Negocios Área Mercadotecnia de la 
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ciones, eligiendo a los alumnos de 
manera aleatoria. Se analizaron 
cinco aspectos: área de proceden-
cia académica, materias preferidas 
en el bachillerato, grado de conoci-
miento en determinadas áreas, há-
bitos de lectura y expectativas de 
la carrera. El propósito de este tra-
bajo estriba en contar con elemen-
tos que lleven a fortalecer el trabajo 
académico con los nuevos y futuros 
estudiantes que ingresan al primer 
ciclo universitario de la carrera dnm.
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Introducción
Los factores socioculturales, políticos 
y empresariales son determinantes 
en el proyecto educativo que se ge-
nera para el país, pues se diseña 
el currículo educativo con el fin de 
satisfacer la demanda de los diver-
sos sectores de la sociedad. Es in-
negable que el sistema educativo, 
particularmente en el nivel superior, 
busca brindar formación profesio-
nal con cierto grado de pertinencia 
acorde a las circunstancias actuales; 
sin embargo, consideramos que el 
mundo ha cambiado de tal forma, 
que en las Instituciones de Educación 
Superior (ies) cada día se observa un 
distanciamiento entre los jóvenes que 
ingresan y su adaptación al sistema 
universitario. 

Es por ello que, los distintos mo-
delos educativos y métodos de en-
señanza aprendizaje son determi-
nantes en el desarrollo y futuro de 
los jóvenes, pero también hoy en día 
es importante que se analice el con-
texto formativo de los estudiantes al 
ingresar al nivel superior, es decir, la 
identificación de las características 
propias que muestran para su incor-
poración a la formación universitaria.

El objetivo de este trabajo es 
rea  lizar un análisis comparativo del 
per  fil de ingreso de los alumnos de 
la licenciatura en Desarrollo de Ne-
gocios Área Mercadotecnia que im-
parte la Universidad Tecnológica de 
Huejotzingo (uth), a través de un 
diag  nóstico, para identificar cambios 
en el comportamiento entre las ge-
neraciones de los años 2009 y 2016, 
que pueda servir como base para 
desarrollar un plan de mejora en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje 
de los estudiantes. 

Para ello fue necesario identificar 
las áreas de especialización que cur-
saron los alumnos en el nivel de la 
educación media superior, encontrar 
áreas de reforzamiento en materias 
específicas para mejorar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y obtener in-
formación acerca de los intereses per-
sonales que muestran los alumnos 
cuan do ingresan a la licenciatura.

 Conocer el perfil del alumnado 
que ini cia la carrera dnm permite ge-
nerar un plan de acción para apoyar 
a los estudiantes en las áreas de bajo 
desempeño académico que mues-
tran des de el bachillerato, y a su vez, 
brin da la posibilidad de que los do-
centes desarrollen estrategias para 
que los jóvenes puedan adaptarse a 
la licenciatura. 

Cuando los alumnos se incorporan 
al nivel superior llegan con un cúmu lo 
de conocimientos, habilidades, acti-
tudes, aptitudes, e intereses perso-
nales, pero también con carencias 
que la institución no logra identificar. 

Es por lo anterior que se realizó 
un análisis comparativo de perfiles 
de ingreso de una generación de la 
licenciatura en dnm, cursada durante 
el periodo 2009-2010 y otra del ciclo 
escolar 2016-2017. Los datos que se 
desconocen son los siguientes:

 » Áreas de especialización de los 
bachilleratos de procedencia.

 » Asignaturas preferidas en el ba-
chillerato.

 » Grado de conocimientos en las 
diversas materias que se impar-
ten en la carrera dnm.

 » Hábitos de lectura   
(libros preferidos).

 » Opiniones personales sobre las 
expectativas en la carrera.
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Este análisis comparativo sólo con-
templa información de referencia del 
área de procedencia en la formación 
media superior, ya sea bachillerato 
tecnológico o bachillerato general; 
asimismo, muestra información del 
área académica de su preferencia, 
así como el nivel de conocimientos 
en determinadas materias que se 
cursan durante la carrera que nos 
ocupa, se describe el espíritu em-
prendedor y las expectativas dentro 
del programa de estudios. Es impor-
tante mencionar que este trabajo 
no expone el nivel académico del 
bachiller, no presenta información 
socioeconómica, ni del entorno social 
primario de los alumnos.

El estudio parte de un marco re-
ferencial para ubicar el sistema de 
educación en el que se encuentra 
inmersa la carrera en dnm, y lo que 
se requiere para fortalecer la forma-
ción de los estudiantes en este pro-
grama de estudios; posteriormente, 
se presentan los referentes teóricos 
que le dan sustento, así como la me-
todología empleada, que llevó a la 
presentación de los resultados.

Acceso a la educación 
Antes de que la Secretaría de Educa-
ción Pública (sep) concentrara todos 
los niveles educativos (básico, medio 
superior y superior) bajo la dirección 
de la Subsecretaría de Educación Me-
dia Superior (sems), las instituciones 
de este nivel eran dirigidas de ma-
nera independiente, como el caso de 
la Dirección de Educación Tecnológi-
ca Industrial (dgeti), la Dirección de 
Educación Tecnológica Agropecuaria 
(dgeta), la Dirección de Educación 
en Ciencia y Tecnología del Mar (dge-
cytm), por ejemplo; sin embargo, to-

dos ellos a partir del cuatro de febrero 
de 2005, quedaron adscritos a la sems 
(sep,1980). 

Actualmente la ems se divide en 
tres tipos muy específicos, que son: 
bachillerato general, bachillerato 
téc nico y bachillerato tecnológico. 
Los alum nos de bachillerato gene-
ral desarrollan habilidades perso-
nales y sociales para entrar a la 
universidad, el bachillerato orienta 
vocacionalmente en áreas especí-
ficas del interés de los alumnos. El 
bachillerato técnico ofrece aprender 
de las nuevas tecnologías para salir 
capacitado en diversas áreas de alta 
demanda laboral, más los conoci-
mientos en áreas específicas como 
el bachillerato general. El bachillera-
to tecnológico está enfocado en cu-
brir las demandas empresariales y 
sociales de cada región y se divide 
en: educación tecnológica industrial, 
educación en ciencias y tecnologías 
del mar; y edu cación tecnológica 
agropecuaria, además de ofrecer los 
mismos conocimientos de un bachi-
llerato general para tener la posibili-
dad de ingresar a la universidad. Por 
lo que hoy en día se ha diversificado 
el método de enseñanza y se ofrecen 
los modelos escolarizado, no escola-
rizado, mixto, certificación por medio 
de examen y en línea (sep,2016).

De acuerdo con la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (ocde, 2015), en México 
incrementó la población de adoles-
centes de 15 a 19 años que están en 
edad de cursar la educación media 
superior: de 48 % al 54 % entre 2005 
y 2013, y se ha invertido el 1.3 % del 
pib en este nivel, lo cual no implica 
necesariamente que sean los mejo-
res resultados de acuerdo a la media 
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que tiene la organización, además de 
que esto no significa que los jóvenes 
en ese rango de edad cursen espe-
cíficamente el nivel medio superior. 
La ocde señala que sólo 60 % de jó-
venes de entre 15 y 19 años estaban 
inscritos en el sistema educativo.

El papel de las  
Universidades Tecnológicas
Las Universidades Tecnológicas crea  -
das desde 1991 ofertaban 22 planes 
y programas de estudio con títulos 
de Técnico Superior Universitario 
(tsu), la mayoría relacionados con la 
tecnología, aunque, analizando las 
necesidades de los empresarios tam-
bién se desarrollaron planes de estu-
dio administrativos. A partir del ciclo 
2008-2009 se crearon 32 nuevas li-
cenciaturas con los modelos de cali-
dad implementados y se aplicó dicho 
modelo en 59 instituciones tecnológi-
cas (cgut, 2016).

Localizada en el estado de Puebla, 
en el municipio de Huejotzingo, en la 
junta auxiliar de Santa Ana Xalmimi-
lulco, abre sus puertas en el año 1998 
ofertando cuatro licenciaturas, a la 
fecha tiene una oferta educativa de 
ocho carreras, las cuales actualizan 
sus programas de estudio cada cinco 
o seis años aproximadamente, y a 
partir del ciclo escolar 2009-2010 se 
implementó el nuevo modelo educati-
vo con un enfoque por competencias. 
Como resultado de los cambios, la 
carrera que originalmente era comer-
cialización se convirtió en Desarro-
llo de Negocios Área Mercadotecnia 
(uth,2017), la cual se consideró para 
el trabajo que se presenta. 

Un punto de partida para iniciar el 
proceso de elaboración de los planes 

de estudios y estrategias de enseñan-
za aprendizaje, es definir el perfil de 
ingreso de los alumnos que pretenden 
incursionar en una Institución de Edu-
cación Superior (ies), puesto que es el 
referente de las necesidades mínimas 
que deben cubrir los alumnos que de-
sean obtener una formación de nivel 
superior (Díaz, 1999).

Curriculum y el perfil de ingreso
El mapa curricular ayuda al alumno 
a identificar los rasgos particulares 
que lo caracterizan, así identifica tan-
to sus habilidades como los conoci-
mientos que requiere al concluir la 
li cenciatura.

En las teorías curriculares encon-
tramos cuatro líneas de pensamiento 
que son:

 » El curriculum como suma de 
exigencias académicas o es-
tructura organizada de conoci-
miento.

 » Como base de experiencias de 
aprendizaje.

 » Como sistema tecnológico de 
producción.

 » Como reconstrucción del conoci-
miento y propuestas de acción: 
el puente entre la teoría y la 
práctica (Casarini, 1997).

La primera teoría presenta un 
panorama que enfatiza el aspecto 
académico, por lo que el curriculum 
es una planeación de conocimientos 
verdaderos, permanentes y esencia-
les que la escuela debe transmitir 
para que el alumno desarrolle su in-
teligencia. La segunda postura plan-
tea que la planeación curricular surge 
como una reacción a las posiciones 
centradas del conocimiento basadas 
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en las experiencias de aprendizaje 
sustentadas con el desarrollo físico, 
cognitivo, emocional, moral y social 
desde los primeros años de escola-
ridad formal.

En la tercera línea de pensamien-
to interesa el resultado, por lo que 
considera al curriculum como una 
formulación estructurada de objeti-
vos de aprendizaje. La cuarta pers-
pectiva obliga a incluir la práctica en 
el concepto del curriculum, no apa-
rece como la aplicación de un deber 
ser establecido, sino por el contrario, 
como un factor de peso a la hora de 
analizar y evaluar logros reales. 

La palabra diseño alude a boce-
to, esquema y plano, es decir a una 
representación de ideas, acciones y 
objetos, de modo tal que dicha repre-
sentación opere como guía orientado-
ra para llevar el proyecto curricular a 
la práctica; por otra parte, hace refe-
rencia al ejercicio del proyecto curricu-
lar: la aplicación del curriculum sirve 

para retroalimentar, rectificar, ratificar 
y, de esta manera, ajustar progresiva-
mente el curriculum (Casarini, 1997).

Éste ha de proporcionar una base 
para planificar un curso, estudiarlo 
empíricamente y considerar los mo-
tivos de su justificación; se trata de 
una operación compleja mediante 
la cual se crean y articulan cuatro 
elementos fundamentales que pue-
den agruparse como se muestra en 
la Figura 1. 

Al elaborar el plan de estudios 
surge una serie de tareas que deben 
garantizar que los conocimientos, ac-
titudes y habilidades que recibirá el 
alumno se reflejen, en la medida de lo 
posible, en un verdadero aprendizaje. 
Sin embargo, en ocasiones se lleva a 
cabo la selección de contenidos, plan-
teamiento de objetivos y estructura 
de los cursos sin considerar el con-
texto de quienes reciben el beneficio 
de la enseñanza.

Figura 1. La planeación curricular

Fuente: Arnaz, 1990.
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de asignatura
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Un punto de partida para iniciar 
el proceso de elaboración del plan 
de estudios es definir el perfil de in-
greso solicitado a los alumnos que 
pretenden incursionar en una insti-
tución de educación terciaria. Es por 
ello que cualquier ies que muestre o 
diseñe un perfil de ingreso, debe ini-
ciar por conocer las características 
de sus estudiantes de nuevo ingreso 
para desarrollar las tareas curricula-
res con mayor facilidad. 

Desde el punto de vista de Pansza 
(2010), se entiende que el perfi de in-
greso expresa las características que 
un alumno debe reunir para ingresar 
a un programa educativo. Para lle-
gar a ello es necesario partir de un 
diagnóstico que aporte datos sobre 
la si tuación actual de los interesa-
dos al ingresar a una licenciatura en 
particular.

Contar con un perfil de ingreso 
permite visualizar la dirección que va 
a tomar un programa educativo, es 
decir evidencia el proceso de entrada, 
transformación y salida de un alumno, 
como lo muestra la Figura 2.

Cuando una ies decide diseñar el 
perfil de ingreso requerido para sus 
programas de estudio es conveniente 
analizar cuál es el entorno donde se 

desarrollan los jóvenes que preten-
den ingresar a un programa, una de 
las formas más utilizadas para iden-
tificar las características buscadas es 
a través del diagnóstico.  

Antes de llegar a la creación de 
un perfil de ingreso a la licenciatura 
dnm que permita tanto a los docen-
tes como a los aspirantes identificar 
los contenidos del programa a im-
partir para los primeros, y lo mínimo 
requerido para formar parte de la 
matrícula universitaria en el caso de 
los segundos, es necesario detectar 
cuáles son los principales recursos 
con los que cuentan los alumnos de 
primer ingreso.

Esta investigación es cualitativa 
debido a que se realizó un análisis 
comparativo centrado en variables 
cualitativas, en donde, como men-
cionan Sampieri, Fernández y Bap-
tista, (2006) “La combinación de 
elementos puede ir desde cualificar 
datos cuantitativos o cuantificar da-
tos cualitativos, hasta incorporar 
ambos enfoques en un mismo es-
tudio” (p. 758). 

Por lo que se aplicaron dos en-
cuestas a determinado número de 
alumnos con la finalidad de identifi-
car: áreas de procedencia académi-

Figura 2. Diseño curricular y los diversos modelos educativos

Fuente: Elaboración propia, 2010 (a partir de Pansza, 1986).

Perfil 
de ingreso
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Líneas de formación
Programas analíticos

Trayectoria de formación

Características y razón de ser de la institución
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ca, materias preferentes, grado de 
conocimiento en ciertas áreas, y por 
otra parte, los hábitos de lectura y 
expectativas en la licenciatura. 

El estudio es también de tipo lon-
gitudinal, porque se llevó a cabo a 
lo largo de dos periodos, de 2009 a 
2016, lo que permitió la comparación 
de ambas generaciones de estudian-
tes; y descriptivo, ya que fue nece-
sario hacer la interpretación de las 
res puestas obtenidas para mostrar 
los resultados. 

Para realizar el análisis compa-
rativo se llevó a cabo el siguiente 
procedimiento: 

 » Se realizó la recopilación de da-
tos por medio de la aplicación 
de una encuesta.

 » Se aplicó una prueba piloto a la 
primera generación de la licen-
ciatura en dnm que ingresó en 
el año 2009.

 » Se realizó la modificación de la 
encuesta para la recopilación de 
datos de la octava generación.

 » Se determinó por medio de una 
fórmula la población a la cual se 
aplicó la segunda encuesta.    

 » Se ordenó la información de 
acuer do a las variables y mues-
tra por medio de tablas.

En total, 245 alumnos participaron 
en la encuesta, de los cuales 135 son 
de la primera generación (2009) y 110 
de la octava (2016). Cabe mencio-
nar que 60 % son mujeres y 40 % 
hombres. De la octava generación, a 
quien se aplicó la segunda encues ta, 
se obtuvo un muestreo con mar gen 
de error de 13.5, nivel de con  fianza 
de 95 % y una muestra recomenda-
da de 36 alumnos de una población 
total de 110 jóvenes. 

Tabla 1. Variables de estudio

Identificación de  
las características 
de los alumnos de 
nuevo ingreso

Variables Indicadores

Formación del bachillerato
• Áreas cursadas en el bachillerato
• Materias preferidas en el bachillerato

Conocimientos sobre  
áreas administrativas

• Administración
• Calidad
• Mercadotecnia
• Inglés
• Comunicación
• Matemáticas

Aspectos varios

• Importancia de la lectura
• Libros preferidos
• Preferencias individuales
• Actividades en tiempo libre
• Expectativa sobre la carrera

Espíritu emprendedor

• Aprender procedimientos
• Desarrollar habilidades
• Arriesgarse a hacer cosas nuevas
• Trabajar para una empresa
• Hacer crecer negocio familiar
• Emprender negocio propio

Fuente: Análisis de perfil de ingreso 2009-2010, Jiménez, 2016.
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Se formuló un primer cuestionario 
con el cual se pretendía conocer la 
formación académica, considerando 
las variables y los indicadores que se 
muestran en la Tabla 1.  

Para la segunda encuesta que se 
aplicó se tomó como base la primera, 
aunque se sustituyeron los indicado-
res. En el caso de la variable “conoci-
miento sobre áreas administrativas, 
calidad y comunicación”, fueron sus-
tituidas por “comercio e informática”; 
y en la variable “aspectos varios par-
ticipaciones y distinciones en activi-
dades curriculares”, se sustituyó por 
“espíritu emprendedor”.

Una vez que se aplicaron las en-
cuestas a los alumnos de nuevo in-
greso de las dos generaciones que se 
tomaron para el estudio, se procedió 
a la clasificación de las encuestas y 
codificación de la información, pos-
teriormente se diseñó en Excel una 
base de datos que permitió segmen-
tar las respuestas para integrarlas 
en un cuadro comparativo, con la 
finalidad de tener la información re-
sumida.

Resultados
Se muestra en la Tabla 2 el análisis 
comparativo de la información obte-
nida de ambas generaciones (2009- 
2016). 

Al llevar a cabo el análisis com-
parativo se encontraron algunas dife-
rencias significativas, como se mues-
tra en la Tabla 2.

 » De la generación 2016, el perfil 
ya no corresponde al bachillera-
to general, incrementó conside-
rablemente el número de alum-
nos que ingresan con formación 
económico-administrativa. 

 » La generación 2016 indicó que 
tienen conocimiento suficiente 
en las áreas clave de la carrera 
como: administración y merca-
dotecnia, ello frente a la gene-
ración 2009, que mostró poco 
conocimiento de todas las áreas 
de la licenciatura.

 » Otro cambio se identificó en 
“aspectos varios”, donde desta-
có que para la generación 2016 
resulta importante y muy im-
portante la lectura, mientras 
que para la generación 2009, 
se queda como importante; en 
cuanto al género de lectura los 
primeros prefieren la novela y 
los segundos la informativa.

 » Con relación a las actividades 
que realizan en el tiempo libre, 
es donde se encontraron ma-
yores diferencias, la generación 
2016 prefiere escuchar música, 
leer y salir con amigos; los de la 
2009 se inclinan por el deporte.

 » En el apartado de “lo que espe-
ran de la carrera”, los primeros 
(2016) estudian por una supera-
ción económica, y la generación 
2009 busca la aplicación de los 
conocimientos.

De acuerdo al diagnóstico rea-
lizado, es importante señalar que 
transcurrió un periodo de aproxima-
damente seis años entre una gene-
ración de estudio (2009) y la otra 
(2016). Las coincidencias encontra-
das fueron las siguientes: con rela-
ción a conocimientos previos, ambas 
marcaron poco conocimiento de las 
matemáticas; la concurrencia más 
notoria fue en cuanto al libro prefe-
rido, en ambas generaciones es Cien 



93

Tabla 2. Perfil que muestran generaciones 2009 y 2016

Indicadores
Variables Porcentaje

Formación en el bachillerato Generación 2009 Generación 2016

Área o 
especialidad 
cursada en el 
bachillerato

Bachillerato general
Económico-Administrativo

Informática
Humanístico-social
Físico-matemático
Ciencias químicas

Otro (no especificado)

30 %
29 %
29 %
8 %
4 %

0 %
42 %
25 %
10 %

12 %
11 %

Cinco materias 
preferidas en el 

bachillerato

No contestó
Administración

Sociales
Matemáticas
Informática

Razonamiento verbal

2 %
18 %
15 %
12 %
11 %
9 %

7 %
22 %
19 %
16 %
36 %
0 %

Conocimientos previos

Sobre áreas 
administrativas

Administración
Mercadotecnia

Inglés
Matemáticas

Calidad*

Comunicación*

Informática**

Poco
Poco
Poco
Poco
Poco
Poco

57 %
57 %
57 %
62 %
38 %
46 %
------

Suficiente
Suficiente

Poco
Poco

-------
-------

Suficiente

53 %
64 %
69 %
58 %
------
------
45 %

Aspectos varios

Importancia de la 
lectura

Muy importante
Importante

Nada importante
No contestó

24 %
62 %
9 %
5 %

42 %
53 %
3 %
2 %

Género de lectura
Informativa

Investigación
Novela

47 %
9 %
44 %

22 %
39 %
39 %

Libros preferidos

Cien años de soledad
Juventud en éxtasis

Colorín colorado
Caballo de Troya

Quién se ha llevado mi queso
Arráncame la vida

Crepúsculo
El llano en llamas

El principito
El esclavo

31 %
26 %
17 %
------
13 %
13 %

30 %
8 %
15 %
18 %
------
------
12 %
5 %
7 %
5 %

Preferencias en la 
forma de trabajo

Hablar en público
Trabajo en equipo

70 %
79 %

70 %
67 %

* Las materias sólo fueron consideradas en la primera encuesta y se eliminaron en la segunda.

** La materia se incluyó en la segunda encuesta
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Actividades en 
tiempo libre

Deporte
Escuchar música
Leer
Computadora
T.V
Salir con amigos
Trabajar
Otras

37 %
29 %
19 %
9 %
6 %

------
-----
-----

10 %
19 %
15 %
9 %
8 %
17 %
7 %
15 %

Expectativas 
acerca de la 

carrera

Personales

Superación
Aprender
Relacionarse
Otro

38 %
32 %
23 %
7 %

43 %
15 %
27 %
15 %

Profesionales

Aplicación de 
conocimientos
Superación 
Económica
Aprender
Ampliar 
opciones
Encontrar 
empleo
No contestó

45 %

24 %

23 %
5 %
3 %

15 %

36 %

17 %
8 %
20 %
4 %

Espíritu emprendedor

Aplicación  
en la vida

Aprender procedimientos
Desarrollar habilidades
Arriesgarse a hacer cosas nuevas

N/A
N/A
N/A

19 %
36 %
44 %

Expectativas  
al terminar  
la carrera

Trabajar para una empresa
Hacer crecer negocio familiar
Emprender negocio propio

N/A
N/A
N/A

42 %
5 %
53 %

Fuente: Elaboración propia, 2017.

Tabla 2. Perfil que muestran ambas generaciones 2009 y 2016 (continuación)

años de soledad, del escritor Gabriel 
García Márquez, seguido por Colorin 
Colorado…  de Odyn Dupeyrón; y am-
bas generaciones prefieren hablar en 
público y coinciden en que les gusta 
el trabajo en equipo.

Un aspecto que se incluyó en la 
segunda fase del estudio (genera-
ción 2016); corresponde al espíritu 
emprendedor, donde los alumnos ex-
presaron que prefieren correr riegos 
para llevar a cabo cosas nuevas y se 

inclinan por emprender un negocio 
propio.

Conclusiones
Uno de los hallazgos reside en que 
las características de los estudiantes 
cambiaron en un lapso relativamente 
corto, muchas fueron las diferencias 
y pocas las coincidencias, como lo 
muestran los resultados de la Tabla 2, 
en donde se revelaron áreas de opor-
tunidad, para que de forma individual 
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y grupal los docentes de la carrera 
puedan desarrollar estrategias que 
les permita fortalecer la formación de 
los estudiantes. Además de la elabo-
ración del análisis comparativo entre 
las dos generaciones, se identifica-
ron las características que muestra 
cada generación. Por un lado, la gran 
mayoría de los de la primera (2009) 
egresaron de bachilleratos generales, 
mientras la otra generación (2016), 
provienen de una formación más téc-
nica, enfocada en áreas económi-
co-administrativas.

Con relación a uno de los obje-
tivos medulares del estudio, encon-
trar áreas de reforzamiento en ma-
terias específicas, para mejorar el 
proceso de enseñanza–aprendizaje, 
se pueden aprovechar los resultados 
correspondientes a las caracterís-
ticas de los alumnos, para imple-
mentar acciones en áreas como: la 
lecto-escritura, matemáticas, inglés, 
y el emprendimiento.

Es importante considerar las ex-
pectativas que los jóvenes tienen 
acerca de la licenciatura. En este 
punto es necesario generar un im-
pacto positivo en la formación de los 
mismos, pero es fundamental que los 
estudiantes estén suficientemente 
informados sobre el plan de estu-
dios que cursan, y que a su vez, les 
permita identificar las oportunidades 
que  existen en el mercado laboral 
para ellos, y también lo que pueden 
realizar en forma individual (conside-
rar como opción el autoempleo).

Algunas recomendaciones para 
orientar a los jóvenes que cursan la 
licenciatura en dnm:

 » Antes de que los jóvenes de 
educación media decidan qué 

licenciatura estudiar, es impor-
tante ofrecer clases muestra 
para generar mayor interés.

 » Realizar diagnósticos para iden-
tificar las áreas que representan 
mayor grado de dificultad para 
el aprendizaje de los alumnos, 
y trazar estrategias que contra-
rresten este efecto.

 » Fomentar la lectura de varios 
géneros como la investigación, 
incluyendo textos que se apro-
ximen a los propósitos de la li-
cenciatura en Desarrollo de Ne-
gocios Área Mercadotecnia. De 
acuerdo con Rollin (2009), es 
importante proponer y mirar 
una formación que detone en 
el desarrollo profesional de los 
estudiantes, sin perder de vis-
ta las oportunidades regionales 
que ofrece el contexto donde se 
encuentran ubicadas las Institu-
ciones de Educación Superior.

 » Una propuesta de innovación 
para el programa educativo, es 
incluir en el programa de es-
tudios: talleres, laboratorios, 
cursos y/o asignaturas, que per-
mitan fomentar una cultura del 
emprendimiento, acorde a las 
características que existen en 
la región.

 » Es importante que se considere 
la información obtenida en la in-
vestigación para continuar una 
segunda línea de investigación 
con miras a la elaboración de 
un plan de trabajo, enfocado al 
desarrollo de estrategias, que 
permita potencializar la forma-
ción de los estudiantes.
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Resumen
Se presentan los resultados del es-
tudio de seguimiento de trayectoria 
escolar de la generación 2014B del 
bachillerato general por áreas inter-
disciplinarias del Sistema de Univer-
sidad Virtual (suv) de la Universidad 
de Guadalajara (U. de G.). El propósi-
to de la investigación fue determinar 
la influencia de las condiciones de vi-
da cotidiana como la familia y el tra-
bajo en la conformación de trayectos 
escolares. Para explicar los tipos de 
trayectorias se han utilizado diferen-
tes perspectivas de análisis como la 
psicológica asociada a la personali-
dad; la social que atribuye sus con-
ductas al grupo de pertenencia; las 
económicas que ven a los sujetos 
como seres racionales capaces de 
elegir en términos de sus ganancias 
futuras; las organizacionales que in-

Influencia de los itinerarios de vida  
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fluyen en los factores institucionales 
y las de interacción que dependen de 
las redes o grupos de pares, pero en 
todas se considera al sujeto sólo co-
mo estudiante y se anulan los factores 
de su contexto, cuestión que en este 
documento abordaremos. Se toma 
información de dos fuentes para el 
análisis: una institucional con los re-
gis tros académicos y otra con resul-
tados de la encuesta aplicada a su 
ingreso, cuando aspirantes, de don-
de se obtienen datos de contexto. 
Se identifican diferentes tipos de tra-
yectorias escolares, lo que implica la 
presencia de decisiones de los estu-
diantes sobre la oferta institucional, 
se hace una propuesta para tipificar 
los itinerarios vitales que muestran 
diferencia en la conformación entre 
sexo y edad. 

Palabras clave
Trayectoria escolar, itinerario vital, modalidad virtual 
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Introducción
Uno de los principios fundamentales 
en la pedagogía es conocer las ne-
cesidades educativas de los partici-
pantes para prever estrategias de 
tipo académico, pero también ad-
ministrativo durante su estancia de 
formación. El Sistema de Universidad 
Virtual (suv) es un órgano descon-
centrado de la Universidad de Gua-
dalajara (U. de G.), responsable de 
administrar y desarrollar programas 
académicos de nivel medio superior 
y superior en modalidades no escola-
rizadas, apoyadas en las Tecnologías 
de la Información y de la Comuni-
cación. Desde su creación en 2005 
se ha caracterizado por recibir a po-
blación que por diversas situaciones 
no había sido atendida en la oferta 
tradicional y de alguna manera se en-
contraban excluidos del sistema edu-
cativo.

En este documento nos enfoca-
remos al Bachillerato General por 
Áreas Interdisciplinarias (bgai) y al 
seguimiento que se ha dado a los es-
tudiantes que ingresaron en el 2014B, 
una generación con una composición 
en sexo más o menos equilibrada con 
53 % de hombres. La edad es una 
forma de valorar el rezago en su tra-
yecto escolar, implica que la mayoría, 
76 %, tiene más de 18 años. El 46 % 
tiene responsabilidad familiar y más 
de la mitad tiene en promedio dos 
hijos. El 65 % manifestó trabajar, lo 
que implica para la mayoría de los 
estudiantes tener que organizar el 
tiempo entre sus responsabilidades 
familiares y laborales; es decir, parti-
mos de tener alumnos de dedicación 
al estudio de tiempo parcial. Se de-
duce que es población en condición 
de rezago y la modalidad virtual es 

una alternativa a su situación (Enciso, 
Flores, & López, 2015).

Por lo tanto, contar con informa-
ción básica de las condiciones de 
vida cotidiana que tienen los estu-
diantes permitirá explicar la elección 
de estrategias que han utilizado pa-
ra construir sus itinerarios formati-
vos, en particular para los progra-
mas en modalidad no convencional 
que parten de la premisa de atender 
a la diversidad.

Sustentación
Se hace presente la lógica adminis-
trativa que parte de un estudiante 
ideal o tipo, negando la diversidad; 
ante el poco conocimiento de quié-
nes son los estudiantes, las acciones 
para lograr conducirlos a la gradua-
ción han sido poco exitosas. Uno de 
los supuestos compartidos por varios 
autores (Cervini, 2003; De Garay, 
2001, 2004, 2009; Casillas y Jáco-
me, 2007) es que los estudiantes son 
tratados igual, se les exige lo mismo 
sin considerar que tienen contextos 
diferentes y que en la búsqueda de 
la igualdad, se generan exclusiones. 

Se han identificado como carac-
terísticas personales que influyen en 
la graduación aquellas con las que 
un estudiante ingresa a la institución 
tales como los estudios previos, los 
antecedentes familiares y las expec-
tativas. Covo (1987) concluye que el 
recorrido escolar en el nivel superior 
está condicionado por variables de 
carácter no académico relacionadas 
con el fenómeno de la deserción, ta -
les como antecedentes escolares, 
acervo cognoscitivo, capital cultural y 
hábitos de estudio, rasgos educativos 
y profesionales de los familiares y las 
amistades, así como (García-Castro, 
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2007; Bartolucci, 1989 y 1994), las 
representaciones que los estudian-
tes tienen de sí mismos y de su 
futuro profesional. Por lo tanto sus 
itinerarios formativos no podrán ser 
iguales.

Bajo estas premisas es evidente 
que el tratamiento de los estudian-
tes se realiza desde la perspectiva 
focalizada en el aspecto escolar y 
desde la vía de la operación curricu-
lar, ajustada a un ritmo establecido 
y con un límite de tiempo de inicio y 
conclusión (trayectorias escolares). 
En este texto pretendemos ampliar la 
mirada a un enfoque sociológico-bio-
gráfico que nos permita entender que 
“el itinerario vital del sujeto [está] 
construido en parte con elecciones y 
decisiones de carácter individual, en 
parte con determinaciones familiares 
o del entorno próximo, con determi-
naciones estructurales del contexto 

amplio y con determinaciones de or-
den cultural y simbólico” (Casal, Gar-
cía, & Merino, 2007, p. 226). 

El punto de partida (Casal, Gar-
cía, & Merino, 2007) es el actor so-
cial como sujeto histórico y prota-
gonista principal de su propia vida, 
que articula la elección racional y las 
emociones muchas veces de forma 
paradójica y compleja, con constric-
ciones sociales y culturales que vie-
nen del entorno familiar, del grupo 
de iguales o de su propio desarrollo 
psicológico. Con una articulación de 
la oferta educativa, la acción con-
creta de la institución y el sujeto con 
sus estrategias de futuro con sus 
opciones formativas (Figura 1).

El siguiente esquema es una pano-
rámica que abarca los diversos aspec-
tos de la vida de un sujeto que consti-
tuyen la unidad (itinerario vital): vida 
estudiantil, laboral y familiar. La vida 

Figura 1. Interacciones para conformar itinerarios

Fuente: Construcción a partir de Casal, García y Merino, 2007.
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de las personas no está dividida por 
temas, sino que constituye un todo 
articulado, más o menos complejo 
cuyas componentes interaccionan 
entre sí. Sabemos que la mayoría de 
nuestros estudiantes han trabajado 
y continúan haciéndolo durante sus 
estudios. En muchos casos, eligen 
su carrera en función de sus activi-
dades laborales. Sabemos también 
que nuestros estudiantes provienen 
de orígenes familiares diversos, que 
asumen responsabilidades familiares 
y laborales antes, durante y des-
pués de su formación, situación que 
condi ciona y explica en buena par-
te su com portamiento respecto a la 
misma formación y sus resultados de 
inserción profesional posterior.

Resultados
Para el análisis de los datos se parte 
de tres fuentes: los datos de avance 
académico, registro escolar (2016A), 
los datos proporcionados en la soli-
citud de ingreso y el cuestionario de 
expectativas de ingreso aplicado en 
2014. En dictamen se tienen 167 re-
gistros que corresponden al calen-
dario de ingreso 2014B, los cuales 
se han clasificado en tres grupos 
(con base en la situación que tienen 
en el registro escolar) para describir 
los resultados: 1. Bajas: voluntarias 
o por expulsión; 2. Los activos con 
rezago: por desempeño o bajar car-
ga en créditos; 3. Los egresados: se 
gradúan en el tiempo promedio de 
dos años.

El programa de bgai tiene un to-
tal de 239 créditos que se distribu-
yen en un tiempo promedio de dos 
años. Por el avance en créditos el 
33 % de la población no tiene pro-
greso a dos años de su ingreso; los 

cuales se describirán en cada uno de 
los grupos; con 25 % de avance se 
tiene al 20 % de estudiantes; llama 
la atención que no se tiene registro 
en el ciclo siguiente; con la mitad de 
los créditos hay 11 %, de los cua-
les la mitad tiene registro en ciclo 
actual; mientras que con dos terce-
ras partes de avance están 13 % de  
alumnos y la mayoría tiene registro 
de materias. En cuanto a los que 
han logrado graduarse representan 
23 %, quedan ocho casos que egre-
sarán con cinco ciclos curados es 
decir uno más de lo programado. 

Bajas (trayectoria escolar nula)
Los alumnos por baja son 38 ca-

sos que representan 23 % del total 
de la población. La baja puede darse 
por dos motivos, de manera volun-
taria o por sanción como expulsión 
del programa.

En condiciónes de baja volunta-
ria se encuentran 34 casos, de los 
cuales 25 no cuentan con avance en 
créditos y tienen un equilibrio por se-
xo de 13 mujeres y 12 hombres; de 
estos, 11 no concluyen los requisitos 
para adquirir su estatus de alumnos 
y los 14 restantes registraron un ci-
clo, aunque no lograron avance en 
créditos. 

Además, nueve casos presentan 
avance en créditos, de los cuales sie-
te con registro a dos ciclos, pero con 
créditos acumulados inferiores a uno, 
y dos más con un avance aproximado 
del 70 %. 

La baja por desempeño académi-
co se aplica a los alumnos que re-
prueban en tres ocasiones consecu-
tivas una misma materia y la sanción 
es la baja definitiva del programa 
que cursa. En esta situación se en-



101

cuentran cuatro casos, que cursaron 
en promedio cuatro ciclos. Dos con 
avance de un promedio de 50 crédi-
tos, y dos con 90.

Los estudiantes que optaron por 
baja voluntaria, pueden, si lo deci-
den, volver a inscribirse en la misma 
carrera y ser considerado el avance 
que ha logrado, a diferencia de los de 
baja por sanción que pueden optar 
por otro programa del mismo nivel 
pero no del que fueron expulsado.

Estudiantes en rezago 
(Trayectoria escolar discontinua)

Los estudiantes en rezago son 
aquellos que tienen un avance en 
créditos inferior al programado en el 
tiempo promedio para su egreso. En 
esta situación se tienen 99 casos que 
representan 59 % del total de alumnos 
y están distribuidos de la siguiente 
manera: los que han decidido tomar 
menos materias que las programadas 
son 36 %, mientras que los de rezago 
por reprobación representan 23 %.

Los estudiantes que han reproba-
do en dos ocasiones una materia 
son 27, la mayoría no ha logrado com-
pletar los créditos correspondien tes 
a un ciclo; ocho casos tienen avance 
superior a 70 créditos. Mientras que 
los estudiantes en riesgo de ex pulsión 
son doce, los cuales tienen registro 
en el ciclo actual para obtener su úl-
tima oportunidad de aprobación, de 
ellos siete tienen un avance inferior 
a 90 créditos y cinco superior a 100 
con cuatro ciclos cursados. 

Se encontraron 54 estudiantes 
en rezago, dado que tienen menor 
cantidad de créditos. Hay dos mo-
dalidades: los que tienen sanción y 
no se les permite el registro hasta 
quedar sin adeudo, en esta situa-

ción se encuentran siete casos que 
en su mayoría son mujeres. La se-
gunda es de los que bajan la carga 
por decisión propia para llevar un 
ritmo acorde a sus diferentes roles, 
o aquellos que han reprobado algu-
na materia y tienen que disminuir 
la carga hasta regularizar su situa-
ción. En esta condición están 24 ca-
sos, la mayoría hombres, con cero 
avance en créditos; otros seis casos 
con avance equivalente a dos ciclos, 
cuando han cursado cuatro. Un ter-
cer grupo son 17 casos, la mayoría 
mujeres con avance en créditos su-
perior a los 150, que implican cuan-
do menos dos periodos más de per-
manencia. 

Los egresados
(Trayectoria escolar continua)

Los estudiantes que han logrado 
graduarse en el tiempo promedio de 
dos años y han cubierto todas las ma-
terias y créditos del programa repre-
sentan 18 % del total de la pobla-
ción, se caracterizan por ser mayoría 
hombres (63 %), de los cuales cua-
tro han logrado concluir el programa 
en un año con promedios por arriba 
de 90.

Con los datos personales que se 
obtuvieron de la encuesta de expec-
tativas de ingreso, fue posible cate-
gorizar los tipos de itinerarios vi tales 
relacionando algunos indicadores cla-
ves como la condición familiar (pareja 
e hijos), su situación de trabajo (tiene 
o no) y la edad que permite identi-
ficar el momento en el que decide 
continuar con los estudios, si como 
proceso continuo de formación den-
tro de la edad normativa o si retoma 
los estudios.
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Resultaron, con la combinación de 
estos tres indicadores, cuatro tipos 
de itinerarios vitales: los que son 
estudiantes de tiempo completo, que 
representan 22 %; los que trabajan 
además de estudiar, 16 %; los que 
combinan estudios, responsabilidad 
familiar y trabajo, que son la mitad de 
los casos 52 %; y la combinación cui-
dado de familia y estudios, con 10 %.

Al analizar estos cuatro tipos de 
itinerarios vitales con la distribución 
por sexo se identifica (Tabla 1), en 
el itinerario de estudiante, un equi-
librio entre hombres y mujeres, 
mientras que en el de trabajador se 
tiene mayor presencia masculina, 
en ambos itinerarios se caracterizan 
por ser personas que todavía tie-
nen un rol de hijos de familia. En los 
otros dos itinerarios se caracterizan 
por el cuidado y la responsabilidad 
familiar, en el de cuidado exclusivo 
de la familia son mujeres, mientras 
que combinan cuidado de familia, 
trabajo y estudios con una ligera di-
ferencia las mujeres 58 %. 

En cuanto a la diferencia de la 
composición de la edad, se ha hecho 
una clasificación de dos grupos: los 
que se encuentran en una edad nor-
mativa hasta los 20 años para cur-
sar el bachillerato y los que tienen 
más de 20 años, considerados como 
personas que hacen una pausa y re-
toman los estudios.

Se confirma el estatus de los que 
sólo estudian y están en edad nor-
mativa (Tabla 2), mientras que en los 
otros itinerarios es claro que toman 
una pausa en la continuidad de los 
estudios por dedicar tiempo al traba-
jo, emanciparse al conformar una fa-
milia y dedicarse al cuidado de hijos.

Para confirmar la influencia del 
tipo de itinerario vital con el compor-
tamiento académico (Tabla 3), se ha 
realizado un comparativo que per-
mite identificar que, independien-
temente del tipo de itinerario vital, 
en todas se presenta diferente tipo 
de trayectoria escolar, es decir que 
no hay comportamientos muy mar-
cados por itinerario vital. 

Hombre Mujer
7 7 14

50,0% 50,0% 100,0%

7 3 10

70,0% 30,0% 100,0%

14 19 33

42,4% 57,6% 100,0%

0 6 6

0,0% 100,0% 100,0%

28 35 63

44,4% 55,6% 100,0%

Total

Itinerario

Sexo

Total

Estudiante

Trabaja

Familia y 
trabajo

Familia

Tabla 1. Tipo de itinerario por sexo

Fuente: Encuesta de expectativas de ingreso.
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Normativa
Retoma 
estudios

11 3 14

78,6% 21,4% 100,0%

3 7 10

30,0% 70,0% 100,0%

4 29 33

12,1% 87,9% 100,0%

2 4 6

33,3% 66,7% 100,0%

20 43 63

31,7% 68,3% 100,0%

Total

Itinerario

Edad

Total

Estudiante

Trabaja

Familia y 
trabajo

Familia

Tabla 2. Tipo de itinerario por edad

 

 

Fuente: Encuesta de expectativas de ingreso.

Continua Discontinua Nula

6 6 2 14
42,90% 42,90% 14,30% 100,00%

4 4 1 9

44,40% 44,40% 11,10% 100,00%

12 11 6 29

41,40% 37,90% 20,70% 100,00%

3 2 1 6
50,00% 33,30% 16,70% 100,00%

25 23 10 58

43,10% 39,70% 17,20% 100,00%

Itinerario

Estudiante

Trabaja

Familia y 
trabajo

Familia

Trayectoria
Total

Total

Tabla 3. Tipo de itinerario por trayectoria escolar

Nota: Para la trayectoria sólo se consideran los que contestan la encuesta.

Fuente: Encuesta de expectativas de ingreso.

Sin embargo, las diferencias mí-
nimas se detectan en el itinerario 
que se dedica al cuidado de la fa-
milia, sobresalen por concluir en el 
tiempo programado, a diferencia de 
los que se dedican a estudiar o com-
binar estudios con trabajo, quienes 
comparten la misma distribución de 
proporción entre trayectorias.

Lo que implica la necesidad de 
profundizar en el análisis, en par-
ticular valorar la influencia de los as-
pectos institucionales que permiten 
que condiciones diferentes lleven 
ritmos de avance muy similares, pe-
ro también será necesario validar la 
muestra de los datos recolectados 
por la encuesta que señalan de for-
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ma representativa los datos reales 
de los tipos de trayectoria, ya que 
podría darnos una idea no real de la 
influencia de los tipos de itinerario 
vital.

Pese a las limitantes de los datos 
personales con los que se cuenta, 
ob tuvimos una idea de la forma en 
la que se puede hacer el análisis de 
contexto vital de los estudiantes y la 
relación con itinerarios vitales.

Conclusiones
A lo largo de este texto se pudo con-
firmar que los estudiantes tienen di-
ferentes contextos, y que no sólo 
son estudiantes, cubren otros roles 
que son importantes en sus trayec-
tos escolares, una de las decisiones 
más importantes son el momento 
en el que determina estudiar el ba-
chillerato, que da una idea de futuro 
con rutas diferenciadas.

Algunos de los puntos que debe 
tomar en cuenta la organización es-
colar son los siguientes:

 » Se identifican dos tipos de po-
blación, la adulta en rezago 
educativo y grupos vulnera-
bles, de los que la tercera par-
te tiene estudios truncos y su 
ingreso no será a primer ciclo, 
y por otro lado, un cuarto de la 
población en edad de cobertu-
ra. Para ambos tipos se requie-
re una atención diferenciada.

 » Las dos terceras partes de la 
población son adultos, tienen 
responsabilidad como jefes de 
familia y condición de trabaja-
dor, lo que implica que no pue-
den ser tratados como estudian-
tes de tiempo completo, aunado 
a que contradice la flexibilidad 
de la modalidad.

 » En el caso de licenciatura 89 % 
de la población trabaja, y su ac-
tividad tiene relación con sus es-
tudios. Lo que implica que es un 
trabajador que estudia y viene 
a certificar sus competencias.

 » Se tiene una tercera parte de 
las personas que ingresan, que 
abandonan de forma definitiva 
en un promedio de tres ciclos, 
lo que implica deficiencias en los 
acuerdos iniciales entre lo que 
busca el estudiante y lo que la 
institución ofrece.

 » El abandono definitivo por repro-
bación se presenta por la sobre-
carga de materias y la falta de 
asesoría especializada a su situa-
ción. Lo que implica la nece sidad 
de un programa de tutoría aca-
démica para casos específicos 
detectados a partir del primer 
ciclo con el fin de disminuir la 
tasa de abandonos definitivos 
por expulsión acorde a la nor-
mativa institucional.

 » Se presentan registros conse-
cutivos de materias hasta por 
tres ciclos, sin que el estudian-
te presente avance en crédi-
tos; es decir, ha reprobado por 
ausencia en los cursos; lo que 
implica que es necesario dar un 
seguimiento para averiguar los 
motivos de la ausencia y tuto-
rar el avance para evitar la ex-
pulsión del programa por san-
ción en artículo 35.

 » La diversidad de condiciones 
con las que llegan los estudian-
tes con avance en estudios pre-
vios (40 %), al ser trabajadores 
que estudian (tiempo parcial), 
implica considerarlo en el di-
seño curricular y la evaluación 
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por competencias (experien-
cia en el campo) que permitan 
concluir en menor tiempo más 
que alargar su permanencia.

 » De los estudiantes en trayecto-
ria discontinua, 70 % tiene un 
avance de créditos por debajo 
de la ruta sugerida; lo que im-
plica una revisión a la ruta de 
formación, planificando acorde 
al ritmo y necesidades de la 
población que se atiende. Es 
decir, flexibilizar acorde con la 
modalidad.

 » Entre los motivos de reproba-
ción se presentan los asociados 
con condiciones socioeconómi-
cas, de salud y familiares, que 

si bien no tienen relación di-
recta con la organización esco-
lar, sí puede gestionar apoyos 
como becas o condonaciones 
a casos específicos, así como 
otorgar permisos o licencias en 
caso de contingencias.

 » Se logra su expectativa de ob-
tener el certificado para conti-
nuar estudiando, la formación 
en el mismo ha garantizado un 
buen desempeño en los exáme-
nes estandarizados de ingreso 
a la universidad. Mientras que 
de forma parcial ha impactado 
en la mejora de sus condiciones 
laborales.
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Resumen
La importancia del tema de la deser-
ción de los estudiantes en todas las 
áreas está relacionada con diversos 
factores y circunstancias. En el Cen-
tro de Enseñanza Técnica Industrial 
(ceti) no se cuenta con datos publi-
cados sobre este fenómeno, razón 
por la cual se realizó esta investi-
gación, para entender cierto com-
portamiento de la deserción en la 
educación superior en el área de las 
ingenierías. Se analiza la deserción 
partiendo del ingreso en función de 
las variables básicas como sexo, lu-
gar de procedencia, institución de 
educación media superior, edad y 
situación laboral, en conjunto con 
algunas variables académicas: nivel 
actual en la carrera y resultados del 

La deserción a nivel superior en el área de Ingeniería 
del Centro de Enseñanza Técnica Industrial

Miguel Flores Zepeda
Universidad de Guadalajara

miguel_flores_zepeda@hotmail.com

examen para ingreso exani ii. La 
población del estudio son todos los 
estudiantes que estuvieron activos 
y aquellos que desertaron desde la 
generación 2007 a la 2013, de dos 
planes de estudio, la reforma del 
2007 y el 2012; dentro de este aná-
lisis, la deserción representa sólo 
12.7 %, cifra menor a lo que se pen-
saba por ser del área de las ciencias 
exactas. Este fenómeno es afectado 
por las categorías analizadas en el 
proyecto, por lo que se espera que 
la información proporcionada por 
esta investigación ayude a los toma-
dores de decisiones educativos tan-
to de la institución del estudio como 
de otras universidades a disminuir 
los índices de deserción.
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Deserción, educación superior, ingeniería, toma de decisión, ceti
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Introducción
La deserción es un fenómeno que 
se presenta no sólo en México sino 
también a nivel mundial, en nuestro 
caso, como país, desde el nivel básico 
(secundaria) hasta el nivel superior, 
es una de las principales preocupa-
ciones de las instituciones de edu-
cación superior (Gartner y Gallego, 
2015; Vargas, 2014; Vásquez y Mu-
ñoz, 2013).

La importancia que ha tomado 
el tema de la deserción o abandono 
de estudiantes está asociada a di-
ferentes factores y/o circunstancias 
(Melo, Ramos y Hernández, 2014). 
Uno de los primeros factores que se 
piensa es el de la masificación de las 
instituciones de educación superior 
y su afán por mantener e incremen-
tar la matrícula estudiantil, por lo 
que actualmente los grupos de es-
tudiantes son más grandes en com-
paración con décadas pasadas, pero 
ingresar a este nivel educativo no 
asegura la permanencia o el egreso. 

Este fenómeno tan complejo res-
ponde a diversos factores que se 
pueden tratar y examinar desde dife-
rentes visiones. De acuerdo al infor-
me de la ocde (2015), se menciona 
que algunos de esos factores son el 
rendimiento académico, el contexto 
familiar y personal, las políticas edu-
cativas y las condiciones del mer-
cado laboral. Por su parte, De Vries 
et al. (2011), identificaron que en la 
Benemérita Universidad Autónoma  
de Puebla (buap), donde se da el fe-
nómeno de la deserción a nivel in-
geniería, el 50 % de los estudiantes 
desertores cambiaron de institución 
más no abandonaron el sistema, por 
lo que ellos consideran que la tasa 
real se ubica en un 25 %.

Otros estudiosos del tema como 
López, Beltrán y Pérez (2014), inves-
tigaron sobre el perfil socio-econó-
mico de los estudiantes a nivel supe-
rior en Chile, apuntan que una de las 
principales razones para abandonar 
la institución se encuentra vinculada 
a las responsabilidades del estado y 
la necesidad de que los egresados 
ingresen rápidamente al mercado 
laboral. A pesar de que la educación 
superior en Chile tiende más hacia 
las instituciones privadas, tampoco 
garantiza este efecto de empleabili-
dad inmediata. 

En Román y Murillo (2012), la 
deserción se relaciona con caracte-
rísticas acercadas hacia el perfil del 
alumnado, tanto factores exógenos 
como endógenos de las institucio-
nes se hacen presentes en este 
abandono. De acuerdo al autor, los 
perfiles de los alumnos se relacio-
nan con su inteligencia, la motiva-
ción que se tenga, y la capacidad de 
realizar esfuerzos a largo plazo para 
cumplir objetivos. Hablando de los 
factores exógenos podemos seña-
lar el origen social o las tendencias 
del mercado laboral; los endógenos 
se refieren a las instituciones, la 
calidad de las aulas, la capacidad y 
valor de sus bibliotecas, los apoyos 
económicos recibidos por las becas, 
los tipos de profesores, las horas de 
clase efectivas, las horas de estudio 
necesarias y la duración del progra-
ma de estudio.

El Centro de enseñanza técnica 
industrial (ceti) en su plantel Colo-
mos, ubicado en Guadalajara, Jalis-
co, es de las pocas instituciones es-
tatales que dependen del gobierno 
federal, cuenta con un nivel medio 
superior en el turno de la mañana 
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y por la tarde se convierte en una 
institución de educación superior 
donde se imparten cuatro ingenie-
rías: Mecatrónica, Industrial, Diseño 
Electrónico y Sistemas Inteligentes, 
y Desarrollo de Software. Para este 
estudio se toma en cuenta la carre-
ra de Electrónica; sin embargo ésta 
ya no se oferta desde el ciclo agos-
to 2011, solamente están egresando 
las últimas generaciones.

La institución no cuenta con in-
vestigaciones serias acerca del pro-
blema de la deserción, de ahí la mo-
tivación a realizar este estudio, en el 
cual se analiza la deserción partien-
do del ingreso en función de las va-
riables básicas como edad, lugar de 
procedencia, institución de educa-
ción media superior, sexo, situación 
laboral, en conjunto con algunas va-
riables académicas: nivel actual en 
la carrera, resultados del examen 
para ingreso exani ii.

Población desertora
Se obtuvo información de los da-

tos de ingreso y deserción para 14 
generaciones (2007 a 2013) consi-
derando cinco años para el análisis 
ya que, al ser una carrera de ocho 
semestres, algunos alumnos se que-
dan retenidos para volver a cursar 
otros créditos. Los ingresos en este 
periodo fueron de 4,828 estudiantes, 
de los cuales desertaron 613.63, es 
decir 12.71 % del total.

Características de la población
El análisis se basó en la pobla-

ción desertora de acuerdo a las va-
riables edad, lugar de procedencia, 
institución donde se cursó la educa-
ción media superior, sexo, y situa-
ción laboral al momento de ingresar 
a la institución. El estudio no anali-
za a la población que deserta según 
las carreras, en virtud de que los 
alumnos están inscritos en diversas 

Tabla 1. Eficiencia terminal ciclo 2007-2013 

Año Eficiencia terminal  %
2007a 30

2007b 32

2008a 37

2008b 27

2009a 42

2009b 33

2010a 32

2010b 26

2011a 23

2011b 20

2012a 20.4

2012b 18.1

2013a 20.2

2013b 39

Fuente: elaboración propia, con base en datos institucionales.
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licenciaturas, las cuales tienen el 
mismo sistema y cantidad de crédi-
tos, por lo que no debería conside-
rarse como un sólo objeto.

Edad
La información sobre esta va-

riable se tomó de la base de datos 
proporcionada por la institución a 
través del Departamento de Control 
Escolar y fue confirmada con la infor-
mación de la prueba exani ii a par-
tir de las generaciones 2007-2011, 
2007-2012, 2008-2012… (un total de 
14 generaciones). En la institución 
existen dos calendarios, por lo tan-
to, entre el periodo señalado existen 
14 combinaciones a cinco años, esto 
debido a que la gran mayoría de los 
estudiantes ya están laborando en 
los últimos semestres, y es común 
que dejen materias para un nove-
no o décimo semestre. En la Tabla 1 
se muestra la eficiencia terminal de 
las generaciones, la cual puede pro-
porcionar un panorama más amplio 

de lo que sucede en la institución. 
El análisis muestra un promedio de 
28.55 % de eficiencia terminal.

Los participantes que ingresaron 
a la institución y desertaron conta-
ban con una edad promedio entre 18 
y 22 años, por lo que este dato indi-
ca que los alumnos que están estu-
diando continuamente sin detener-
se son más propensos a abandonar 
la escuela por encontrar un trabajo 
estable y bien remunerado al con-
trario de lo que se pensaría con el 
grupo de mayor edad al ingreso ya 
que son, de acuerdo a los comenta-
rios de algunos estudiantes, los que 
hacen un considerable esfuerzo.

Lugar de procedencia
La definición del lugar de proce-

dencia se da por la ubicación geográ-
fica en las diferentes zonas del país 
en la cual el estudiante se encon-
traba viviendo antes de ingresar al 
ceti. Esta variable toma tres cate-
gorías en conjunto de los municipios 
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de Jalisco: Zona 1 (Guadalajara, Za-
popan, Tlaquepaque), Zona 2 (Tlajo-
mulco de Zúñiga, Tonalá, El salto); 
exterior del Área Metropolitana de 
Guadalajara (amg) que incluye los de-
más municipios de Jalisco. Se tomó 
la decisión de no tomar en cuenta 
el resto de los estados de la repú-
blica mexicana ya que el número de 
alumnos que provienen de fuera de 
Jalisco es mínimo y no representan 
un dato significativo. La información 
de la Figura 1 muestra en términos 
relativos, que los estudiantes de la 
Zona 2 son los que más presentan 
deserción escolar, ya que en lo in-
formal algunos de ellos manifestaron 
que la distancia hacia la institución 
les dificultaba cumplir con las tareas 
y horarios asignados.

Institución de procedencia donde  
se cursó la educación media superior

Esta variable cuenta con tres cate-
gorías: ceti Tecnólogo (donde la mis-
ma institución en su turno matutino 
provee de estudiantes de educación 
media superior con un grado de tec-

nólogo), U. de G. (escuelas prepara-
torias pertenecientes a este sistema 
estatal o que cuenta con revoe equi-
valente), otras instituciones (engloba 
las instituciones privadas de Jalisco y 
de afuera del Estado, aunque el por-
centaje de este último es pequeño). 
Comparando los índices de deserción 
neta (Ingreso/Deserción) por el tipo 
de institución de procedencia se ob-
tiene que, para el ceti Tecnólogo es 
0.23, para U. de G. 0.57 y para otras 
instituciones es 0.20. 

Sexo
Dentro de la población de estu-

diantes de las generaciones analiza-
das, el 8.79 por ciento de las mu-
jeres abandonan sus estudios en 
Ingeniería; en tanto que, la deser-
ción en el caso de los hombres es de 
3.8 % con relación al ingreso a este 
Centro de Estudios. 

Situación laboral al momento  
de ingreso al ceti

Esta variable se tomó de la mis-
ma base de datos de control esco-

Figura 2. Deserción por institución de procedencia

Fuente: elaboración propia basada en información de control escolar 2016.
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lar y el examen exani ii. La pobla-
ción de ingreso es (N=4,828) donde 
55 % de los estudiantes trabaja me-
dio tiempo y 45 % no trabaja. La po-
blación desertora (N=2,655), 56 %, 
trabajaba medio tiempo al momento 
de ingreso y 44 % no trabajaba. (Fi-
gura 3) 

Población que abandonó  
la institución según exani ii

Cabe mencionar que a partir del 
2005 el ceti, en ambos turnos, apli-
ca el exani y exani ii a los alumnos 
de los dos niveles educativos, este 
examen es obligatorio para todas 
las instituciones federales de nivel 
medio superior y superior públicos, 
la prueba “brinda información so-
bre los resultados de aprendizaje 
logrados por el aspirante en áreas 
que son predictivas del desempeño 
académico que tendrán los estu-
diantes en el nivel superior al que 
ingresarán” (Ceneval, 2016), evalúa 
áreas como matemáticas, español y  
lógica, además de “aptitudes y com-

petencias disciplinares predictivas 
del desempeño. Su propósito es de-
tectar el potencial de los aspirantes 
para cursar con éxito el primer año 
del nivel educativo al que desean in-
gresar. Apoya a la toma de decisio-
nes de las instituciones educativas 
sobre el ingreso a los programas 
académicos que ofertan.” (Ceneval, 
2016). 

De las generaciones analizadas 
del periodo 2007 a 2013 en la prue-
ba exani ii se observaron las varia-
bles de ingreso y desertores (Tabla 
2), del total de los desertores, sólo 
el 12.27 % obtuvo una calificación 
de “suficiente” o mayor, mientras 
que la población ingresante repre-
senta un 87.72 %.

Deserción basada  
en créditos

La distribución de la población 
desertora (generación 2007-2013) 
según la base de créditos obtenidos 
por los alumnos. El criterio para el 
análisis corresponde a lo establecido 

Figura 3. Situación laboral de la población desertora

Fuente: elaboración propia basada en información de control escolar 2016.
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por la institución para cada semes-
tre, un aproximado de 42 créditos. 
Del total de desertores, 60 % de los 
alumnos desertan con menos de 35 
créditos, es decir, no logran terminar 
el primer semestre, este fenómeno 
se presenta en forma frecuente en 
las generaciones analizadas. 

Análisis de una generación
La generación febrero 2013, que 

es el último ciclo que se tiene para 
este estudio, se toma en profundidad 
dando un tiempo de cinco años, dado 
que todas las carreras de ingeniería 
tienen una duración de ocho semes-
tres, por lo que se tomaron dos se-
mestres más, para aquellos que por 
alguna razón se rezagaron en la ob-

tención de sus créditos para egresar. 
El análisis muestra que del total de 
los estudiantes de esta generación 
febrero 2013-diciembre 2016, 77 % 
ha terminado sus créditos y se en-
cuentra en el proceso de egreso y/o 
titulación, 18 % desistió de seguir 
estudiando y 5 % sigue con créditos 
pendientes.

Resultados exani ii para  
la generación 2013 (egresados, 
desertores, pendientes)

De los 76 estudiantes que obtu-
vieron mínimo un “suficiente” o más, 
la mayoría de la población estuvo 
activa durante su periodo normal de 
ocho semestres. El análisis muestra 
que se debe tener en cuenta el re-

Tabla 2. Distribución de ingreso/deserción por la prueba exani ii

Ingreso (N=4828) Deserción (N=614)

Notable Bueno Suficiente Insuficiente Notable Bueno Suficiente Insuficiente

Gen. N  % N  % N  % N  % N  % N  % N  % N  %

2007ª 75 12.0 60 22.5 40 41.9 4 2.23 0 0 0 0 2 3.03 4 0.74

2007b 51 17.7 62 21.8 75 22.3 55 16.2 2 33.3 0 0 5 7.58 20 3.68

2008ª 74 12.5 50 24.6 69 23.9 50 34.3 0 0 1 25 7 10.6 26 4.79

2008b 77 11.7 58 23.3 74 22.6 55 16.2 0 0 1 25 5 7.58 30 5.52

2009ª 80 11.3 60 22.5 76 22.0 60 14.8 1 16.6 0 0 2 3.03 55 10.13

2009b 70 12.9 150 9.0 150 11.1 106 8.41 0 0 1 25 4 6.06 20 3.68

2010ª 50 18.1 80 16.9 100 16.7 80 11.1 2 33.3 0 0 0 0 74 13.63

2010b 60 15.1 180 7.51 165 10.1 63 14.15 0 0 0 0 3 4.55 63 11.6

2011ª 55 16.4 100 13.5 80 20.9 78 11.4 0 0 1 25 6 9.09 15 2.76

2011b 80 11.3 195 6.93 125 13.4 87 10.2 0 0 0 0 20 30.3 52 9.58

2012ª 46 19.7 85 15.9 148 11.3 70 12.7 1 16.6 0 0 8 12.1 10 1.84

2012b 65 13.9 104 13.0 195 8.59 80 11.1 0 0 0 0 1 1.52 71 13.08

2013ª 52 17.4 80 16.9 180 9.31 37 24.1 0 0 0 0 0 0 20 3.68

2013b 72 12.5 84 16.1 198 8.46 91 9.8 0 0 0 0 3 4.55 83 15.2

Totales 907 1353 1676 892 6 4 66 543

Fuente: elaboración propia basada en información de control escolar y exani ii.
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sultado obtenido por la prueba para 
refinar algún otro filtro o considera-
ción para disminuir la deserción. El 
estudio se realizó con la distribución 
de los estudiantes en activo y los 
que desertaron según el número de 
reactivos para llegar a la suficiencia 
en la prueba. Por lo que, a mayores 
aciertos en la prueba, el nivel de su-
ficiente crece y con ello la probabili-
dad de desertar es menor.  

Conclusiones
Las generaciones analizadas desde 
el 2007 al 2013 en cuanto a deser-
ción representan 12.7 %. Los alum-
nos afectados por el fenómeno de 
la deserción caen dentro de una o 
más de las diversas categorías uti-
lizadas en el proyecto. Las muje-
res muestran una mayor deserción 
(8.8 %) que los hombres. Se encon-
tró que los alumnos provenientes 
de la u. de g. tienden a desertar en 
mayor proporción que los tecnólo-
gos. La edad es un factor que incide 
también en el abandono, la creencia 
que entre más edad mayor deser-
ción no aplica en la institución, ya 
que son los de mayor edad los que 
se esfuerzan por obtener el título de 
ingeniero. 

La situación laboral influye tam-
bién, ya que los estudiantes que al 
ingresar tenían un trabajo se ven en 
dificultades para cumplir tanto con el 
horario de trabajo como con el esco-
lar, sin tomar en cuenta a la familia. 

Como era de esperarse en la prue-
ba exani ii, aquellos estudiantes que 
obtuvieron una calificación insufi-
ciente, son los que tienen una mayor 
propen sión a desertar en el nivel su-
perior. Se observó una tendencia que 
entre más semestres logren pasar es 
más difícil desertar, por lo que, en 
semestres de primero a tercero, el 
índice de deserción es más significa-
tivo que en los otros. 

Este estudio espera aportar una 
guía al Centro de Enseñanza Técnica 
Industrial y otras instituciones en te-
mas relacionados con la orientación 
de los estudiantes, las actividades 
que se deben realizar antes de ingre-
sar a una ingeniería, una verdadera 
conciencia de cual es la  carrera que 
se desea estudiar, otra aportación de 
esta investigación es que para la ins-
titución significa tener un diagnóstico 
de la deserción y poder implementar 
estrategias orientadas a disminuir 
este problema, como la implementa-
ción de becas de transportación, de 
apoyo académico, un seguimiento a 
egresados, un buen programa para 
la vocación profesional de los estu-
diantes, entre otros. Por otro lado, el 
estudio da pie a realizar un análisis 
más profundo acerca de las variables 
examinadas, así como, entrevistar a 
los alumnos desertores para que co-
menten cuáles son las razones prin-
cipales para abandonar un nivel edu-
cativo superior. 
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Resumen 
Una de las problemáticas que con 
mayor frecuencia se presenta en las 
Instituciones de Educación Superior 
(ies) reside en los bajos indicadores 
de desempeño estudiantil, situación 
que, de acuerdo a las sugerencias y 
tendencias actuales tanto nacionales 
como internacionales, exige incorpo-
rar estrategias evaluativas integrales 
con relación a los actores más im-
portantes de las instituciones, los 
estudiantes. De tal manera que se 
consideren los múltiples factores que 
intervienen en el desempeño esco-
lar para su comprensión y mejora. 
En este sentido, la Universidad Autó-
noma del Estado de Hidalgo (uaeh), 
a través de su Programa Rector de 
Evaluación del Plan de Desarrollo 
Institucional 2011-2017 (pdi), desde 
2014 aplica anualmente el cuestio-
nario “Estudiar a los Estudiantes y 
Satisfacción en la Trayectoria Escolar 
(EsEsTySa)” a todos los alumnos de 

Resultados del cuestionario “Estudiar a los Estudiantes  
y Satisfacción en la Trayectoria Escolar (EsEsTySa)”. Una estrategia 

institucional para el seguimiento de estudiantes en la uaeh
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bachillerato, licenciatura y posgrado 
inscritos de segundo semestre en 
adelante. Lo que ha permitido con-
tar con información completa, válida 
y confiable respecto de su situación 
socioeconómica y académica, ade-
más de conocer su opinión y grado 
de satisfacción con los elementos 
que forman parte de su tránsito es-
colar; además brindan en primera 
instancia una herramienta que fun-
damenta la toma de decisiones enca-
minada al apoyo de estudiantes y por 
ende a la mejora de su desempeño. 
El presente trabajo busca compartir 
el mecanismo utilizado en nuestra 
universidad para el seguimiento de 
estudiantes, sus propósitos, meto-
dología y algunos de los resultados 
obtenidos, con la inquietud de pro-
mover y mejorar conjuntamente este 
tipo de estrategias y así favorecer la 
mejora continua de nuestras institu-
ciones.

Palabras clave
Estudiantes, evaluación, seguimiento, trayectorias escolares, mejora continua
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Introducción
Las instituciones de educación supe-
rior enfrentan diversas dificultades 
con relación a los actores más im-
portantes a quienes están dirigidas 
la mayor parte de sus acciones; por 
ejemplo, problemas de reprobación, 
deserción y rezago, entre otros. 
En la mayoría de los casos ha re-
sultado muy complicado identificar 
oportunamente las causas para po-
der generar las estrategias que per-
mitan atender dichas situaciones. 
En algunos casos, las instituciones 
carecen de información integral y 
sistematizada sobre los estudiantes 
que les permita la toma de decisio-
nes fundamentadas. De acuerdo a 
las sugerencias emitidas por la Aso-
ciación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior 
(anuies), así como por Tinto (1989), 
Chaín (1995), González, (1999) ci-
tado en García (2011), y Ponce 
(2003), implementar estudios eva-
luativos profundos e integrales so-
bre los estudiantes es de suma im-
portancia para las instituciones de 
educación superior, al servir como 
una estrategia fundamentada para 
el conocimiento de las fortalezas y 
dificultades de los tránsitos educati-
vos. Por lo que se deben considerar 
los múltiples factores que pueden 
intervenir en el desempeño escolar, 
como la situación socioeconómica, 
psicológica, demográfica, los planes 
y programas de estudio, ambiente 
escolar, desempeño del profesorado, 
políticas, entre otros.

La uaeh, cuyo modelo educativo 
establece una visión centrada en el 
estudiante, plantea, a través del Pro-
grama Rector de Evaluación (pre) en 
el que se establecen todos los pro-

cesos evaluativos de la institución, el 
Subprograma Institucional de Trayec-
torias Escolares y Laborales, a partir 
del cual se integra y crea información 
respecto de la vida académica y labo-
ral de estudiantes y egresados. Hasta 
el momento toma en cuenta el análi-
sis de los resultados del examen de 
ingreso, y de la aplicación y análisis 
del cuestionario “Estudiar a los Estu-
diantes y Satisfacción en la Trayec-
toria Escolar (EsEsTySa)”, de los 
resultados obtenidos en el Examen 
General de Egreso (egel) y del segui-
miento de egresados, todo ello con 
el objetivo de conjuntar elementos 
que orientan la toma de decisiones 
oportuna para elevar los indicado-
res de rendimiento escolar, mejorar 
los planes de estudio, las inserciones 
laborales, los programas y servicios 
institucionales y así colaborar con la 
visión institucional.

Con relación al EsEsTySa, la Di-
rección General de Evaluación, de-
pendencia encargada de operar el 
pre, en 2013 retomó el proyecto 
“Estudiar a los Estudiantes” imple-
mentado inicialmente en 2004 por 
la Dirección General de Planeación 
(dgp), que en aquel tiempo tomó 
como base el instrumento propues-
to por Adrián De Garay Sánchez en 
2001 a través de su investigación: 
“Los actores desconocidos. Una apro-
ximación al conocimiento de los es-
tudiantes”, con el propósito de ana-
lizar las principales características, 
prácticas sociales y necesidades, y 
a partir de ello tratar de apoyar a 
los alumnos para que realizaran con 
éxito sus estudios. 

Actualmente, el estudio contem-
pla las adecuaciones que responden 
a las realidades institucional y na-
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cional, a los indicadores de evalua-
ción nacionales e internacionales, a 
la acreditación de programas edu-
cativos por instancias externas a la 
universidad, así como a la incorpo-
ración de los elementos que según 
la revisión teórica son tendencia e 
inciden en las trayectorias escolares 
y que se consideran necesarias para 
reforzar la interpretación de las mis-
mas y así obtener información que 
pueda ser utilizada como variables 
predictoras de éxito y riesgo escolar. 

A continuación se describe la 
me todología empleada, en la que 
se encuentra el rediseño del instru-
mento, las dimensiones de estudio y 
el proceso de aplicación; asimismo 
se ofrecen algunos de los resultados 
obtenidos en el periodo 2015 y final-
mente los comentarios derivados de 
este estudio.

Diseño del instrumento 
Con base en el cuestionario plantea-
do por De Garay (2011), avalado por 
la anuies y aplicado inicialmente por 
la dgp de la uaeh, en mayo del 2013 la 
dge inició la revisión del cuestionario 
“Estudiar a los Estudiantes”, a partir 
de la cual se realizaron mejoras a 
los ítem existentes y se incluyeron 
nuevos atendiendo a la realidad ins-
titucional actual y, a indicadores na-
cionales e internacionales, además 
de incorporar ítem que permitieran 
valorar la satisfacción de los estu-
diantes con relación a los elementos 
que la universidad le ofrece durante 
su estancia en la institución, a par-
tir de ello el cuestionario adquirió 
una nueva denominación: “Estudiar 
a los Estudiantes y Satisfacción en 
la Trayectoria Escolar (EsEsTySa)”. 
Con fines de validación, en el mes 

de junio del mismo año, se llevó a 
cabo su pilotaje en tres preparato-
rias, seis institutos y cuatro escue-
las superiores, aplicando un total de 
758 cuestionarios a una muestra re-
presentativa de alumnos de diferen-
tes semestres y programas educati-
vos; a partir de los resultados y con 
la petición de la dgp de incorporar 
todas las preguntas del estudio de 
2004 para la comparabilidad de re-
sultados, se adecuó la versión final 
del instrumento para los tres niveles 
educativos que la uaeh ofrece, que-
dando un total de 67 ítem para nivel 
bachillerato, 73 de licenciatura y 64 
para el nivel posgrado, todos ellos 
distribuidos en las siguientes dimen-
siones de estudio.

 » Condiciones de estudio y va-
loración familiar: se refiere a 
aquellos elementos externos 
e internos, sociales, económi-
cos, demográficos, ambienta-
les y familiares que influyen 
en el desempeño escolar; por 
ejemplo, estado civil, situación 
laboral, escolaridad de los pa-
dres, nivel socioeconómico, 
etc., además de incluir la va-
loración de la familia sobre los 
estudios del alumno.

 » Orientación profesional, ex-
pectativas educativas y ocupa-
cionales: incluye aquellos fac-
tores clave en la elección de la 
institución y/o carrera, valora 
las aspiraciones educativas y 
profesionales así como el cum-
plimiento de las mismas. 

 » Hábitos de estudio y prácticas 
escolares: considera tanto las 
conductas que los estudian-
tes practican regularmente 
para apren der, así como las 
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actividades que se desarrollan 
en el proceso enseñanza-apren-
dizaje.

 » Infraestructura y servicios ins-
titucionales: En ella se apre-
cia la calidad de los espacios 
físicos y de los servicios que 
presta la institución en apoyo 
del estudiantado, por ejemplo, 
transporte, servicio médico, 
cafeterías, fotocopias, bibliote-
cas, entre otros.

 » Idiomas: Incluye la pondera-
ción de las actividades, tiem-
po de dedicación y apreciación 
sobre el aprendizaje del idioma 
extranjero y por ende del Pro-
grama Institucional de Idiomas 
(pit).

 » Actividades culturales y depor-
tivas: Constituye el conocimien-
to de las habilidades culturales 
y deportivas de los estudiantes 
así como su opinión en cuanto a 
este tipo de actividades que se 
realizan al interior de la institu-
ción como programas de apoyo 
a la formación integral.

 » Programas de apoyo institu-
cional y servicios académicos: 
Considera la opinión respecto 
al grado de contribución de los 
programas de apoyo estudian-
til y los servicios académicos 
en la formación de los estu-
diantes. 

 » Programa educativo: Evalúa 
los elementos del programa 
educativo tales como valora-
ción sobre las asignaturas en 
los planes de estudio, causas 
de reprobación y abandono, y 
opinión general del programa 
educativo.

 » Satisfacción: Contempla el gra -
do de satisfacción de los estu-
diantes con los programas y 
servicios institucionales, pro-
grama educativo, desem peño 
del personal universitario ins-
titución, escuela o instituto y 
proceso enseñanza-aprendizaje.

Aplicación
A partir de la importancia de contar 
con información de la totalidad de 
los estudiantes para su seguimiento, 
desde 2014 el cuestionario es incor-
porado anualmente para su aplica-
ción en línea dentro del proceso de 
reinscripción de alumnos, dicho pro-
cedimiento se realiza con el apoyo 
de la Dirección de Administración Es-
colar y la Dirección de Modernización 
y Sistemas, el estudiante ingresa al 
portal de acceso a servicios escola-
res con su número de cuenta y nip; 
posterior a realizar el procedimien-
to para su reinscripción el sistema 
por medio de un link lo direcciona al 
cuestionario que debe contestar de 
acuerdo al nivel educativo inscrito. 
Con esta estrategia, se logra que to-
dos los estudiantes reinscritos a la 
universidad puedan responder al es-
tudio.

Específicamente, en el periodo 
julio-diciembre 2015 participaron un 
total de 29,842 estudiantes de todos 
los programas educativos de nivel 
bachillerato, licenciatura y posgrado 
en su modalidad presencial. En con-
cordancia con la distribución de la 
matrícula reinscrita en la uaeh para 
dicho periodo, 74.61 % (22,264) per-
tenecen al nivel licenciatura, 24.28 % 
(7,246) a bachillerato y 1.11 % (332) 
al nivel posgrado.
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La información recabada corres-
ponde a estudiantes de un total de 
118 programas educativos oferta-
dos en las cuatro escuelas prepara-
torias, nueve escuelas superiores y 
seis institutos. En cuanto a la dis-
tribución de la población estudiantil 
por género, 17,055 estudiantes que 
representan a casi el 60 % son mu-
jeres, mientras 12,787 (poco más 
del 40 %) son hombres. En los tres 
niveles educativos predomina el gé-
nero femenino con un porcentaje de 
entre 50 y 60 %.

Análisis de resultados
Una vez culminado el proceso de 
reins cripción, la dge solicita los re-
sultados al Departamento de Moder-
nización y Sistemas, quien a tra    vés 
de un proceso de consulta remiten 
la información en archivo de Excel, 
el cual es exportado al paquete spss 
para realizar el análisis estadísti-
co y elaborar los informes corres-
pondientes.

Algunos resultados  
del periodo julio–diciembre 2015
A continuación se describen resulta-
dos de algunas de las variables más 
significativas:

Para comprender los tránsitos 
escolares, se debe tomar en cuenta 
que las condiciones sociales y eco-
nómicas que anteceden a los estu-
diantes indudablemente repercuten 
en su vida académica, ya sea en sus 
ritmos de estudio, en el tiempo que 
dedican a los mismos y en la diver-
sidad de ocupaciones y preocupa-
ciones de su vida diaria (De Garay, 
2013). En este sentido, el estado ci-
vil es una variable que de acuerdo 
a investigaciones sobre estudiantes 
puede influir en el desempeño aca-
démico. Al respecto, es posible tener 
en cuenta que en el caso de la uaeh, 
si bien la gran mayoría (95.51 %) 
manifiesta estar soltero, 4.23 % que 
representan a 1,260 estudiantes tie-
nen una responsabilidad familiar al 
estar casados o vivir en unión libre. 

Gráfico 1. Estudiantes por nivel educativo

Fuente: Departamento de Modernización y Sistemas/ 

Dirección General de Evaluación/uaeh/BD EsEsTySa octubre del 2015.
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Por su parte, 1,736 estudiantes que 
representan al 5.82 % reportan te-
ner hijos (76 estudiantes de bachi-
llerato, 1,552 de licenciatura y 108 
de posgrado), lo que al igual que el 
estado civil implica un factor que 
podría influir en el tiempo de dedi-
cación a los estudios.

Asimismo, resulta importante 
pres tar atención a los estudiantes en 
situación laboral, ya que esto impli-
ca que no todos dispongan del mis-
mo tiempo para poder realizar sus 
actividades escolares, además refle-
ja posibles dificultades económicas, 
por lo que se ven en la necesidad de 
trabajar para solventar sus estudios. 
En este sentido, se detecta que un 
porcentaje significativo de 24.77 %, 
es decir 7,391 estudiantes, reportan 
tener un trabajo. Específicamente, 
en el nivel bachillerato más del 10 % 
manifiesta encontrarse en esta si-
tuación, casi 30 % en el nivel licen-
ciatura y 40.36 % en posgrado.

Otra de las variables para cono-
cer la situación de los estudiantes se 
refiere a las necesidades económi-
cas, para ello se indaga si han tenido 
dificultad para solventar algún gasto 
relativo a su formación, en general, 
un alto porcentaje (80 %) menciona 
haber presentado al menos alguna 
dificultad económica, el pago de re-
inscripción, transporte y compra de 
útiles escolares son las principales 
dificultades a las cuales se enfren-
tan, según lo declarado por más del 
40 % de los encuestados.

Es importante que las institu-
ciones ofrezcan a sus estudiantes 
programas, servicios y actividades 
que les ayuden individual y colecti-
vamente en sus procesos educati-
vos y en su formación integral. Al 
respecto, la uaeh cuenta con una 
serie de programas y servicios que 
forman parte de la trayectoria esco-
lar y que están orientados a apoyar 
sus necesidades, por ello una de las 

Gráfico 2. Dificultades económicas para solventar estudios

Fuente: Departamento de Modernización y Sistemas/

Dirección General de Evaluación/uaeh/BD EsEsTySa octubre del 2015.
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dimensiones valora la opinión res-
pecto al grado en el que consideran 
que éstos han contribuido en su for-
mación. Como se puede observar 
en el siguiente gráfico, y únicamen-
te tomando en cuenta el alto grado 
de contribución de los programas de 
apoyo, los porcentajes van desde el 
11 hasta cerca de 45 %, sobresalen 
las tutorías, becas y asesorías ya 
que más de 35 % indican que han 
tenido un alto grado de contribución, 
el programa institucional de idiomas 
como una parte fundamental para 
el desarrollo de las lenguas extran-
jeras tiene una valoración de exce-
lente por parte de 25 % de la pobla-
ción. Son los programas de atención 
psicopedagógica, emprendedores y 
movilidad, los que reportan una me-
nor participación por parte de los 
estudiantes y por ende, una menor 
valoración pues se puede notar que 
el alto grado de contribución está 
por abajo de 13 %.

Considerando la importancia de 
obtener información sobre la opi-

nión respecto a los programas edu-
cativos, se cuestionan las posibles 
causas de reprobación en los pro-
gramas que cursan. Al respecto, los 
estudiantes refieren que la falta de 
interés por parte de ellos mismos 
es la causa más importante al ser 
considerada por casi el 65 %, segui-
do de los problemas económicos y 
la falta de motivación con 44.32 y 
40.48 % respectivamente, las ase-
sorías y la normatividad son las de 
menor impacto según lo considera 
alrededor de 5 %.

A fin de detectar a estudiantes en 
riesgo, se pregunta si consideran es-
tar en la posibilidad de abandonar sus 
estudios, a lo que 3,645 estudiantes 
que representan 12.21 % responden 
afirmativamente.

Al preguntar sobre las causas por 
las que podrían abandonar los estu-
dios sobresalen los problemas eco-
nómicos con poco más de 70 %, de 
igual forma resalta la reprobación 
con cerca de 60 % y los problemas 
personales con poco más del 40 %, 
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Gráfico 3. Alto grado de contribución de los programas de apoyo estudiantil

Fuente: Departamento de Modernización y Sistemas/

Dirección General de Evaluación/uaeh/BD EsEsTySa octubre del 2015.
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por su parte, los factores asociados 
al programa y a los profesores son 
los que influyen en menor medida.

De acuerdo con Zas (2002); ci-
tado en, Jiménez A., Terriquez B. y 
Robles F. (2011) 

La satisfacción del estudiante es 
referida como elemento clave en la 
valoración de la calidad educativa, 
se considera como uno de los indica-
dores más importantes que refleja la 
eficiencia de los servicios académi-
cos, administrativos, programas, in-

fraestructura y demás elementos que 
forman parte de los procesos educa-
tivos, de ahí la importancia de poder 
valorarlos a partir de la opinión de 
los actores a quienes van dirigidos a 
fin de detectar fortalezas y necesida-
des que orienten la mejora. En este 
sentido, el instrumento inquiere so-
bre el grado de satisfacción con los 
diferentes programas y servicios de 
apoyo. Considerando a los alumnos 
altamente satisfechos, los servicios 
mejor valorados son los de bibliote-
ca y el centro de autoaprendizaje de 
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idiomas, pues así lo reportó más de 
40 %; sin embargo también resalta el 
programa de asesorías, becas, servi-
cio del centro de cómputo e infraes-
tructura con alrededor de 37 % de 
alta satisfacción, por su parte aten-
ción psicopedagógica, programas 
de movilidad y emprendedores, así 
como el consejo estudiantil reciben 
menores valoraciones pues menos 
de 20 % considera estar altamente 
satisfechos. 

En cuanto a la satisfacción gene-
ral con la institución y al analizar los 
resultados por nivel educativo, és-
tos son favorables, pues en prome-
dio 64.81 % se encuentra satisfecho 
con la uaeh. Son los estudiantes de 
bachillerato quienes reportaron un 
mayor porcentaje de satisfacción 
(73.56 %), seguido del nivel posgra-
do con 67.77 % y en nivel licenciatu-
ra la satisfacción es de 53.11 %.

Principales conclusiones
A partir de los resultados anteriores 
surgen los siguientes comentarios:

 » La estrategia de incorporar el 
cuestionario EsEsTySa dentro 
del proceso de reinscripción 
nos ha permitido contar con 
información importante de to-
dos los estudiantes de la uaeh 
y fundamentar la toma de deci-
siones.

 » El análisis hace visible la ne-
cesidad de que alumnos de la 
uaeh cuenten con becas y apo-
yos que les permita realizar 
sus estudios con mayor solven-
cia y menos preocupación por 
cubrir sus necesidades básicas, 
así como tener más tiempo 
para dedicarse a ellos, lo que 

facilitaría incrementar su ren-
dimiento y disminuir las varia-
bles predictoras de fracaso es-
colar o las causales de riesgo 
de baja.

 »  Ayuda a identificar y atender 
a aquellos estudiantes que pre-
sentan mayores dificultades 
económicas mediante apoyos 
especialmente en los pagos de 
inscripción, transporte y mate-
rial escolar, (fortalecimiento de 
opciones para pago de reins-
cripciones, transporte universi-
tario y beneficio en los costos 
de materiales.

 » Se puede constatar mediante 
distintas variables que una de 
las principales causas de deser-
ción recae en cuestiones eco-
nómicas, por lo que esto en su 
conjunto evidencia la necesidad 
de que las áreas universitarias 
correspondientes for talezcan 
los programas de becas y estén 
a la luz de todos los estudiantes 
con necesidades.

 » Se refleja la necesidad de fo-
mentar el aprovechamiento de 
los programas de apoyo estu-
diantil y de servicios académi-
cos. 

 » La investigación facilita la de-
tección y apoyo a los alumnos 
que reconocen estar en riesgo 
de abandonar los estudios.

 » Considera necesario promover 
y mejorar la contribución de los 
programas de movilidad, aten-
ción psicopedagógica y progra-
ma de emprendedores en la 
formación académica e integral.

Para finalizar, en nuestra univer-
sidad el EsEstySa se ha convertido 
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en un instrumento de evaluación que 
permite identificar áreas de oportu-
nidad, su importancia la encontra-
mos en el uso de estos datos para 
la detección de necesidades econó-
micas, de aten ción psicopedagógica, 
de reorientación de programas de 

apoyo, de fortalecimiento de servi-
cios académicos y de realimentación 
de planes y programas, entre otras 
estrategias que se generan para 
apoyar el desempeño estudiantil y 
la mejora institucional.
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Resumen
Este trabajo presenta un análisis so-
bre la evolución de la matrícula de 
maestría por sexo y campo discipli-
nar de 2010 a 2015 a nivel nacional, 
del estado de Jalisco y la Universi-
dad de Guadalajara (U. de G.). Dicha 
evolución surge a partir de la ex-
pansión educativa, en la década de 
1970, y, al igual que en licenciatura, 
ha sido principalmente femenina. 

Del escenario nacional y de la 
entidad federativa se consultaron 
los datos de la Asociación Nacional 
de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (anuies); en am-
bos casos la matrícula más nume-
rosa se encuentra en campos dis-
ciplinares sobrerrepresentados por 
las mujeres. Las Ciencias Sociales y 
Administrativas es el área que tiene 
mayor proporción femenina a nivel 
nacional y estatal. Por otro lado, el 

Diferencias en la evolución de la matrícula  
de maestría en México. Una comparativa de hombres 
y mujeres entre tres niveles: la Federación, el estado 

de Jalisco y la Universidad de Guadalajara

 Pedro Octavio Arce Casas
Universidad de Guadalajara
arcecasas@yahoo.com.mx

Centro Universitario de Ciencias Eco-
nómico Administrativas (cucea) tiene 
la matrícula más grande de la U. de 
G.; sin embargo, en ese Centro las 
mujeres no son el grupo mayoritario. 

De esta comparación resulta 
que, mientras a nivel nacional la 
matrícula de maestría ha crecido 
60 % y en Jalisco 42 %, en la U. 
de G. sólo ha crecido 12 %. A nivel 
nacional, en Ciencias Sociales y Ad-
ministrativas la matrícula femenina 
ha sido más grande que la mascu-
lina y ha aumentado su brecha con 
respecto a esta última. Así como la 
misma área para el estado pasó de 
ser menor que la masculina a supe-
rarla en el último año. Mientras que, 
en la U. de G. la matrícula femenina 
ha sido menor que la masculina, pe-
ro ha cerrado la brecha con ésta en 
todas las áreas.

Palabras clave
Estudiantes de maestría, género, expansión educativa, campo disciplinar
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Introducción
La importancia de analizar a los es-
tudiantes radica en que la evalua-
ción de los programas educativos 
ha estado concentrada mayormente 
en el desempeño contable y admi-
nistrativo (Valenti et. al, 2013). En 
contraste, existe poca evaluación en 
cuanto a la formación de recursos 
humanos (Adalid, 2011), por lo que 
se reconoce que hay un vacío in-
formativo acerca de los estudiantes 
que cursan los programas de educa-
ción superior y posgrado.

En el marco de la educación supe-
rior, estos estudios, desde una pers-
pectiva de género, cobran importan-
cia debido a la Expansión Educativa, 
la cual se define como el aumento 
en la cantidad y la calidad de la edu-
cación que conforma la demanda la-
boral influida por la explosión demo-
gráfica, que ha sido particularmente 
femenina (Mercado y Planas, 2005).

El protagonismo de las mujeres 
en la expansión de la educación su-
perior en el posgrado se observa en 
que a partir de 1990 la matrícula fe-
menina ha tenido una tasa de creci-
miento anual del 8.9 %, es decir en 
aquel año equivalían al 32.2 % de la 
matrícula. Para 2007 la diferencia 
entre hombres y mujeres se redujo 
17.2 % y las estudiantes represen-
taban 49 % de la matrícula de pos-
grado (Adalid, 2007). El crecimiento 
de la matrícula femenina ha sido es-
pectacular, pasaron de ser 13 % en 
1970 a 44.4 % en el 2003, ha creci-
do en ese periodo 79 veces a nivel 
nacional (Sánchez, 2010, p. 160).

En 2010 la composición de la 
matrícula por sexo, dentro de las 
Instituciones miembro de la Aso-
ciación Nacional de Universidades e 

Instituciones de Educación Superior 
(anuies), de posgrado en México era 
de 51 % mujeres y 49 % hombres; 
por áreas de conocimiento había di-
ferencias en la proporción de hom-
bres y mujeres, las mujeres ocupan 
más de la mitad de la matrícula en 
Salud, Educación y Humanidades, y 
los hombres prevalecen en Ingenie-
rías y Tecnología. Por su cuenta, la 
matrícula en Ciencias Sociales y Ad-
ministrativas era de 51 % hombres 
y 49 % mujeres (De Garay y del Va-
lle-Diaz-Muñoz, 2011). 

Ese mismo estudio señala que 
existen programas de especialidad 
en Ciencias de la Salud, que es un 
campo disciplinar con mayoría feme-
nina, en los que predominan los es-
tudiantes hombres, y que esto se 
debe a cuestiones de género. Tales 
programas de los que hablan dichos 
investigadores son las especialida-
des quirúrgicas, donde las mujeres 
son minoría debido a los riesgos que 
representan para la maternidad el 
estar en contacto con fluidos y se-
creciones. 

El estado del arte para este tema 
muestra que, desde una perspectiva 
cuantitativa, la proporción de muje-
res en posgrado ha emparejado a la 
de hombres (Luckenbill-Edds, 2002; 
Canino y Vessuri, 2008; Jiménez Vás-
quez y Díaz Sánchez, 2009; Sánchez, 
2010; Shaw y Stanton, 2012;). La ta-
sa de presencia de las mujeres está 
influida por las características de la 
estructura académica como: incom-
patibilidad con su funcionamiento, las 
tutorías y vida familiar de las estu-
diantes (Luckenbill-Edds, 2002; Her-
zig, 2004; Colander y Holmes, 2007).

La adaptación al campo disci-
plinar está en la manera de produ-
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cir conocimiento; las ciencias libe-
rales son más solitarias y en ellas 
los hombres son más productivos, 
mientras que las ciencias naturales 
son de trabajo en equipo y aquí las 
mujeres producen más (Gad, 2009). 
También sucede que las áreas de 
mayor auge en cuanto a contrata-
ción de académicos son las áreas 
donde menos mujeres hay, como 
matemáticas y tecnologías de la in-
formación (Schneidhofer, Schiffin-
ger, y Mayrhofer, 2011; Livanos y 
Pouliakas, 2012; Shaw y Stanton, 
2012; Chisagiu, 2014).

Con respecto a la interacción de 
la vida familiar con la académica, las 
mujeres enfrentan dobles y triples 
jornadas, que significa atender res-
ponsabilidades familiares, escolares 
y laborales al mismo tiempo, lo que 
trae como consecuencia la poster-
gación o interrupción de los estudios 
(De Garay y del Valle-Diaz-Muñoz, 
2011; Buquet, 2013). Esta situación 
es general en estudiantes de pos-
grado en distintas latitudes y ra-
zas cuando son madres y esposas 
(Beoku-Betts, 2004). Otro aspecto 
que entra en conflicto en el caso 
de haber pareja, es que se prioriza 
la carrera del hombre debido al rol 
familiar que ocupa como proveedor 
(Gibson, 2012).

La matrícula de maestría  
en México 2010-2015
De acuerdo con datos de los Anua-
rios Estadísticos de la anuies, de 
2010 a 2015 en posgrado el nivel de 
maestría en México es el que tiene 
la mayor matrícula. En el 2015 era 

de 237,331 alumnos, 4.5 veces más 
grande que la de especialidad y seis 
veces mayor que la de doctorado. En 
el sitio en línea de anuies se pue-
den consultar los anuarios estadísti-
cos de 2010 a 20151. En ese periodo 
la matrícula femenina superó a la 
masculina por 1.2 veces. 

Por área de conocimiento la mis-
ma asociación señala en su clasifi-
cación que las Ciencias Sociales, Ad-
ministración y Derecho son las áreas 
que más matrícula concentran en la 
maestría, seguidas por Educación en 
segundo, Ingenierías, Manufactura y 
Construcción en tercero, y en cuarto 
lugar Salud. En las Ciencias Sociales, 
particularmente en Administración y 
Derecho, las mujeres conforman la 
matrícula más numerosa: 63,180 de 
acuerdo a los datos más recientes 
y esta mayoría la conservan dentro 
del periodo recuperado de las bases 
de datos, seis años. En educación, 
la segunda área por tamaño de la 
matrícula, las mujeres también son 
mayoría; ambas áreas o campos son 
los que han tenido la mayor tasa de 
crecimiento, principalmente femeni-
no, es decir 71 % en Ciencias Socia-
les y Administrativas y 92 % en Edu-
cación, mientras que, en conjunto, 
la matrícula de maestría ha crecido 
60 %.

En los cuatro campos más nu-
merosos: Ciencias Sociales y Admi-
nistrativas, Educación, Ingeniería y 
Salud, las brechas han aumentado 
en favor de hombres y mujeres se-
gún corresponde. En sociales y ad-
ministrativas pasó de ser 2 % mayor 
la femenina a 6 %, en educación de 

1  www.anuies.mx
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Gráfica 1. Matrícula de maestría a nivel nacional por áreas de anuies

Fuente: Elaboración propia a partir de los Anuarios Estadísticos de anuies 2010-2015.

Gráfica 2. Matrícula de maestría Jalisco por áreas 2010-2015

Fuente: Elaboración propia a partir de los Anuarios Estadísticos de anuies 2010-2015.
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ser 51 % a 53 % más grande que la 
masculina. Ambos campos concen-
tran al 81 % de toda la matrícula de 
maestría y las mujeres aquí repre-
sentan 46 % del total. 

La matrícula de  
maestría en Jalisco
A nivel estatal la matrícula femeni-
na ha ampliado ligeramente su ma-
yoría con respecto a los hombres. 
En el campo de las Ciencias Sociales 
y Administrativas pasó de ser lige-
ramente menor a la masculina en 
2010, 4 %, a superarla en 2015 por 
2 %, cabe mencionar que esta área 
es la más numerosa. El segundo 
campo en tamaño en el estado, al 
igual que a nivel nacional, es Edu-
cación que siempre ha sido casi el 
doble que la masculina. El tercero, 
ingenierías, siempre ha sido mayori-
tariamente masculino, los hombres 
superan a las mujeres por más del 

60 %, y Salud es mayoritariamente 
femenina por más del 70 %. 

En Jalisco los campos han teni-
do tendencias distintas, las mujeres 
superaron a los hombres en Socia-
les y Administrativas, han cerrado la 
brecha en ingenierías 6 %; así como 
los hombres han reducido 22 % la 
brecha en Salud y 13 % en Educa-
ción. La proporción hombres-muje-
res es equilibrada en el total de la 
ma trí cula, pero durante el periodo 
estudiado pasó de ser 50/50 a estar 
la femenina por encima de la mas-
culina 7 %.

La matrícula de maestría  
en la Universidad  
de Guadalajara 2010-2015
En esta universidad la matrícula más 
grande en posgrado se encuentra 
en maestría también. En 2015, de 
acuerdo a la Universidad de Guada-
lajara (2016), el número de alumnos 

Gráfica 3. Matrícula de maestría U. de G. Centros disciplinar 2010-2015

Fuente: Informes generales de actividades Rectoría General  

de la Universidad de Guadalajara 2010-2016.
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era de 3,879; 3.8 veces mayor que 
doctorado y 1.5 veces mayor que 
especialidad. En el mismo periodo la 
matrícula ha tenido un crecimiento 
menor que a nivel nacional, el 8 % 
(Ibídem). Está organizada en una 
red que agrupa a los Centros más 
grandes que además están en la 
zona metropolitana de la ciudad de 
Guadalajara por campos disciplina-
res; Ciencias Económico Administra-
tivas, Sociales y Humanidades, Cien-
cias Exactas e Ingenierías, Ciencias 
Biológicas y Agropecuarias, Artes y 
Salud. Tiene la siguiente composi-
ción por sexo en su matrícula.

Por área de conocimiento el Cen-
tro Universitario de Ciencias Econó-
mico Administrativas (cucea) es el 
que tiene la matrícula de mayor ta-
maño ya que cuenta con 1,031 alum-
nos, 55 % hombres y 45 % mujeres; 
seguida por el Centro de Ciencias 
Sociales y Humanidades (cucsh), 
con 913 estudiantes, 49 % hombres 
y 51 % mujeres. El tercer lugar en la 
U. de G. lo ocupa el Área de Ciencias 
de la Salud (cucs) con 289 alumnos 
y composición de 40 % hombres y 
60 % mujeres. El cuarto lugar lo tie-
ne el Centro de Ciencias Exactas e 
Ingenierías (cucei) con 261 alum-
nos, compuesto por 70 % hombres y 
30 % mujeres.

Dentro del periodo estudiado en 
esta institución de educación su-
perior las brechas entre hombres y 
mujeres se han reducido en favor de 
las mujeres, principalmente en Eco-
nómico Administrativas, 44 %; se -
guida por Artes, 43 %; en Sociales 
y Humanidades, 25 %; y 24 % en 
Exactas e Ingenierías. En contrapar-
te, a favor de los hombres 78 % en 
Biológicas y Agropecuarias, aunque 

es el área con la matrícula más pe-
queña, y 25 % en Salud.

Conclusiones
La expansión educativa se ha ca-
racterizado, sobre todo en México, 
por ser femenina, es decir se logró 
debido a la participación mayori-
taria que tuvieron las mujeres en 
educación superior. Este fenómeno 
también se observa en el posgrado 
con algunas características simila-
res a las de licenciatura. Tales como 
la mayor participación de mujeres 
y hombres en algunos campos, así 
como esas sobrerrepresentaciones 
se deben a razones de género.

Los datos aquí analizados nos 
muestran que en los últimos seis 
años a nivel nacional existe una ten-
dencia a mantener brechas en los 
campos disciplinares. Este fenóme-
no ha mantenido las condiciones de 
la proporción por sexo en el nivel. 
Aunado a ello, la feminización de 
la matrícula está asociada al ma-
yor tamaño que en matrícula tienen 
los campos disciplinarios donde son 
más las mujeres: Ciencias Sociales 
y Educación.

En Jalisco hay crecimiento menor 
al nacional; se ha dado en especial 
en las Ciencias Sociales y Adminis-
trativas, aquí las mujeres han supe-
rado ligeramente a los hombres. Por 
su parte, en las otras áreas estudia-
das la brecha por sexo se ha redu-
cido. Pero la proporción de mujeres 
en todas es mayor que la de hom-
bres y los campos más numerosos 
son en los que las mujeres están 
sobrerrepresentadas, Sociales, Ad-
ministrativas y Educación.

A nivel institucional, en la U. de G. 
en el mismo periodo la matrícula de 
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maestría ha crecido poco, pero las 
brechas entre hombres y mujeres 
también se han cerrado. Los centros 
disciplinares más numerosos son los 
más equilibrados en su composición 
por sexo. Pero cuál es la causa de 
este equilibrio en la matrícula si se 
toma en cuenta el aumento prácti-
camente nulo de la matrícula. ¿Se 
está homogeneizando la matrícula? 
¿La institución está restringiendo el 
acceso? o ¿Los estudiantes se están 
yendo a otras opciones?

Por lo que este artículo plantea 
el reto de explicar las causas del 
crecimiento inexistente que ha te-
nido la matrícu la en esta universi-
dad, ya que al compararla con la del 
país y el estado se observa que en 
esos ámbitos la matrícula ha creci-
do. La exploración abre tema hacia 
problemas de gestión de la educa-
ción superior específicamente en el 
acceso al posgrado como requisitos 
de acceso, costos, horarios y diseño 
curricular.
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Resumen
En este reporte se presentan los re-
sultados de la primera exploración 
de la base de datos de candidatos a 
egresar de la Universidad de Guada-
lajara ciclos 2011 A y B. El propósito 
de la investigación fue identificar el 
origen social de los estudiantes del 
Centro Universitario de Ciencias Eco-
nómico Administrativas (cucea) de la 
Universidad de Guadalajara, que lo-
gran ingresar y egresar de la carre-
ra, toda vez que esta institución se 
considera una de las más selectivas 
en el ingreso de sus aspirantes en 

El origen social de los estudiantes  
de licenciatura del Centro Universitario  
de Ciencias Económico Administrativas  

de la Universidad de Guadalajara, ciclos 2011 A y B

Perla Alicia Martínez Meléndrez
Universidad de Guadalajara

p_life83@hotmail.com

el estado de Jalisco. Al analizar el 
origen social por género y carrera 
de los estudiantes de este Centro 
Universitario, se encontró que las 
mujeres presentan un índice de ori-
gen social alto en las Licenciaturas 
en Administración Financiera y en 
Economía; en el caso de los varones 
de la Licenciatura en Administración 
Financiera también son la mayoría 
de origen social alto, pero menor que 
las mujeres; en tanto que la Licen-
ciatura en Negocios Internacionales 
alberga a estudiantes con mayores 
recursos para el género masculino.

Palabras claves
Origen social, equidad, acceso, desigualdad social

mailto:p_life83%40hotmail.com%20?subject=


137

Introducción

La educación es fundamental para 
la felicidad social; es el principio en 
el que descansan la libertad y el en-
grandecimiento de los pueblos.

Benito Juárez

En este documento se presenta el 
primer acercamiento al análisis de 
datos sobre el origen social de los 
es tudiantes que ingresaron al Centro 
Universitario de Ciencias Económico 
Administrativas (cucea) de la Univer-
sidad de Guadalajara (U. de G.), y 
que fueron encuestados en el 2011, 
cuando estaban a punto de egresar, 
es decir, que contaban con un avan-
ce superior al 90 % de los créditos.

Se pretende valorar en qué me-
dida el origen social de los jóvenes 
condiciona sus oportunidades de 
acceso a la universidad. Este es un 
te ma a la vez tradicional en las cien-
cias sociales y de actualidad en la 
evaluación de las políticas públicas 
relacionadas con la educación su-
perior, sobre todo por la equidad en 
el acceso a ésta. Ante un escenario 
de ingreso por mérito, se busca que 
todos los aspirantes tengan igualdad 
de condiciones. 

El papel de la educación en nues-
tra sociedad ha sido uno de los te-
mas centrales de las ciencias socia-
les en general, y de la sociología en 
particular. El enfoque de la equidad 
ha adquirido relevancia en el campo 
de los estudios sobre las políticas de 
educación superior mexicana, toda 
vez que trata de identificar de qué 
manera influye el origen social, el 
ingreso económico o el género en 
el “éxito” o “fracaso” de los indivi-

duos en el acceso y tránsito en los 
espacios institucionalizados de la 
formación profesional universita-
ria, incluida su posterior influencia 
en los procesos de inserción laboral 
(Acosta y Planas, 2014). De ahí la 
importancia de estudiar la relación 
del origen social y diversos aspectos 
económicos con el acceso a la edu-
cación superior.

En este texto se analiza el origen 
social de los estudiantes del cucea 
de la U. de G. mediante un estudio 
de caso. Se identificaron cuáles son 
los factores que condicionan la equi-
dad en el ingreso a la universidad, 
tales como el origen social y otros 
elementos como la escolaridad de los 
padres y su ingreso económico, los 
cuales han sido determinantes para 
el acceso a la universidad. 

En particular, por ser un centro 
metropolitano que concentra aproxi-
madamente siete mil aspirantes de li-
cenciatura con un cupo limitado a dos 
mil por ciclo, la U. de G. se convierte 
en uno de los centros educativos más 
selectivos del estado, actualmente, 
las licenciaturas con mayor demanda 
en el cucea son Economía y Adminis-
tración. Por tanto, los aspirantes de 
mejores condiciones académicas y 
socioeconómicas tienen mayor posi-
bilidad de ingreso. Pese a tener una 
visión incluyente, no se ha logrado 
el ingreso para todos en la Universi-
dad, lo cual constituye un reto para la 
Institución, en el que hay que seguir 
trabajando para mejorar.

Para determinar el origen social 
se ha considerado tomar en cuenta 
que el nivel de estudios de los padres 
constituye un indicador más esta-
ble que las categorías socio-profe-
sionales (Enciso, 2013), puesto que 
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el nivel de educación de los padres 
refiere el origen familiar de los es-
tudiantes a su edad temprana, en 
términos de capital cultural, y es re-
lativo a las oportunidades educativas 
disponibles para cada generación. En 
cambio, el indicador de ocupación 
reflejaría una situación que puede 
modificarse con mayor facilidad que 
el nivel educativo; los padres pueden 
variar de puesto de trabajo durante 
su vida profesional, pero alcanzan un 
determinado nivel educativo en la ju-
ventud y es difícil que lo modifiquen 
posteriormente.

Al hablar de igualdad de oportu-
nidades debemos referirnos, nece-
sariamente, a las probabilidades que 
tienen las instituciones educativas 
para definir los términos de la com-
petencia escolar en función de las 
dotes académicas de los individuos, 
con independencia de su origen social 
o cultural. En el mismo sentido, la 
igualdad de oportunidades de par-
ticipación en la enseñanza superior 
ha sido generalmente vista como la 
distribución de posibilidades de ac-
ceso a las universidades entre todos 
los sujetos que cuentan con los cono-
cimientos y antecedentes es colares 
suficientes para formar parte de estas 
instituciones, de nuevo con indepen-
dencia de su origen social, nivel de 
ingresos o cualquier otra condición 
fuera del terreno estrictamente aca-
démico (Ibarrola, García, et al., 1998). 

 
La equidad  
en educación superior
Este principio se ha convertido en 
una constante en la política educa-
tiva en México. Parece haber una 
preocupación por atender las graves 
desigualdades y rezagos que han ca-

racterizado al sistema educativo. Los 
últimos programas sectoriales de 
educación 2007-2012 y 2013-2018, 
han contemplado la equidad como 
un objetivo estratégico. En el nivel 
superior, las principales acciones se 
dirigen al incremento de la matrícula 
y a la ampliación de oportunidades 
para jóvenes con desventajas so-
cio-económicas. Pese a las políticas 
que pretenden democratizar este 
bien público, el sistema educativo 
sigue excluyendo a miles de jóvenes 
provenientes de sectores en pobre-
za y a otros tantos no les brinda la 
atención adecuada (Silva, 2014). 

En el ámbito de la política edu-
cativa la noción de equidad se ha 
asimilado con la de igualdad de 
oportunidades, que significa que un 
individuo puede recibir tanta educa-
ción como cualquier otro, con inde-
pendencia de características como 
el ingreso familiar, la raza o el sexo 
(San Segundo, 1998).

La equidad no se refiere única-
mente al acceso a la educación, el 
objetivo debe ser la participación y 
conclusión con éxito de los estudios, 
al tiempo que se garantice el bienes-
tar del alumno. Consideramos que 
“la equidad en educación superior 
significa distribuir los recursos y pro-
cesos educativos de manera que los 
jóvenes provenientes de los estratos 
sociales más desfavorecidos tengan 
acceso a una educación de calidad 
y desarrollen procesos de aprendi-
zaje significativos que les permitan 
beneficiarse de la misma para mejo-
rar sus condiciones de vida” (Silva, 
2014; pp. 26-27). Entonces, la equi-
dad en educación superior debe ten-
der a una distribución equitativa en 
pro de los menos favorecidos, para 
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que todos estén en igualdad de con-
diciones y oportunidades.  

La necesidad de fortalecer el 
concepto de equidad es evidente. La 
distribución justa de la educación su-
perior no se agota con la apertura de 
escuelas ni con el apoyo a través de 
becas, se requiere mucho más para 
nivelar el terreno. Es preciso reco-
nocer las desigualdades existentes y 
compensar las desventajas que han 
acumulado los jóvenes a lo largo de 
su trayectoria social y escolar. En 
suma, la definición y operacionaliza-
ción de la equidad educativa exige 
pensar cómo la escuela debe abrir 
las puertas y atender efectivamente 
a los jóvenes provenientes de estra-
tos de bajos recursos. La distribu-
ción de este bien público, atendiendo 
proporcionalmente las necesidades 
de este sector, es una condición sine 
qua non de cualquier política de equi-
dad. A propósito, resulta de vital im-
portancia que las universidades den 
cabida a todos los jóvenes que de-
seen cursan los estudios superiores, 
sin hacer distinciones por factores 
económicos y sociales.

Origen social  
de los estudiantes universitarios
Casillas (2007) señala que en la so-
ciología de la educación hay un de-
bate respecto al origen social de 
los estudiantes, que sirve de línea 
de demarcación entre dos grandes 
ideas: por un lado están quienes 
consideran que la escuela es un es-
pacio de justicia social, donde se da 
la igualdad de oportunidades y se 
premia el mérito individual; según 
esta idea, la escuela favorece la mo-
vilidad social, pues permite a los más 
sobresalientes integrantes de las cla-

ses desfavorecidas ser reconocidos 
e integrados a los beneficios de las 
clases altas. 

Para Casillas, aun cuando el acce -
so sea generalizado y no haya una 
exclusión de entrada, la escuela se 
encarga de ir diferenciando a los es-
colares según su desempeño aca-
dé mico, lo que en realidad oculta 
un pro  ceso de diferenciación social 
acorde con sus orígenes sociales, es 
decir, no queda claro que éstos cons-
tituyan un factor determinante para 
el acceso a la educación superior.

El propósito del trabajo de Casi-
llas (2007) está basado en una 
pro puesta metodológica que busca 
variables medibles para definir la no-
ción de capital cultural que le permita 
hacer observables las disposiciones 
sociales y culturales de los alumnos. 
Busca alentar las comparaciones in-
terinstitucionales y utiliza informa-
ción oficial con la que cuentan las 
instituciones de educación superior 
en México. Finalmente, realiza una 
tipología de estudiantes universita-
rios donde se ponen en juego estos 
preceptos para el caso de la Univer-
sidad Veracruzana (UV):

Capital cultural: es la especie de ca-
pital más eficiente en el mun-
do de la cultura y la educación, 
formación de hábitos de vida y 
de trabajos interiorizados, de co-
nocimientos expertos o de habi-
lidades específicas que sólo se 
adquieren e incorporan al indivi-
duo después de largos procesos 
de socialización.

Capital familiar: es el conjunto de 
disposiciones sociales, atributos 
y recursos que poseen los estu-
diantes de acuerdo con su origen 
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social y familiar. El capital fami-
liar de los alumnos resulta de la 
definición de grupos de acuerdo 
con la articulación específica de 
tres variables distintivas: 

 » Nivel de escolaridad de los 
padres

 » Nivel de prestigio de la ocu-
pación de los padres

 » Nivel socioeconómico de la 
familia

Casillas concluye que las deter-
minaciones sociales y familiares tie-
nen un peso específico, pero son los 
antecedentes escolares (que a su 
vez encubren dichas determinacio-
nes) los que primordialmente funcio-
nan como un factor de diferenciación 
para garantizar el ingreso a la univer-
sidad y para asegurar una mejor tra-
yectoria. 

Según Guzmán y Serrano (2011), 
el fenómeno de la desigualdad edu-
cativa estuvo asociado a las disímiles 
oportunidades de acceso a la edu-
cación desde hace cuatro décadas, 
partiendo de que no se había cum-
plido el derecho de los in dividuos a 
la educación. Desde esta perspecti-
va, las investigaciones documenta-
ron las desigualdades en el acceso 
a los distintos niveles educativos, 
mientras que las políticas públicas 
se encaminaron a ampliar la cober-
tura del sistema educativo. 

Las teorías que sostienen que 
las desigualdades que se presentan 
en la escuela tienen un origen ex-
terno a ésta, conforman un variado 
abanico que va desde las corrien-
tes psicológicas que se basan en los 
factores internos del individuo como 
puede ser la personalidad, las capa-
cidades o las habilidades; hasta las 

corrientes sociales que conciben que 
son los factores precisamente socia-
les, culturales y familiares, o bien la 
raza, el sexo y el estatus social, los 
que tienen un gran peso para definir 
el éxito o el fracaso educativo de los 
alumnos.

Metodología
Una primera precisión necesaria es 
que la población de referencia de la 
encuesta no son los que ingresaron 
en la U. de G. sino aquellos que ingre-
saron y egresarán; además de estar 
a pocos créditos de terminar sus es-
tudios; cabe señalar que la utilización 
del concepto de origen social-equidad 
se hace mediante la escolaridad de 
los padres, considerando la más alta 
de alguno de ellos, categorizada de la 
siguiente manera: Bajo: sin escolari-
dad, primaria completa e incompleta; 
Medio: secundaria, bachillerato, nor-
mal básica y estudios técnicos con 
primaria y secundaria; Alto: técnicos 
con bachillerato, normal, profesional 
y posgrado. Es importante destacar 
que la respuesta de los titulados uni-
versitarios sobre el nivel de estudios 
de sus padres, que utilizamos como 
indicador de origen social, es del 
99 %, con lo cual se ha podido esta-
blecer una base para realizar el aná-
lisis que se presenta a continuación.

Se utilizaron los datos proporcio-
nados por la Coordinación de Inno-
vación Educativa y Pregrado, con 
la encuesta “Censo de Candidatos 
a egresar, Universidad de Guadala-
jara, Calendarios 2011 A y B”, y se 
utilizó el programa estadístico SPSS, 
para trabajar las bases de datos pro-
porcionadas a través de la encuesta 
señalada. Es necesario aclarar que 
fueron considerados los estudiantes 
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que estaban próximos a egresar en 
estos ciclos, lo cual no implica que 
todos ingresaron en el mismo calen-
dario, por la diferencia en ritmos de 
avance en créditos y las posibilida-
des de reprobación o rezago en el 
avance. Lo que implica que se utilizó 
un doble filtro en la selección de los 
participantes, es decir, no sólo su-
peran el primer filtro para ingresar 
a la uni versidad con los procesos de 
selección, sino que han logrado con-
cluir sus estudios.

Se estudia el cucea por dos ra-
zones, la primera por tener mayor 
número de encuestados (2,300), con 
relación a la muestra total de la uni-
versidad (5,700), y en segundo lu-
gar, por ser uno de los centros con 
tasas altas de no admisión (60 %), 
lo que implica puntajes más altos de 
ingreso y por tanto un nivel alto de 
selectividad. Esto no ocurre en todas 
las carreras (Tabla 1), lo que puede 
ser útil para comparar los resulta-
dos con su origen social. Se elige el 
ciclo B por ser el de la coincidencia 

de la demanda que recién egresa de 
bachillerato y los que aspiran como 
nueva oportunidad de manera con-
secutiva.

Resultados
Se analiza el porcentaje de admi-
sión de cada una de las carreras, 
con énfasis en las que presentan 
un origen social más alto como las 
licenciaturas en Administración Fi-
nanciera y en Negocios Internacio-
nales, que muestran un bajo nivel 
de admisión respecto a las demás 
carreras. En el calendario 2011A es-
tas licenciaturas tienen mayor aper-
tura con indicadores de admisión 
del 46.73 % para Administración y 
40.88 % para Negocios; mientras 
que en el calendario 2011B, las mis-
mas carreras tienen más índice de 
rechazo con sólo 34.74 % y 32.68 % 
de admisión, respectivamente.

En la Tabla 2 se refleja el origen 
social en cada carrera del cucea. 
Se observa que la licenciatura en 
Administración Financiera muestra 

Tabla 1. Porcentaje de no admisión por carrera

Carrera No admitidos

Economía 21 %

Turismo 61 %

Administración 65 %

Administración gubernamental y políticas públicas locales 37 %

Sistemas de información 41 %

Negocios internacionales 65 %

Recursos humanos 65 %

Mercadotecnia 57 %

Administración financiera y sistemas 67 %

Contaduría pública 57 %

Gestión y economía ambiental 3 %

          Fuente: Estadísticas de control escolar calendario 2011 B, disponibles en  
http://www.escolar.udg.mx/estadisticas/primer-ingreso/demanda-por-carrera-nivel-y-centro/cucea
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un origen social alto, equivalente a 
58.3 % y la licenciatura en Negocios 
Internacionales con 48.6 %.

Se identifica una relación entre 
las tasas de no admisión más altas 
en las carreras que ingresan y egre-
sarán con origen social alto, como la 
de Negocios Internacionales que im-
plica un alto nivel cultural y manejo 
de idiomas, por el propio perfil de la 
carrera.

Mientras que, en Economía, pese 
a tener una tasa de no admisión de 
30 %, se tiene que 56 % de los estu-
diantes serán la primera generación 

de su familia en graduarse de una 
carrera universitaria.

En la Tabla 3 se analiza el origen 
social por género y por carrera de 
los alumnos de este Centro Universi-
tario, en el que las mujeres presen-
tan un índice de origen social alto 
en las Licenciaturas en Administra-
ción Financiera y en Economía, con 
61.4 % y 57.1  % respectivamente; 
mientras que en el caso de los va-
rones, la licenciatura en Administra-
ción Financiera tiene un alto índice 
de origen social 52.3 %, pero menor 
que el del caso de las mujeres, y la 

Tabla 2. Origen social por carrera

Programa
Origen social

Total
Bajo Medio Alto

Administración financieray sistemas
33 20 74 127

26 % 16 % 58 % 100 %

Administración
130 110 151 391

33 % 28 % 39 % 100 %

Administración gubernamental  
y políticas públicas locales

19 25 25 69

28 % 36 % 36 % 100 %

Contaduría pública
209 115 165 489

43 % 24 % 34 % 100 %

Economía
20 14 26 60

33 % 23 % 43 % 100 %

Mercadotecnia
82 89 153 324

25 % 28 % 47 % 100 %

Negocios internacionales
103 82 175 360

29 % 23 % 49 % 100 %

Recursos humanos
33 28 32 93

36 % 30 % 34 % 100 %

Sistemas de información
30 35 40 105

29 % 33 % 38 % 100 %

Turismo
85 80 117 282

30 % 28 % 42 % 100 %

Total
744 598 958 2300

32 % 26 % 42 % 100 %

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta Candidatos a Egresar 2011 A y B, y spss.



143

licenciatura en Negocios Internacio-
nales con 51.4 %, por lo que refleja 
también un mayor origen social.

Conclusiones
El origen social de la familia de los 
estudiantes que ingresan a la uni-
versidad tiene un peso relevante, 

Tabla 3. Origen social por carrera y sexo

Programa
Origen social femenino

Total
Origen social masculino

Total
Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto

Administración 
financiera  
y sistemas

19 13 51 83 14 7 23 44

23 % 16 % 61 % 100 % 32 % 16 % 52 % 100 %

Administración
75 65 80 220 55 45 71 171

34 % 30 % 36 % 100 % 32 % 26 % 42 % 100 %

Administración 
gubernamental  
y políticas  
públicas locales

10 12 16 38 9 13 9 31

26 % 32 % 42 % 100 % 29 % 42 % 29 % 100 %

Contaduría 
pública

145 73 95 313 64 42 70 176

46 % 23 % 30 % 100 % 36 % 24 % 40 % 100 %

Economía
8 1 12 21 12 13 14 39

38 % 5 % 57 % 100 % 31 % 33 % 36 % 100 %

Mercadotecnia
47 54 84 185 35 35 69 139

25 % 29 % 45 % 100 % 25 % 25 % 50 % 100 %

Negocios  
internacionales

64 53 103 220 39 29 72 140

29 % 24 % 47 % 100 % 28 % 21 % 51 % 100 %

Recursos 
humanos

28 21 28 77 5 7 4 16

36 % 27 % 36 % 100 % 31 % 44 % 25 % 100 %

Sistemas  
de información

7 9 6 22 23 26 34 83

32 % 41 % 27 % 100 % 28 % 31 % 41 % 100 %

Turismo
70 66 89 225 15 14 28 57

31 % 29 % 40 % 100 % 26 % 25 % 49 % 100 %

Total
473 367 564 1404 271 231 394 896

34 % 26 % 40 % 100 % 30 % 26 % 44 % 100 %

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta Candidatos a Egresar 2011 A y B, y SPSS.

ya que hay diversos factores que 
influyen en el acceso a la educación 
superior, entre éstos está el eco-
nómico, toda vez que no se cuenta 
con los recursos para continuar los 
estudios superiores, se distingue la 
importancia de los antecedentes es-
colares de los padres, ya que tiene 
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influencia en la probabilidad de in-
gresar a la universidad que las ge-
neraciones subsecuentes tengan. Se 
puede deducir que, a mayor escolari-
dad de los padres, es más alta la 
probabilidad de que los hijos conti-
núen con estudios superiores.

Se hace mención que las licen-
ciaturas en Administración Financie-
ra y en Negocios Internacionales, 
para el caso del cucea, son las que 
reflejan un origen social alto, esto 
porque en los datos de la Encuesta 
a Candidatos a Egresar 2011 A y B, 
se les preguntó respecto del nivel de 
estudios de sus padres, y los resul-
tados arrojaron porcentajes altos en 
escolaridad, lo cual incide en un ori-
gen social más alto.

Por lo tanto, el origen social sí es 
una condicionante que influye en el 
acceso y el egreso de los estudian-
tes en el nivel universitario en la U. 
de G., pese a que se tiene un siste-
ma basado en el mérito es altamen-
te selectivo; los que tienen mejores 
condiciones socioculturales acceden 
con mayor facilidad que aquellos que 
son de un origen social bajo y me-
dio, y que se caracterizan por ser la 
primera generación de su familia en 
tener estudios superiores. En cuanto 

al sexo por carrera se puede obser-
var que hay diferencias en la presen-
cia de origen social por carrera, por 
lo general las mujeres provienen de 
hogares con origen social más alto, a 
diferencia de la licenciatura en Con-
taduría probablemente por ser una 
carrera tradicional. En los hombres 
destacan dos licenciaturas que se 
caracterizan porque su origen social 
es medio: Administración Guberna-
mental y Recursos Humanos.

Hace falta impulsar más activa-
mente las políticas que enuncia el 
Plan Nacional de Desarrollo 2013-
2018, en su eje México con educa-
ción de calidad, específicamente en 
el objetivo de garantizar la inclusión 
y la equidad en el sistema educativo; 
por lo que no basta con promover 
la equidad sino hacerla efectiva. Es 
necesario implementar mecanismos 
que involucren varios sectores de 
la sociedad para que den solución al 
problema, Estado, gobierno, institu-
ciones de educación superior, sector 
privado, etcétera; para aumentar 
no sólo la cobertura sino garantizar 
a los jóvenes en condiciones vulne-
rables que tengan acceso a una edu-
cación superior, y con ello un creci-
miento de la nación.
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Segunda parte 

Seguimiento de egresados
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Resumen 
El presente ensayo es un segui-
miento a los egresados de la Maes-
tría en Administración de Negocios 
(man), (mba por sus siglas en inglés) 
del Centro Universitario de Ciencias 
Económico Administrativas (cucea) 
de la Universidad de Guadalajara. 
El propósito es describir los efectos 
que tiene el origen social y el capital 
social sobre el salario de los egre-
sados, así como conocer las compe-
tencias profesionales más relevantes 
en el mercado de trabajo, a partir 
de la opinión de los egresados. Los 
resultados principales indican que el 
capital social tiene mayor relevancia 

Relevancia del origen social, capital social  
con el salario y las competencias profesionales 

necesarias en el empleo de los egresados  
de la Maestría en Administración de Negocios (mba) 

del cucea de la Universidad de Guadalajara

Abraham Tamayo Martínez
Universidad de Guadalajara

tamayo_abraham@hotmail.com

en el salario, en comparación con el 
origen social; también muestran que 
las competencias profesionales que 
más necesitan los egresados en su 
empleo actual son: un pensamien-
to analítico y habilidad para traba-
jar en equipo. Esta información es 
importante ya que podría apoyar en 
la mejora del plan de estudios de la 
maestría referida.

El abordaje metodológico trans-
versal se realizó desde la trayectoria 
del egresado de la modalidad eje-
cutiva, se obtuvo información cuali-
tativa y cuantitativa a través del 
ins trumento aplicado en línea o por 
teléfono.

Palabras clave
Capital social, origen social, competencias profesionales, salario, segui-
miento de egresados

mailto:tamayo_abraham%40hotmail.com%20?subject=
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Introducción
En el presente documento se podrán 
observar algunos resultados del tra-
bajo de tesis de maestría donde se 
plantea la relevancia de identificar los 
efectos que tiene el origen social y el 
capital social sobre el salario, cuáles 
competencias profesionales son las 
necesarias en el trabajo del egresado 
y cuáles de éstas el posgrado ayudó 
a desarrollar.

En la actualidad resulta nece-
sario para las instituciones de edu-
cación superior plantear preguntas 
como: ¿Cuáles competencias requie-
ren los egresados de los posgrados 
para reinsertarse en el ámbito pro -
fesional? y ¿cuál papel de ben cumplir 
las instituciones de educación su-
perior para ayudar a sus futuros pro-
fesionales universitarios a desarrollar 
estas competencias?

En México, poco más de cuatro 
mil alumnos cursan actualmente una 
maestría en Administración de Ne-
gocios (mba) en alguna escuela del 
país, según cifras estimadas por el 
Centro de Alta Dirección en Econo-
mía y Negocios, de la Universidad 
Anáhuac Norte. Se comenta que tras 
estudiar el programa los egresados 
pueden ser sujetos de aumentos sa-
lariales; se amplía su red de contac-
tos; además de observarse visibles 
mejoras en la toma de decisiones 
empresariales y la lista continúa 
(Vargas, 2010).

La mba es una de las maestrías 
más famosa a nivel mundial, las 
uni   versidades internacionales más 
prestigiosas ofrecen dicho posgra-
do, (Harvard, Stanford, Universidad 
de Chicago) ya que se dice que sus 
egresados adquieren las competen-
cias necesarias para obtener un em-

pleo bien remunerado y, sobre todo, 
generar una importante red de con-
tactos o de capital social, llevándola 
a ser un posgrado con un costo muy 
elevado. Según el ranking de escue-
las de negocios u.s. News & World 
report de 2017, los quince progra-
mas de estudios de mba evaluados 
valen entre 50 mil a 65 mil dólares 
al año por concepto de formación. 
La mayoría de los estudios mba de 
tiempo completo tiene una duración 
de dos años, si incluimos los costos 
que se supone vivir cerca de una 
universidad de prestigio, se dedu-
ce que el importe total es de entre 
125 mil y 200 mil dólares a cambio 
del título, estamos hablando aproxi-
madamente de dos y medio a cuatro 
millones de pesos. 

En México también existe una 
clasificación sobre los mejores mba 
del país. En la Tabla 1 se muestra 
el ordenamiento de los mejores mba 
nacionales según la clasificación de 
la revista Expansión (2016).

En la misma tabla se observa el 
apartado de costo, el cual se refie-
re al precio de la colegiatura por los 
dos años del programa. Además que 
la Universidad de Guadalajara se en-
cuentra en la posición 16 de 19. A 
continuación se mencionan las varia-
bles evaluadas en la clasificación:

 » Composición del claustro aca-
démico (15 %): Profesores de 
tiempo completo contra profe-
sores de tiempo parcial o visi-
tantes. Profesores con grado de 
doctor, y si éste lo obtuvo en 
México o en el extranjero.

 » Publicaciones (5 %): Produc-
ción de conocimientos realiza-
do por el claustro académico en 
artículos de renombre mundial.
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 » Selectividad (10 %): Grado de 
selectividad aplicado por las 
escuelas, así como la opinión 
de los egresados en la encues-
ta con respecto a sus compa-
ñeros de programa.

 » Relaciones internacionales 
(10 %): Con qué instituciones 
globales se relaciona la escuela 
y cuáles son sus acreditaciones 
de nivel internacional.

 » Progreso en la carrera (20 %): 
Impulso en la carrera laboral 
que brinda el mba, en salario 
y posición laboral, de acuerdo 
con la información recopilada 
en la encuesta de egresados.

 » Evaluac ión de egresados 
(15 %): Datos obtenidos de la 
encuesta realizada por la re-
vista Expansión a egresados 
de mba nacionales. Se extrajo 
la opinión sobre su experien-
cia en la maestría. Considera 
el programa, a los profesores y 
su satisfacción general.

 » Evaluación de suscriptores 
(15 %): Datos obtenidos en la 
encuesta realizada por la re-
vista Expansión a suscriptores. 
Destacan el prestigio y el posi-
cionamiento de las escuelas de 
acuerdo con su conocimiento.

 » Redes de contacto (10 %): Ni-
vel de vinculación social que 
puede ser capitalizado por los 
egresados dentro y fuera de 
las aulas para conseguir traba-
jo o crear nuevos negocios (Ex-
pansión, 2015).

A este respecto, en el año 2014 
la man del cucea obtuvo el onceavo 
lugar a nivel nacional del ranking de 
los mejores mba del país, en el 2015 
aumentó una posición obteniendo 
el lugar doceavo. Sin embargo, en 
el año 2016 llego al lugar dieciséis 
aumentando cuatro lugares (cnn Ex-
pansión, 2016). Esto nos demuestra 
que el posgrado no ha mejorado, 
sino al contrario.

Tabla 1. Clasificación de los mejores mba en México 2016

Posición Universidad Costo
1 IPADE BUSINESS SCHOOL $860,000
2 ITAM $800,000
3 EGADE BUSINESS SCHOOL $1,251,750
4 UDEM $515,000
5 ANAHUAC $573,188
6 ITESO $242,375
7 UDLA, D.F. $185,000
8 UDLA, PUEBLA $255,660
9 UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA $368,676

10 CETYS $219,000
11 UANL $109,205
12 IESDE $257,000
13 UNIVERSIDAD LA SALLE $210,000
14 UADEC $75,000
15 UAQ $75,000
16 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA $84,668

Fuente: revista Expansión 2016.



150

Conocer las variables que utilizan 
para generar el ranking nos ayudó a 
determinar uno de los objetivos de 
la investigación: analizar las compe-
tencias y el capital social que dentro 
del mismo tienen una ponderación 
importante, para proponer mejoras 
en el programa del posgrado de la 
modalidad ejecutiva que ofrece el 
cucea.

 » Modalidad ejecutiva: Se impar-
te viernes y sábado de 19:00 a 
22:00 horas y de 8:00 a 14:00 
horas respectivamente. Se ofre - 
ce una materia durante un mó-
dulo con duración de cuatro fi-
nes de semana, para cumplir 
con un programa de 36 horas 
por asignatura. Esta modali-
dad se ofrece cada seis meses 
(man, 2015).

La población que se tomó en 
cuenta para este estudio comprende 
desde la generación 2008b-2010A 
hasta la 2010B-2012A. Lo que per-
mitió analizar de tres a cinco años 
de experiencia de los egresados. La 
razón para la elección de esta pobla-
ción es que, según numerosas inves-
tigaciones realizadas por expertos 
en educación, actualmente los egre-
sados tienden a la reflexión sobre su 

experiencia académica y sus expec-
tativas futuras en el mercado labo-
ral. De esta forma se garantiza que 
los sujetos de estudio han adquirido 
una suficiente perspectiva de sus es-
tudios y posibilidades en el mercado 
laboral, sin olvidar sus experiencias 
tras su paso por la universidad (pro-
flex, 2010).

A fin de tener un panorama más 
preciso y detallado de los egresa-
dos, se decidió trabajar con la gene-
ración 2010A a la 2012A del mba. El 
total de la población de la modalidad 
ejecutiva de la man son 138 exalum-
nos, se tomaron en cuenta tanto ti-
tulados como no titulados. Estos cri-
terios permiten tener una cobertura 
de mayor amplitud e intensidad. Sin 
embargo, de esos 138 alumnos se 
to  mó una submuestra de 50 ya que 
sólo se pudo contactar a estos por 
te léfono o correo.

En la Tabla 2 podemos observar  
las generaciones de la modalidad 
ejecutiva con un total de 137 egre-
sados, a los cuales se les envió el 
cuestionario vía correo electrónico.

Instrumento de investigación
Uno de los primeros logros sobre el 
tema de inserción laboral aportado 
por el Centro de Estudios e Inves-

Tabla 2. Egresados de la modalidad ejecutiva

Número Generación
Egresados

(modalidad ejecutiva)
1 2008B-2010A 20
2 2009A-2010B 26
3 2009B-2011A 31
4 2010A-2011B 27
5 2010B-2012A 33

Total 137

Fuente: Elaboración propia con base en información proporcionada por la coordinación  

de la Maestría en Administración de Negocios.
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tigación de las Cualificaciones1 (ce-
req), fue descubrir que el estudio de 
la inserción exige encuestas de itine-
rarios que incluyan un calendario de 
situaciones. Esto permite superar la 
preferencia por los indicadores sim-
ples, sustituyéndolos por un sistema 
de cronograma que permite distin-
guir tipos de empleo, desempleo o 
inactividad. Por su relativa simplici-
dad, el calendario de inserción cons-
tituye un material invaluable para 
trabajos estadísticos y econométri-
cos, tanto para buscar relaciones en-
tre las situaciones como para buscar 
la presencia de un individuo en una 
situación (Vincens, 1999).

El instrumento diseñado para re-
cabar la información para este análi-
sis fue basado en el estudio proflex 
que pretende obtener información 
sobre lo que les ocurre a los gra-
duados universitarios en el mercado 
laboral, teniendo una especial focali-
zación en las competencias. Se trata 
de responder a la pregunta de cuáles 
son las competencias que requieren 
los graduados universitarios para 
funcionar adecuadamente en la so-
ciedad del conocimiento; pero tam-
bién busca investigar el papel que 
tienen los centros de Educación Su-
perior para ayudar a los graduados a 
desarrollar estas competencias. Para 
ello proflex usó una encuesta testa-
da y validada, así como una base de 
datos de más de 50 mil egresados, de 
los cuales aproximadamente 10 mil 
son de América Latina (Carot, 2011).

Así, la encuesta elaborada para 
este estudio está basada en instru-
mentos cereq, proflex, y en otros 
empleados en seguimiento de la 
propia Universidad de Guadalajara. 
Nuestra encuesta incluye preguntas 
tipo cerradas y abiertas, que abar-
can principalmente las variables re-
lacionadas con inserción laboral, 
tra yectoria, capital social y compe-
tencias profesionales.

Una vez elaborado el instru-
mento inicial, éste se examinó con 
los responsables del grupo de in-
vestigación2 Itinerarios universita-
rios, equidad y movilidad ocupacio-
nal (ituneqmo) para su verificación. 
Posterior a ello se realizó una prue-
ba piloto que nos ayudó a modificar 
algunas inconsistencias y preguntas 
confusas. Finalmente, se invitó a dos 
investigadores especializados de la 
Universidad Autónoma Metropolita-
na, Unidad Azcapotzalco, para escu-
char e incorporar sus sugerencias al 
instrumento hasta que se obtuvo el 
adecuado para la investigación. An-
tes de aplicar el instrumento se en-
vió un correo institucional a todos los 
egresados del posgrado de los pasa-
dos tres y cinco años, en el que se 
les informó acerca del estudio que 
se iba a realizar y se les solicitó su 
apoyo para resolver la encuesta. Se 
aplicó en línea, enviándoles una liga 
(http://egresados.cucea.udg.mx/) al 
correo electrónico registrado en la 
base de datos de la coordinación. 

1 Creado en 1971 en Francia, es un polo de expertos al servicio de los responsables políti-
cos, los interlocutores sociales y más ampliamente, todos los actores de la formación, el trabajo 
y el empleo.
2 Dr. Adrián Acosta y el Dr. Jordi Planas Coll, ambos de la Universidad de Guadalajara.

http://egresados.cucea.udg.mx/
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Análisis de origen social 
El origen social es un elemento 

de partida de muchos estudios tanto 
cualitativos como cuantitativos, de-
bido a que en la teoría del capital 
humano la familia facilita el acceso 
a la educación formal, y en el capital 
social se incluye el nivel educativo 
de los padres y la actividad laboral 
que desempeñan ya que gracias al 
capital social adquirido por los fami-
liares se pueden beneficiar los hijos.

Se analizaron las trayectorias 
laborales de los egresados conside-
rando aspectos como el origen so-
cial y el capital social del padre con 
base en su nivel de estudios, iden-
tificando cómo éstas influyen en el 
ingreso del egresado.

Se hizo la comparación del ni-
vel de escolaridad del padre con el 
ingreso mensual de los egresados. 
Agrupando los padres con educa-
ción superior (licenciatura, maestría 
y doctorado) y los que tienen edu-
cación básica (preescolar, primaria, 
secundaria) esto para conocer si es 
relevante el origen social. 

Se puede observar en la Tabla 3 
que los egresados tienen el mismo 
porcentaje de ingresos tanto los 
que tienen padres con educación 
básica como los que tienen padres 
con educación superior. De lo que 
se concluye que el origen social no 
influye en la obtención de ingresos 
económicos de los egresados.

Capital Social
Medir el capital social es muy di-

fícil, toda vez que los estudiosos del 
tema no han logrado acuerdos para 
acuñar una definición universal del 
concepto. El capital  social proviene 
de varias fuentes, contactos, redes, 
normas, valores y entendimientos. 
Por esta razón, sus medidas suelen 
basarse en una amplia gama de ele-
mentos, por lo que se entiende que 
ninguna medida de capital social 
será lo bastante global para captar 
todos los elementos acerca de cómo 
interactúa la gente de una socie-
dad y cómo trabajan unos con otros 
(Brian, 2007).

Sin embargo, el instrumento de 
este estudio intentó de alguna ma-
nera recolectar datos sobre el capi-
tal social utilizado por los egresados 
para la inserción laboral.

Dentro de éste existe una pregun-
ta donde se pide que se mencione el 
salario mensual neto incluyendo las 
prestaciones que tiene el egresado 
en su actividad laboral actual. El in-
dicador más alto registrado fue de 
$32,001. Comparando los egresados 
que utilizaron su capital social con los 
que usaron medios tradicionales se 
obtiene que los egresados de la man 
modalidad ejecutiva que tienen me-
jores ingresos fueron los que utiliza-
ron su capital social para in sertarse 
al mercado laboral con el 16 %.

Tabla 3. Nivel de escolaridad del padre

Nivel de escolaridad del padre Más de $32,001

Educación básica 14 %

Educación superior 14 %

Fuente: elaboración propia.
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Competencias profesionales
Más que los factores y valores 

personales para la inserción laboral 
se evalúan las competencias profe-
sionales. El Espacio Europeo de Edu-
cación Superior (eees), impulsado 
por la declaración de Bolonia en el 
año de 1999, propone que la forma-
ción de los universitarios se defina 
de manera homogénea en todos los 
países europeos, la cual se basa en 
la relación de las competencias que 
un egresado universitario debe te-
ner y no en el contenido académico.

En el instrumento el egresado 
tuvo la oportunidad de elegir tres 
de 19 competencias profesionales. 
Se pueden observar en la Tabla 5 

las nueve competencias elegidas 
por el egresado, de donde se detec-
ta que las competencias que más 
necesitan en su trabajo actual son: 
pensamiento analítico con 73 % (to-
talmente alto y alto) y trabajar en 
equipo con 68 % (totalmente alto y 
alto). 

Conclusiones 
En esencia, la mayoría de los au-
tores revisados definen el capital 
social como los vínculos, valores y 
conocimientos compartidos en so-
ciedad que permiten que los parti-
culares y grupos confíen en los de-
más y así trabajar juntos. El capital 
social tiene beneficios potenciales 

Tabla 4. Medio de inserción vs ingreso mensual neto

Medio de inserción laboral Más de $32,001

Capital Social 16 %

Medios tradicionales 12 %

Fuente: elaboración propia.

Tabla 5. Competencias necesarias según el egresado

Fuente: elaboración propia

0 20 40 60 80 100

Conocimientos de otras áreas 

Pensamiento análitico
Trabajar en equipo

Utilizar herramientas informáticas

Encontrar nuevas ideas y soluciones

Presentar en público
Redactar informes

Capacidad para escribir y hablar otros idiomas

Trabajar bajo presión

¿Qué nivel de competencias necesitas en tu trabajo actual? 

Bajo Medianamente alto Alto Muy alto Totalmente alto



154

tanto en los más renombrados mba 
internacionales como en el imparti-
do en el cucea. Esto puede verse al 
analizar los lazos sociales, amigos 
y familiares que pueden ayudarnos 
emocional, social y económicamen-
te; asimismo, se puede observar 
en el resultado de los egresados 
que mayor ingreso tienen y que son 
aquellos que utilizaron sus contac-
tos para poder insertarse en el mer-
cado laboral.

En el origen social muy frecuen-
temente existe una confusión sobre 
el contenido del término, ya que se 
reduce a la consideración del nivel 
económico del padre. Sin embargo, 
en este estudio se renunció a ver-
lo desde ese enfoque, y se analizó 
como aquello que permite tener un 
acceso a los bienes culturales que 
otros no pueden acceder, lo cual 
motiva a lograr como mínimo el ni-
vel de estudios e ingreso de los pa-
dres. Así se obtuvo como resultado 
que los egresados tienen el mismo 
porcentaje de ingresos tanto los que 

tienen padres con educación básica 
como los que tienen padres con edu-
cación superior, por lo que se puede 
concluir que al obtener un título de 
posgrado no influye el origen social.

Es importante conocer las compe-
tencias que realmente son relevan-
tes en el puesto laboral del egresa-
do, además determinar en qué nivel 
la Maestría en Administración de Ne-
gocios ha contribuido al desarrollo de 
las mismas. Conocer la satisfacción 
del egresado con el posgrado permi-
tirá seguir mejorando el plan de es-
tudios del programa.

Para mejorar la metodología del 
estudio y continuar con la comu-
nicación, coordinación-egresados, 
es importante realizar una primera 
consulta en el primer año de egreso, 
otra tres años después, y la última 
transcurridos cinco años, esto per-
mite obtener un instrumento más 
corto en preguntas además de un 
cuestionario más práctico de aplicar 
y contestar.
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Resumen
El presente artículo tiene como pro-
pósito brindar información respec-
to del crecimiento que ha tenido la 
matrícula de posgrado en México 
en los últimos años. Se trata de un 
tema relevante sobre todo porque 
permite constatar el considerable 
aumento en la participación de las 
instituciones de educación superior 
(ies) particulares, las cuales para el 
ciclo escolar 2015-2016 absorbían 
en su conjunto a más del 57  % de 
la matrícula en los tres niveles de 
posgrado (especialidad, maestría y 
doctorado). Entre las posibles hipó-
tesis para explicar dicho fenómeno 
se propone analizar el surgimiento 
en la última década de una gran di-

El posgrado en México: crecimiento de la matrícula 
en los sectores público y privado y algunas 

características de empleo de los posgraduados

Ana Cecilia Godínez López
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versidad de instituciones de absor-
ción de la demanda, las cuales para 
operar sólo requieren, si así lo de-
sean, contar con el reconocimiento 
de validez oficial de estudios (rvoe). 
Se ofrecen también datos con base 
en otras investigaciones y en la En-
cuesta Nacional de Ocupación y Em-
pleo (enoe) sobre las características 
laborales (principalmente en térmi-
nos de salario) de los egresados de 
posgrado. De un análisis general de 
esa información se desprende que, 
al parecer, los beneficios de contar 
con dichos estudios al insertarse o 
reinsertarse en el mercado laboral 
han tendido a disminuir con el paso 
de los años.
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Introducción
En las últimas décadas una oleada 
de transformaciones ha marcado 
el presente y el futuro de los siste-
mas de educación superior mundia-
les. En el mexicano, la crisis de 1982 
trajo consigo profundos cambios en 
la forma de asignar recursos a las 
instituciones de educación superior 
(ies), los cuales, luego de la masifi-
cación, resultaban insuficientes pa ra 
cubrir las necesidades básicas de las 
instituciones públicas. De un Esta-
do benefactor, en el cual recaía la 
responsabilidad del bienestar so-
cial y económico de todos sus habi-
tantes, en este caso financiar a las 
ies, se pasó a un Estado evaluador, 
que desembocó en el financiamien-
to condicionado a las instituciones 
educativas.

Frente a esta carencia de recur-
sos, las instituciones privadas, sobre 
todo las denominadas como de ab-
sorción de la demanda, comenzaron 
a aprovechar la falta de espacios 
disponibles para los individuos en las 
ies públicas y fueron incrementando 
su oferta, ya no sólo a nivel licencia-
tura, sino también en posgrado.

En México, las primeras institu-
ciones que comenzaron a ofertar 
posgrados fueron la Universidad Na-
cional Autónoma de México (unam), 
el Instituto Politécnico Nacional (ipn) 
y el Centro de Investigaciones y Es-
tudios Avanzados (cinvestav) en el 
caso público, mientras que para el 
particular fue la Universidad Ibe-
roamericana. Sin embargo, actual-
mente, de acuerdo con el anuario 
estadístico 2015-2016 de la Aso-
ciación Nacional de Universidades 
e Instituciones de Educación Supe-

rior (anuies), en México poco más 
de 1,200 instituciones particulares 
tenían matriculados estudiantes de 
posgrado (especialidad, maestría y 
doctorado) y concentraban una ma-
trícula de 189,536 estudiantes. Por 
su parte, menos de 400 institucio-
nes públicas albergaban a 138,894 
individuos.

La información que se muestra a 
continuación forma parte de la con-
textualización del origen y desarro-
llo del posgrado en México en las ies 
públicas y privadas, tema incluido en 
el proyecto de investigación titulado 
“Movilidad ocupacional de egresa-
dos de posgrado: un estudio en ins-
tituciones públicas y privadas” que 
la autora lleva a cabo como parte de 
sus estudios de doctorado compren-
didos dentro del período 2015-2019 
en la Universidad de Guadalajara.

Metodología
Para el presente análisis se recurrió 
a distintas bases de datos oficiales. 
Mediante documentos de la Secreta-
ría de Educación Pública (sep) y los 
anuarios estadísticos de la anuies se 
analizaron características referen-
tes a matrícula de posgrado con el 
fin de comparar el crecimiento que 
ésta ha tenido en los últimos años 
en los sectores público y privado. 

Además, se consultó la enoe y 
se retomaron datos obtenidos por 
otros investigadores para conocer 
algunas condiciones/características 
de empleo de individuos que cuen-
tan con estudios de posgrado, con 
el fin de verificar si el mercado de 
trabajo favorece el que cuenten con 
dichos estudios, especialmente en 
términos de salario.
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Resultados
De acuerdo con Quiroz, et al., (2011) 
para 1982 la cantidad de alumnos 
matriculados en posgrado en Méxi-
co era de 32,169, mientras que para 
el año 2003 pasó a 139,669. Datos 
de la anuies permiten actualizar di-
cha información y revelan que para 
el ciclo escolar 2015-2016 estaban 
matriculados un total de 328,430 in-
dividuos, es decir, la matrícula cre-
ció diez veces luego de poco más de 
tres décadas. 

Entre las razones para cursar es-
tudios de posgrado pueden distin-
guirse principalmente cuatro cues-
tiones fundamentales: 1) interés del 
estado mexicano de incorporar al 
aparato productivo y de servicios a 
personal profesional y técnico de alta 
calificación, 2) necesidad por parte 
de las ies de mejorar la calidad aca-
démica de sus docentes y de formar 
cuadros de investigación, 3) como 
una alternativa ante el deterioro aca-
démico del nivel previo y la devalua-
ción de los títulos de licenciatura, e 

4) interés por superarse, placer por 
estudiar y mantenerse actualizados 
(UAEM, 1994; Quiroz, Miranda y Sal-
gado, 2011; Arredondo, Pérez y Mo-
rán, 2006; Saavedra, 2001). 

A raíz de lo anterior puede enten-
derse por qué cada vez mayor canti-
dad de individuos decide (o se ve en 
la necesidad de) continuar sus estu-
dios. Sin embargo, en posgrado es 
posible visualizar un fenómeno que 
aún no se observa en la licenciatura: 
el hecho de que las instituciones que 
absorben la mayor cantidad de ma-
trícula, fundamentalmente en maes-
tría, son particulares.  

La Gráfica 1 presenta, para la 
matrícula escolarizada, los cambios 
que se han suscitado en los sectores 
público y privado a partir de 19991. 
Se identifica que en las instituciones 
privadas ha ido en aumento la can-
tidad de individuos que ingresan en 
éstas. Sin embargo, no es posible 
desagregar por tipo de instituciones 
privadas pero, dadas las problemá-
ticas económicas que enfrenta la 

Gráfica 1. Porcentajes de matrícula escolarizada de posgrado

Fuente: elaboración propia con base en datos históricos sep, 2015.

1 Período a partir del cual se tiene información para el posgrado en ies públicas y particulares.
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sociedad mexicana, las bajas cuotas 
por concepto de matrícula que co-
bran las instituciones denominadas 
como de absorción de la demanda 
en comparación con las de élite y su 
inserción en regiones que son con-
sideradas poco atractivas por éstas 
últimas, es posible establecer la hi-
pótesis de que son las instituciones 
de absorción de la demanda quienes 
han aumentado más su matrícula. 

Un aspecto que ha marcado con-
siderablemente esta tendencia de 
cre cimiento es que el único mecanis-
mo o instrumento de política públi-
ca que existe para la regulación de 
las instituciones particulares sea el 
Reconocimiento de Validez Oficial de 
Estudios (rvoe), cuyo marco norma-
tivo se encuentra contenido en la Ley 

General de Educación, fundamental-
mente en su capítulo cinco, y en los 
acuerdos 273 y 2792. El rvoe puede 
ser obtenido mediante la solicitud 
ya sea a la sep, a la Secretaría de 
Educación de Jalisco (sej) o ante una 
universidad autónoma facultada para 
realizar el trámite.

Sin embargo, en la Ley General 
de Educación no se enmarca como 
obligatorio que las ies particulares 
obtengan el reconocimiento, por lo 
que éstas pueden operar sin ningún 
problema siempre y cuando lo infor-
men en su publicidad; además, el 
rvoe “significa simplemente el cum-
plimiento por parte de un particular, 
de los requisitos mínimos que esta-
blece la Ley General de Educación y 
el Acuerdo Secretarial 279 para fun-

Gráfica 2. Porcentaje de matrícula en los distintos 

 niveles de posgrado ciclos 2010-2011 y 2014-2015

Fuente: elaboración propia con base en anuarios estadísticos anuies 2010-2011 y 2014-2015.

2 Mediante este acuerdo, expedido por la sep el 10 de julio de 2002, se simplificaron los 
trámites para la obtención del rvoe y se eliminaron, en general, las instancias de supervisión y 
evaluación de la sep sobre estos establecimientos, programas y planteles. (Villa Lever, 2004) 
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cionar en cuanto a: profesorado, ins-
talaciones y planes y programas de 
estudio” (sep, 2015), por lo que en 
ningún caso éste representa un me-
canismo certificador o acreditador 
de la calidad brindada. Ello responde 
a una de las principales políticas de 
mercadización señaladas por Brun-
ner y Uribe (2007), las cuales han 
dirigido en los últimos años el rum-
bo de la educación superior. Se trata 
de las políticas de desregulación y 
apertura a las ies particulares.

Si bien, la Gráfica 2 brinda un pa-
norama de lo que ocurre en ambos 
sectores, se presenta a continuación, 
con base en datos de la anuies un 
comparativo entre los ciclos escola-
res 2010-2011 y 2014-2015 sobre el 
aumento en la matrícula de educa-
ción privada a nivel de sistema3.

A partir de la información ante-
rior se puede inferir que las institu-
ciones privadas han logrado ganar 

más estudiantes, aunque, como se 
puede ver en la Gráfica 1, la matrí-
cula de las ies públicas rebasaba aún 
a la de las particulares, en este ca-
so se observa que el sector privado 
para el caso de la maestría absorbe 
a más del 57  % de la matrícula y 
en especialidad ha ganado terreno. 
Además, el anuario 2014-2015 per-
mite analizar también el crecimien-
to de la matrícula no escolarizada; 
de ahí que, si se comparan ambos 
sectores, es posible verificar que en 
números absolutos el sector privado 
para ese ciclo escolar ya rebasaba 
al público en matrícula de posgrado.

Un breve análisis a partir de los 
anuarios de la anuies refleja el rá-
pido incremento de las instituciones 
particulares que ofertan este nivel 
en modalidad escolarizada, mien-
tras que para el ciclo 2010-2011 su-
maban aproximadamente 663, para 
el ciclo 2015-2016 esta cifra pasó a 

Tabla 1. Matrícula en posgrado a nivel nacional en instituciones  

públicas y particulares, ciclo 2014-2015*

Nivel
Sector

Público Particular

Especialidad 31390 21088

 % 59.8 40.2

Maestría 82928 139452

 % 37.3 62.7

Doctorado 22587 16552

 % 57.7 42.3

Total 136905 177092

 % 43.6 56.4

Fuente: elaboración propia con base en anuario estadístico anuies 2014-2015.

* Incluye matrícula escolarizada y no escolarizada.

3  Dichos datos incluyen a instituciones afiliadas y no afiliadas a la anuies.
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887 instituciones. Si se considera 
también la modalidad no escolariza-
da la suma aumenta a más de 1,200 
instituciones.

Si bien el rvoe no es un instru-
mento de política propio del pos-
grado, es evidente que la escasa 
regulación por parte del Estado ha 
originado un incremento considera-
ble de las instituciones que ofertan 
este nivel educativo, así como de la 
cantidad de individuos que en ella se 
forman y de los cuales se tiene poca 
información sobre su historial esco-
lar y su posterior incorporación al 
mercado laboral, “de tal modo que 
la calidad académica de esta oferta 
no ha sido propiamente garantizada” 
(Diez de Urdanivia, 2011, p. 206).

Frente a lo anterior, resulta con-
tradictoria la cantidad de políticas 
encaminadas a fortalecer la calidad 
educativa (aunque nadie coincida 
sobre lo que es) de las ies públicas 
y que en las privadas no se aplican4. 
Así, “mientras el Estado carezca 

realmente de los medios técnicos [y 
del interés] para hacer evaluaciones 
masivas y cuidadosas, buena parte 
de las instituciones privadas pueden 
fácilmente pasar las pruebas” (Le-
vy, 1995, p. 282), que para el caso 
mexicano sólo implican la obtención 
del rvoe.

En torno a ello, una de las prin-
cipales políticas públicas, diseñadas 
por el Conacyt y la sep, es la de a po-
yo  a la formación de posgraduados. 
Su objetivo es “fomentar la mejora 
continua y el aseguramiento de la 
calidad del posgrado nacional para 
incrementar las capacidades científi-
cas, humanísticas, tecnológicas y de 
innovación del país que incorporen 
la generación y aplicación del cono-
cimiento como un recurso para el 
desarrollo de la sociedad y la aten-
ción a sus necesidades…” (Conacyt, 
2015). Ésta se basa en dos accio-
nes: el otorgamiento de becas y el 
fortalecimiento de los programas 
de posgrado de las instituciones de 

Tabla 2. México: Población Ocupada con Estudios de Posgrado  

y Nivel de Ingreso, 2005-2010*. Porcentajes

Fuente: Bustos Gutiérrez, 2011, p. 33.

* Salarios mínimos estimados para 2010, dependen de la zona socioeconómica donde viven los 
individuos (un salario mínimo equivale a entre 1,634 y 1,724 pesos, cinco salarios mínimos se 

ubican entre 8,171 y 8,619 pesos de ingreso mensual).

4 Aunque existen organismos como el copaes, la fimpes y los ciies, no es una obligación 
certificarse o acreditar los programas ofertados.
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educación superior (ies) y Centros 
Públicos de Investigación (cpi) den-
tro del país (Conacyt, 2014). Si bien 
ha sufrido modificaciones, en 2007 
se constituyó como el Programa 
Nacional de Posgrados de Calidad 
(pnpc) con el propósito de que los 
posgrados fueran sometidos a una 
evaluación y seguimiento rigurosos 
(comepo, 2013). Este programa va 
dirigido a todas las ies y centros de 
investigación que estén interesados 
en realizar su registro, por lo que las 
instituciones privadas también pue-
den participar, aunque se observa 
que su incorporación aún es baja.

Respecto a ello, en diciembre  de 
2015 se analizaron las estadísticas 
del sistema de consultas del Conacyt, 
información que arrojó que mientras 
que un total de 1,943 programas 
(especialidad, maestría y doctora-
do) estaban reconocidos en el pnpc, 
sólo 6.2 %, es decir, 121 posgrados 
pertenecían a instituciones particu-
lares5 y el resto a ies públicas (1,822 
que representa 93.8 %)6.

Lo anterior no refleja necesa-
riamente poca calidad por parte de 
las ies privadas, sino un probable 
desinterés por formar parte de di-
cho padrón o que la formación de 
sus posgrados responda a lógicas 
distintas. Además, existen otras 
instancias que evalúan y acreditan 
la calidad de las instituciones y sus 
programas, aunque, como se seña-
ló, ello se deja a la decisión de los 
particulares. De ahí que “en térmi-
nos generales, sólo uno de cada seis 
posgrados pasa por un proceso de 

evaluación” (Valenti y Flores, 2010, 
p. 497), del resto se sabe poco. 

Pero entonces ¿qué ocurre con 
los individuos que egresan de un 
posgrado? ¿Realmente éste les ase-
gura mejores condiciones de traba-
jo? De acuerdo con Bustos Gutiérrez 
(2011) las personas que perciben 
más de cinco salarios mínimos se 
ubican dentro del nivel más alto de 
ingresos, por lo tanto, al tomar en 
cuenta los postulados básicos de la 
teoría del capital humano, se espe-
raría que aquellos con estudios de 
posgrado sean quienes mantienen 
especialmente ese nivel de ingre-
sos; sin embargo, se observa lo si-
guiente:

En general, tres de cada cinco 
posgraduados para 2005 percibían 
más de cinco salarios mínimos, es 
decir, entre 8,171 y 8,619 pesos 
mensuales, cantidad que es baja, 
sobre todo al tomar en cuenta que 
existe poca diferencia entre egre-
sados de maestría y doctorado en 
términos de ingresos, lo que lleva a 
pensar si realmente reporta benefi-
cios el cursar dichos estudios. Más 
aún, al observar que un lustro des-
pués disminuyó casi 10 % el por-
centaje de individuos con ingresos 
mayores a cinco salarios mínimos. 
Indudablemente el tema cobra mar -
cada relevancia, especialmente al 
observar el aumento en la cantidad 
de individuos que deciden estudiar 
un posgrado.

Con el fin de contar con informa-
ción más actualizada, a partir de da-
tos de la enoe del primer trimestre 

5  32 doctorados, 70 maestrías y 19 especialidades. 
6  567 doctorados, 1 042 maestrías y 213 especialidades.
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de 2015, se analizó el total de indi-
viduos que indicaron estar ocupados 

y por lo menos con una hora de em-
pleo se obtuvo lo siguiente7:

Tabla 3. Nivel de ingreso población ocupada que labora por lo menos  

una hora durante 2015 que declaró tener estudios de posgrado

Salarios Frecuencia Porcentaje

De 0 a 1 786 1,208 39.6

Entre 1 787 y 4 166 82 2.7

Entre 4 167 y 6 546 163 5.3

Entre 6 547 y 8 926 301 9.9

Más de 8 926 1,300 42.6

Total 3,054 100.0

Fuente: elaboración propia con base en la enoe, primer trimestre 2015.

Se observa que el porcentaje de 
población ocupada cuyos ingresos 
superaban los cinco salarios mínimos 
nuevamente descendió, ya que pasó 
de 52 % en 2010 a 42.6 % para el 
año 2015. Se trata, por tanto, de un 
aspecto que merece un análisis más 
profundo. Bustos Gutiérrez (2011) 
refiere que una posible respuesta 
tiene que ver con el aumento en la 
ma  no de obra de los posgraduados, 
lo que provoca una sobreoferta y co-
mo consecuencia la precarización de 
los salarios. 

Al separar entre Población Econó-
micamente Activa (pea) y Población 
No Economicamente Activa) pnea 
con estudios de posgrado se obser-

va que el 13.7 % (530 personas) es-
tán inac tivas. Al analizar únicamen-
te a la pea8 el 2.3 % (77 personas) 
estaban desocupadas, mientras que 
de la población ocupada el 3.4 %, es 
decir, 112 personas, señalaron estar 
subocupadas. Pese a ello, existe un 
crecimiento sostenido en la matrícu-
la de posgrado. 

Entre otros aspectos que resultan 
importantes para dar un panorama 
de las circunstancias en las que la-
boran los posgraduados se identifica 
que la población ocupada trabaja en 
promedio 36.59 horas por semana, 
con un salario promedio de 9,218.75 
pesos mensuales; tres de cada cua-
tro tienen acceso a seguro social, el 

7  Salario mínimo estimado a octubre 
8  3,329 personas. 2015=70.10 pesos diarios.



164

59.9 % trabaja en instituciones pú-
blicas, el 67.7 % cuenta con un con-
trato de base o planta y el 2.7 % la-
bora en el sector informal.

Aunada a la información presen-
tada existen diversos estudios que 
muestran las diferentes problemáti-
cas a que se enfrentan los graduados 
de posgrado, por ejemplo que éstos 
tienden a concentrarse en el sector 
público (especialmente en la docen-
cia), presentan mayores problemas 
para insertarse en el mercado labo-
ral cuando no tienen experiencia y 
en variadas ocasiones no muestran 
ascenso en la escala laboral, aun-
que en general sí manifiestan mayor 
satisfacción laboral (Luchilo, 2009; 
Ruvalcaba, 2009; Figueroa, Bernal y 
Andrade, 2010; Priego, Padilla y Áva-
los, 2012; Quiroz, Miranda y Salga-
do, 2011).

Conclusiones
La información presentada permite 
brindar conclusiones en dos senti-
dos: el crecimiento en la participa-
ción de las ies particulares y el mer-
cado laboral de los posgraduados. En 
primer lugar, la falta de mecanismos 
para evaluar la calidad de las insti-
tuciones de educación superior pri-
vadas ha originado un incremento 
considerable de éstas en el mercado 
educativo. Como se mencionaba, a 
pesar del surgimiento de instancias 
y organismos certificadores de la ca-
lidad aún son pocas las instituciones 
que deciden someterse a dichos pro-
cesos, y se destaca el “deciden” ya 
que el único mecanismo requerido 
para comenzar a ofertar un progra-
ma de posgrado es el rvoe, el cual 
no es un instrumento que certifique 

o refleje de forma alguna la calidad 
del programa ofertado.

Si bien la política de formación 
de capital humano de alto nivel, re-
presentada básicamente por el pnpc, 
tiene como uno de sus propósitos 
fundamentales asegurar la calidad 
de los posgrados ofertados, ésta no 
ha tenido el alcance esperado, pues 
menos del 20 % de los programas 
han sido evaluados para formar par-
te de dicho padrón.

En segundo término, pese a los 
enormes esfuerzos por aumentar la 
cantidad de posgraduados, los datos 
de la enoe refieren que con el paso 
de los años sus beneficios, especial-
mente en términos de salario, han 
ido disminuyendo. Incluso es posi-
ble observar que el contar con un 
doctorado no asegura ventajas sig-
nificativas por encima de la maes-
tría. Debido a estas razones resulta 
necesario continuar el análisis de las 
características laborales de los pos-
graduados ya que, aunque las polí-
ticas en materia de ciencia, tecnolo-
gía e innovación se han enfocado en 
aumentar la cantidad en el mercado 
laboral, al parecer, no son tan bien 
recibidos como se esperaría. 

En torno a lo anterior, una posible 
respuesta es que el crecimiento des-
mesurado de las ies privadas de ab-
sorción de la demanda esté enviando 
al mercado de trabajo posgraduados 
que se insertan en empleos cada vez 
más precarios dada la baja calidad 
percibida de dichas instituciones; o, 
en otro caso, que las políticas se han 
enfocado en formar individuos cada 
vez más jóvenes, lo que origina que 
no logren adquirir previamente ex-
periencia laboral y los empleadores 
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castiguen mediante el salario la falta 
de formación específica. Sin embar-
go, las cuestiones anteriores se que-
dan sólo en hipótesis pues el estado 
del conocimiento sobre egresados de 
posgrado aún presenta muchas ca-
rencias.

En ese marco, queda pendiente 
analizar qué factores facilitan o difi-

cultan la movilidad ocupacional, por 
ejemplo, si el tipo de institución de 
egreso contribuye a contar con me-
jores condiciones de empleo, tal y 
como ocurre en el nivel licenciatura 
(De Vries y Navarro, 2011; Valle Flo-
res, 2013).
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Resumen
En este artículo se presenta un estu-
dio de egresados y otro de emplea-
dores del programa educativo de la 
maestría en Educación de la Univer-
sidad Autónoma de Tlaxcala (uatx). 
Se tomó como punto de partida para 
ambos instru mentos el propuesto 
por la Asociación Nacional de Uni-
versidades e Instituciones de Educa-
ción Superior (anuies) y se adaptó al 
contexto de su aplicación. El grupo 
de egresados estuvo compuesto por 
una muestra de 34 alumnos de las 
generaciones de 2003-2010, en tanto 
que para el estudio de empleadores 
se consideraron 12 que tuvieran por 
lo menos un estudiante de la uatx 
bajo su mando. Se comparó el nivel 
de desarrollo de las competencias ge-
néricas y específicas adquiridas en 
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la universidad a partir de la opinión 
de los egresados y empleadores por 
medio de una escala Lickert de cua-
tro grados. Los resultados muestran 
que las competencias genéricas y 
específicas son valoradas en un buen 
nivel por los exalumnos, sin embar-
go, en el caso de los empleadores, se 
encontraron indicios de que el nivel 
de desarrollo no es tan elevado en 
las competencias de gestión e inves-
tigación. Se concluye que la utiliza-
ción de un mecanismo de evaluación 
de graduados no es suficiente para 
evaluar un programa educativo, por 
lo que resulta indispensable el em-
pleo de dos de ellos con la finalidad 
de ob tener una visión más completa 
del desempeño de los universitarios 
dentro del mercado laboral.

Palabras clave
Seguimiento de egresados, estudios de empleadores, competencias gené-
ricas, competencias específicas 
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Introducción
Actualmente, las Instituciones de 
Educación Superior están preocupa-
das por los procesos de evaluación 
que se han vuelto frecuentes en los 
últimos 25 años, por lo cual se en-
cuentran ocupadas en mejorar la 
pertinencia, la congruencia y vincu-
lación de los programas educativos 
que ofertan. Las universidades es-
tán conscientes de que la vinculación 
con el sector productivo a través del 
servicio social, las prácticas, las visi-
tas a las empresas y, posteriormen-
te, el empleo (Huerta, Valenzuela y 
Rodríguez, 2007) es de gran ayuda 
para este fin, pero no sirve de nada 
sin la evaluación y seguimiento de 
cada una de estas actividades.

La compleja relación universi-
dad-mercado laboral se refleja en 
la inserción de los egresados, en su 
desempeño y en la satisfacción de los 
empleadores, lo que se vuelve más 
difícil con la movilidad del mercado 
como consecuencia de la evolución 
científica y tecnológica y los efectos 
de la globalización. Esto hace que las 
competencias específicas de una pro-
fesión determinada no sean del nivel 
más adecuado e, incluso, no sean las 
que demandan los empleadores, por 
lo que el desarrollo de competencias 
genéricas es fundamental para adap-
tarse a los requerimientos de la are-
na laboral. 

El presente reporte de investi-
gación pretende dar respuesta a 
algunas de las preguntas relacio-
nadas con el nivel de desarrollo de 
competencias, tales como: ¿Cuál es 
la percepción de los egresados con 
respecto a las competencias desa-
rrolladas durante su estancia en la 
Maestría en Educación de la uatx? 

¿Cuál es la opinión de los empleado-
res en cuanto al nivel de desarrollo 
de dichas competencias? ¿El nivel 
desarrollado en la universidad co-
rresponde con lo que demandan los 
empleadores? Estas preguntas son 
el eje central de este trabajo que 
tiene como objetivo comparar la opi-
nión de los egresados y empleado-
res respecto al nivel de desarrollo de 
las competencias genéricas y espe-
cíficas adquiridas por los estudian-
tes de la Maestría en Educación de 
la uatx. 

Egresados y empleadores
La utilización de mecanismos exter-
nos dentro del proceso de evalua-
ción de las universidades se remonta 
en los años setenta con el creci-
miento del desempleo de sus egre-
sados (Sánchez-Olavarría, 2014), lo 
que provocó que las instituciones 
de educación superior se dieran a 
la tarea de investigar lo que estaba 
pasando. El problema de la vincula-
ción universidad-mercado laboral se 
opone al desarrollo de la economía 
que la región necesita, puesto que 
no satisface sus necesidades labora-
les (Sánchez-Olavarría, 2016). Es en 
esta década que surgen los prime-
ros estudios de egresados como un 
intento por conocer los factores que 
obstaculizaban la inserción laboral. 
Este tipo de trabajos son de carác-
ter sincrónico y sólo se realizan de 
manera aislada. 

Los procesos de calidad en los 
que se involucraron las universida-
des y la acreditación de programas 
educativos se volvieron frecuentes 
en la década de los noventa, y uno 
de los requisitos fue la evaluación 
externa de sus programas. En la se-
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gunda mitad de esta misma déca-
da, Simón, Montes y Arellano (2010) 
sostienen que organismos como el 
Banco Mundial, la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educa-
ción, la Ciencia y la Cultura (unes-
co) y la anuies puntualizaron la ne-
cesidad de relacionar los planes de 
estudio con las demandas del mer-
cado laboral. Esto con la finalidad 
de identificar áreas de oportunidad 
para fortalecer los programas edu-
cativos e implementar estrategias 
de intervención en el aula durante 
el proceso de formación de los estu-
diantes universitarios para preparar 
mejor a sus alumnos. 

Los estudios de seguimiento de 
egresados y de opinión de los em-
pleadores atienden esta problemá-
tica, por lo que su inclusión en los 
procesos de calidad de las univer-
sidades se tornó indispensable. Los 
primeros son una derivación de los 
estudios de egresados, pero se di-
ferencian por su frecuencia, ya que 
se realizan en dos momentos: a los 
tres y a los cinco años de haber-
se titulado, por lo que también se 
convierten en diacrónicos-longitu-
dinales. Son un mecanismo de re-
troalimentación para los programas 
educativos, puesto que proporciona 
indicadores para medir la pertinen-
cia y calidad del programa educativo 
(Valencia, Alonzo y Moguel, 2015). 
De este tipo de trabajos, se des-
prenden los estudios de trayectoria 
profesional o laboral que se realizan 
a partir de los cinco años de haber 
terminado.

Los estudios de empleadores son 
trabajos que también tienen su ori-
gen en los estudios de egresados y 
consisten en conocer la opinión de 

quien trabaja cerca de ellos en el día 
a día, ya que los tiene a su cargo. 
Este tipo de estudios proporcionan 
una visión más externa que la de 
los titulados, debido a que un núme-
ro reducido tendría una vinculación 
directa con el programa educativo. 
Estas investigaciones se realizan 
con menor frecuencia, debido a la 
problemática de su aplicación rela-
cionada con la ubicación de los em-
pleadores, su disponibilidad de tiem-
po, la incertidumbre por el uso de 
la información y el beneficio a corto 
plazo que pudieran obtener. La opi-
nión de los empleadores sirve para 
valorar el nivel de desarrollo de los 
conocimientos, habilidades y actitu-
des adquiridas durante la estancia 
universitaria a través del desempe-
ño de los egresados, lo que contribu-
ye en la evaluación de la pertinencia 
curricular, los objetivos, el perfil de 
egreso y el grado y aplicación de las 
competencias propuestas por el pro-
grama educativo (Huerta, Valenzue-
la y Rodríguez, 2007; Simón, Montes 
y Arellano, 2010).

Metodología
En este reporte de investigación se 
presenta parte de los resultados ob-
tenidos de un estudio de seguimien-
to de egresados de la Maestría en 
Educación de la Universidad Autó-
noma de Tlaxcala y un estudio de 
empleadores. Se realizó un estudio 
descriptivo-transversal-cuantitati-
vo. Para el seguimiento de egresa-
dos, se construyó un cuestionario 
dividido en tres secciones: datos so-
ciodemográficos, competencias ge-
néricas y competencias específicas, 
las cuales fueron retomadas para 
el estudio de empleadores. Ambos 
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instrumentos tomaron como punto 
de partida el cuestionario propuesto 
por la anuies, pero adaptado a este 
estudio con la finalidad de estanda-
rizar este tipo de trabajos. Se pilo-
teó el cuestionario con un grupo de 
exalumnos de la generación que re-
cién terminó sus estudios (2015), lo 
que permitió realizar ajustes para la 
versión final que se aplicó. Se pre-
sentan resultados de la evaluación 
de competencias, en las cuales se 
aplicó una escala Lickert de cua-
tro niveles —alto (4), aceptable (3), 
bajo (2), muy bajo (1)—.  El análisis 
estadístico se realizó con el softwa-
re ibm spss Statistics versión 21. 

Se trabajó con las generaciones 
que ingresaron de 2003 a 2010, las 
cuales constituyeron un universo 
de 186 estudiantes. Se actualizó el 
directorio de egresados y se logró 
ubicar a 70 profesionistas. Se aplicó 
el cuestionario por tres vías: correo 
electrónico, por teléfono y de ma-
nera personal. Después de varias 
comunicaciones con los egresados 
(seis meses), se lograron recuperar 
34 cuestionarios, lo que constituye 
una muestra de 18 %. Este grupo 
de egresados está conformado por 
mujeres, 70 %, y hombres, 30 %, 
con una media de edad de 40 años. 
Laboran 72 % en instituciones edu-
cativas públicas y 28 % en escuelas 
privadas. Esta actualización permitió 
ubicar a 20 em  pleadores, en prome-
dio, con un mínimo de un egresado 
a su cargo, a los cuales se contactó 
para solicitarles que respondieran el 
cuestionario. Se obtuvo respuesta 
de 12 de ellos en un rango de seis 
meses. Cabe mencionar que 75 % 
pertenecen al régimen público y 

25 % al privado. De acuerdo al ta-
maño de empresa, los empleadores 
se ubican en grandes (59 %), me-
dianas (32 %) y pequeñas (9 %). 

Una visión dualista en torno 
al desarrollo de competencias 
en el posgrado en educación
En este apartado se describen los ha-
llazgos de esta investigación a partir 
de las opiniones de egresados y em-
pleadores con respecto a las compe-
tencias genéricas y específicas. 

Las competencias genéricas fue-
ron agrupadas en tres bloques para 
su análisis: habilidades investiga-
tivas, habilidades personales y as-
pectos éticos y de calidad. El primer 
bloque integra la capacidad de abs-
tracción, análisis y síntesis, capaci-
dad de investigación, la capacidad de 
aprender y actualizarse permanen-
temente, las habilidades para buscar 
procesar y analizar información y la 
capacidad crítica y autocrítica; en el 
segundo bloque se ubican la capa-
cidad para organizar y planificar el 
tiempo, la capacidad de trabajo en 
equipo, habilidades interpersonales 
y para trabajar en forma autónoma; 
el tercer bloque se refiere al com-
promiso ético y con la calidad.

Para el análisis de la información 
se tomaron los valores más altos, los 
cuales recaen en los niveles acepta-
ble y alto (ver Tabla 1). Los egre-
sados de la Maestría en Educación 
(92 % en promedio) afirmaron que 
las habilidades investigativas fue-
ron desarrolladas en el posgrado en 
un nivel aceptable o alto. Puntualizó 
88 % que las habilidades personales 
fueron adquiridas en los niveles indi-
cados anteriormente y 86 % asegu-
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ró que los aspectos éticos y de cali-
dad fueron desarrollados en niveles 
aceptable y alto.

A este respecto, los empleadores 
(81 %) también consideraron que las 
habilidades investigativas han sido 
adquiridas por los egresados en ni-
veles aceptable y alto. En este mis-
mo tenor, se refieren al considerar 
las habilidades personales, puesto 
que 77 % sostiene que se desarro-
llaron en los niveles ya menciona-
dos. Los aspectos éticos y de calidad 
fueron conseguidos a un buen nivel, 
lo que corrobora 84 % de los em-
pleadores.

En las habilidades investigativas, 
se encontró que los egresados y em-
pleadores tienen la misma percep-
ción en cuanto al nivel de desarrollo 
en la capacidad de abstracción, aná-

lisis y síntesis, además de la capa-
cidad para aprender y actualizarse 
permanentemente. No obstante, en 
la capacidad de investigación, en las 
habilidades para buscar, procesar y 
analizar información y en la capacidad 
crítica y autocrítica, los egresados 
las valoran mejor que los empleado-
res, lo que evidencia diferencias de 
25, nueve y 18 puntos porcentuales, 
respectivamente. Estos hallazgos 
coinciden con el estudio de Huerta, 
Valenzuela y Rodríguez (2007), en el 
que los empleadores señalan que se 
deben reforzar las habilidades para 
la búsqueda y procesamiento de in-
formación como base para la toma 
de decisiones.

En las habilidades personales, 
trabajar en forma autónoma es una 
acción valorada de igual manera por 

Tabla 1. Nivel de desarrollo de competencias genéricas. 

Opinión de egresados y empleadores en porcentajes

Egresados Competencias genéricas Empleadores

Alto Aceptable Bajo Muy bajo Nivel de desarrollo Alto Aceptable Bajo Muy bajo

57 36 7 0
Capacidad de abstracción, 
análisis y síntesis

33 58 9 0

53 39 8 0 Capacidad de investigación 34 33 33 0

62 30 8 0
Capacidad de aprender y 
actualizarse permanentemente

17 75 8 0

76 16 8 0
Habilidades para buscar, 
procesar y analizar 
información

33 50 17 0

55 37 8 0 Capacidad crítica y autocrítica 33 41 17 9

44 44 12 0
Capacidad para organizar y 
planificar el tiempo

33 50 17 0

50 38 12 0
Capacidad de trabajo en 
equipo

33 33 25 9

53 33 14 0 Habilidades interpersonales 17 50 33 0

70 20 10 0
Habilidad para trabajar en 
forma autónoma

33 59 8 0

67 17 11 5 Compromiso ético 58 25 17 0

82 7 4 7 Compromiso con la calidad 42 42 16 0

Fuente: elaboración propia con base en los resultados obtenidos mediante el software spss v.21
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egresados y empleadores. No obs-
tante, la capacidad para organizar 
y planificar tiempo, la capacidad de 
trabajo en equipo y las habilidades 
interpersonales fueron mejor valo-
radas por los egresados con dife-
rencias porcentuales de cinco, 22 y 
19 en cada caso. A este respecto, 
los estudios realizados por Huerta, 
Valenzuela y Rodríguez (2007), Si-
món, Montes y Arellano, (2010) y 
Gallego (2013) coinciden en que la 
mayoría de los empleadores sugie-
ren que las Instituciones de Educa-
ción Superior fortalezcan el trabajo 
en equipo además de las relaciones 
interpersonales. 

En los aspectos éticos y de ca-
lidad, se halló que los egresados y 
empleadores valoran en los mismos 
niveles el compromiso ético y los 
egresados valoran de mejor manera 
el compromiso con la calidad (89 % 
contra 84 %).

Las competencias específicas se 
clasificaron en cuatro grupos: proce-
so de enseñanza-aprendizaje (e-a), 
evaluación (ver Tabla 2), gestión e 
investigación (ver Tabla 3). El primer 
conjunto agrupa diseñar y operacio-
nalizar estrategias de enseñanza y 
aprendizaje según contextos, desa-
rrollar el pensamiento lógico, crítico 
y creativo de los educandos y produ-
cir materiales educativos que favore-
cen los procesos de e-a. El segundo 
grupo incluye diseñar e implementar 
diversas estrategias y procesos de 
evaluación de aprendizajes con base 
en criterios determinados, lograr re-
sultados en diferentes saberes y ni-
veles, seleccionar, utiliza y evaluar 
las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación como recurso de 

enseñanza y aprendizaje y reflexio-
nar sobre su práctica para mejorar 
su quehacer educativo.

Para el análisis de estas compe-
tencias se tomaron los valores más 
altos, los cuales recaen en los ni-
veles aceptable y alto (ver Tablas 2 
y 3). Los egresados de la maestría 
en Educación (87 % en promedio) 
sostuvieron que las competencias 
relacionadas con el proceso e-a han 
sido desarrolladas en el posgrado 
en un nivel aceptable o alto. En lo 
que concierne a las competencias 
evaluativas, 83 % señaló que fueron 
adquiridas en los niveles de las com-
petencias precedentes.

Por su parte, los empleadores 
(80 %) reportaron que las compe-
tencias sobre el proceso e-a y las 
evaluativas (80 % y 83 %, respec-
tivamente) fueron desarrolladas en 
niveles aceptable y alto. 

En las habilidades relacionadas 
con el proceso e-a, se encontró que 
los egresados valoran mejor el di-
seño y operacionalización de estra-
tegias de enseñanza y aprendizaje 
según contextos (91 % y 83 %, res-
pectivamente) y el desarrollo del 
pensamiento lógico, crítico y creati-
vo de los educandos (86 % y 67 %), 
en contraste con la opinión de los 
empleadores. No obstante, estos úl-
timos empleadores perciben un ma-
yor desarrollo de la producción de 
materiales educativos que favore-
cen los procesos de e-a (91 %) que 
los egresados (84 %).

Los exalumnos perciben un ma-
yor desarrollo de las competencias 
sobre el logro de resultados de 
aprendizaje en diferentes saberes y 
niveles (84 % y 74 %), la selección, 
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utilización y evaluación de las tic 
como recurso de enseñanza apren-
dizaje (71 % y 66 %) y la reflexión 
sobre su práctica para mejorar su 
quehacer educativo (92 % y 66 %) 
que los empleadores. No obstante, 
en el diseño e implementación de 
diversas estrategias y procesos de 
evaluación de aprendizajes con base 
en criterios determinados muestran 
apreciaciones similares (86 % egre-
sados y 83 % empleadores).

Dentro del grupo de las compe-
tencias específicas, el tercer con-
junto (gestión) está integrado por 
competencias tales como: proyectar 
y desarrollar acciones educativas de 
carácter interdisciplinario, identificar 
y gestionar apoyos para atender ne-
cesidades educativas específicas en 
diferentes contextos, y diseñar, ges-

tionar, implementar y evalúar pro-
gramas y proyectos educativos (ver 
Tabla 3). El cuarto conjunto (inves-
tigación) incluye: investigar en edu-
cación y aplicar los resultados en la 
transformación sistemática de las 
prácticas educativas, analizar críti-
camente las políticas educativas, co-
nocer los procesos históricos de la 
educación de su país y Latinoaméri-
ca y conocer y utilizar las diferentes 
teorías de otras ciencias que funda-
mentan la educación (ver Tabla 3).

Al igual que con los dos bloques 
anteriores, la mayoría de los egresa-
dos reconocieron que desarrollaron 
las competencias de gestión (en pro-
medio 82 %) e investigación (89 % 
en promedio) dentro de un rango 
aceptable y alto. En relación con 
estas competencias, algunos de los 

Tabla 2. Competencias específicas (1era. parte)
Egresados Competencias específicas Empleadores

Alto Aceptable Bajo Muy bajo Nivel de desarrollo Alto Aceptable Bajo Muy bajo

41 50 9 0
Diseña y operacionaliza estrate-
gias de enseñanza y aprendizaje 
según contextos

33 50 17 0

48 38 11 5
Desarrolla el pensamiento 
lógico, crítico y creativo de los 
educandos

42 25 33 0

32 52 8 8
Produce materiales educativos 
que favorecen los procesos de 
e-a

25 66 9 0

40 46 14 0

Diseña e implementa diversas 
estrategias y procesos de eva-
luación de aprendizajes con base 
en criterios determinados

17 66 17 0

36 48 11 5
Logra resultados de aprendizaje 
en diferentes saberes y niveles

33 41 26 0

40 31 22 7
Selecciona, utiliza y evalúa las 
tic como recurso de enseñanza 
y aprendizaje

33 33 25 9

67 25 4 4
Reflexiona sobre su práctica 
para mejorar su quehacer edu-
cativo

41 25 25 9

Fuente: elaboración propia con base en los resultados obtenidos mediante el software spss v.21
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empleadores señalaron que las com-
petencias de gestión (55 %) e inves-
tigación (56 %) fueron desarrolladas 
en niveles aceptable y alto. 

Los egresados de la maestría en 
Educación valoran de mejor mane-
ra las competencias relacionadas 
con la gestión como la proyección 
y desarrollo de acciones educativas 
de carácter interdisciplinario (84 % 
y 58 %), la identificación y gestión 
de apoyos para atender necesidades 
educativas específicas en diferentes 
contextos (82 % y 42 %) y el dise-
ño, gestión, implementación y eva-
luación de programas y proyectos 
educativos (81 % y 66 %) que los 
empleadores. 

En las competencias relaciona-
das con la investigación, la inda-
gación en educación y aplicación 
de resultados en la transformación 
sistemática de las prácticas educati-
vas (87 % y 58 %), el análisis crítico 
de las políticas educativas (86 % y 
66 %), el conocimiento de los proce-
sos históricos de la educación de su 
país y Latinoamérica (94 % y 49 %) 
y el conocimiento y utilización de las 
diferentes teorías de otras ciencias 
que fundamentan la educación (92 % 
y 58 %) fueron mejor valoradas por 
los egresados en comparación con la 
opinión de los empleadores. 

Tabla 3. Competencias específicas (2da. parte)

Egresados Competencias específicas Empleadores

Alto Aceptable Bajo Muy bajo Nivel de desarrollo Alto Aceptable Bajo Muy bajo

30 54 8 8
Proyecta y desarrolla acciones 
educativas de carácter 
interdisciplinario

33 25 33 9

39 43 14 4

Identifica y gestiona apoyos 
para atender necesidades 
educativas específicas en 
diferentes contextos

17 25 50 8

38 43 19 0
Diseña, gestiona, implementa y 
evalúa programas y proyectos 
educativos

33 33 25 9

55 32 13 0

Investiga en educación y 
aplica los resultados en la 
transformación sistemática de 
las prácticas educativas

25 33 33 9

48 38 6 8
Analiza críticamente las 
políticas educativas

25 41 25 9

46 48 6 0
Conoce los procesos históricos 
de la educación de su país y 
Latinoamérica

33 16 41 10

46 46 8 0
Conoce y utiliza las diferentes 
teorías de otras ciencias que 
fundamentan la educación

25 33 33 9

Fuente: elaboración propia con base en los resultados obtenidos mediante el software spss v.21
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Conclusiones
Los estudios de seguimiento de 
egresados y opinión de empleadores 
son herramientas valiosas para las 
Instituciones de Educación Superior, 
los cuales no son excluyentes, cada 
uno por su lado, sino que se com-
plementan, ya que permiten valorar 
los servicios educativos que ofrecen 
las universidades y el desempeño 
de los egresados con la finalidad de, 
primero, verificar que se hayan de-
sarrollado y, posteriormente, ajustar 
procesos (Valencia, Alonzo y Moguel, 
2015). Este tipo de procesos combi-
nados son de gran relevancia para el 
desarrollo de competencias genéri-
cas y profesionales, puesto que per-
miten evaluar su nivel de desarro-
llo, identificar de manera puntual las 
áreas de oportunidad e implementar 
estrategias para su pronta atención, 

lo que se refleja en una mayor pre-
paración en la formación de los es-
tudiantes y, por consiguiente, en una 
mejor percepción de los empleado-
res, en su momento, al recibir pro-
fesionistas más preparados.

La utilización de uno u otro es-
tudio resulta insuficiente, por lo que 
es aconsejable la contrastación de, 
por lo menos, dos mecanismos de 
verificación (estudios de egresados, 
empleadores, de trayectoria labo-
ral o profesional y el ceneval) de las 
competencias adquiridas, planes de 
estudio, objetivos y perfil de egre-
so. Estas combinaciones permiten 
conocer las necesidades de forma-
ción para los próximos tres o cin-
co años de un programa educativo 
determinado (Simón, Montes y 
Arellano, 2010).
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Resumen
Este trabajo analiza los efectos que 
tiene la realización de las estadías en 
las empresas en el desarrollo de una 
capacidad de empleabilidad en los 
Técnicos Superiores Universitarios 
(tsu), egresados de las Universida-
des Tecnológicas (ut). Como ya es 
conocido en el sector de la educa-
ción superior en México, desde sus 
inicios, estas instituciones se han de-
dicado a la formación de tsu a nivel 
post-bachillerato en carreras de dos 
años orientadas a los requerimien-
tos de las distintas ocupaciones, con 
un 70 % de contenidos prácticos de 
aplicación inmediata. Dentro del plan 
curricular de cada carrera en el últi-
mo cuatrimestre está programada la 
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realización de una estadía de quince 
semanas en una empresa, en donde 
elaboran un proyecto supervisado 
por un profesor y un representante 
de la propia empresa. 

Entre los hallazgos obtenidos en 
tres investigaciones de naturaleza 
cualitativa sobre el desempeño ocu-
pacional y trayectorias laborales de 
los tsu egresados de las Universi-
dades, se resaltan los efectos que 
tienen las estadías en la consecución 
rápida de un empleo formal con bue-
nas condiciones laborales y desem-
peñándose en actividades afines a su 
carrera. Se concluye que las estadías 
y en general, el modelo curricular de 
las ut, dotan a los estudiantes de una 
capacidad de empleabilidad exitosa.

Palabras clave
Empleabilidad, técnicos superiores universitarios, universidades tecnológi-
cas, aprendizaje en las empresas

mailto:estelarl2002%40yahoo.com.mx%20?subject=


180

Introducción
Desde la década de los años noven-
ta del siglo pasado, los sistemas de 
educación superior a nivel mundial 
han venido transitando por profun-
dos cambios en prácticamente todos 
los ámbitos, funciones y actividades 
institucionales. Sin duda, uno de los 
grandes retos de transformación ha 
sido el de vincular los procesos de 
formación superior con los requeri-
mientos ocupacionales que se plan-
tean en el mercado de trabajo en 
el contexto de la productividad y la 
competitividad global, con el propósi-
to, entre otras cuestiones, de contri-
buir a la disminución del desem pleo 
juvenil y lograr la inclusión so  cial 
(CCE, 1993; Teichler, 1999).

La exigencia por formar recursos 
humanos con elevadas calificacio-
nes en el contexto de los cambios 
producidos en el mercado laboral, la 
organización del trabajo y las ocupa-
ciones, ha movido a los gobiernos y 
grupos de interés para implementar 
un conjunto de políticas, acciones y 
estrategias dirigidas a la formación 
de recursos humanos con los atribu-
tos que demanda el crecimiento eco-
nómico y el bienestar social, todas 
ellas en la vinculación escuela-em-
presa, resaltando el aprendizaje en 
el lugar del trabajo, la enseñanza de 
contenidos prácticos relacionados 
con las actividades de los puestos 
ocupacionales y la organización de 
cursos orientados a la formación en 
el trabajo.

Entre los países miembros de 
la Comunidad Europea y otras na-
ciones desarrolladas como Estados 
Unidos, Canadá y Australia, a este 
nuevo enfoque de formación profe-

sional, se le conoce como educación 
basada en la empleabilidad, es de-
cir, un modelo educativo que tiene 
como principal objetivo dotar a los 
estudiantes de las habilidades, com-
petencias y calificaciones que fa-
ciliten su inserción en los empleos 
de calidad y con ello favorecer su 
ascenso laboral y movilidad social 
(oecd, 2015).

En México, también a partir de los 
años noventa, la política federal para 
este nivel educativo se ha enfocado 
fundamentalmente en la promoción 
de la educación superior tecnológica 
como se muestra en la creación de 
una variedad de instituciones con 
una oferta de carreras de naturaleza 
ocupacional y modelos curriculares 
flexibles en los que se programan 
prácticas de aprendizaje en las em-
presas con las que se pretende brin-
dar una formación para el trabajo 
que se traduzca en mayores posibili-
dades de empleo para los graduados. 

De estas iniciativas, se destacan 
los subsistemas de Universidades 
Tecnológicas y Universidades Poli-
técnicas respectivamente, con sus 
propuestas de formación de técni-
co superior y licenciaturas en espe-
cialidades muy relacionadas con las 
demandas actuales de los puestos 
ocupacionales. Si bien, en los discur-
sos de las políticas y consignas que 
buscan justificar la fundación de este 
ti po de universidades no emplean 
entre sus propósitos institucionales 
el concepto de empleabilidad, una 
revisión de los modelos educativos y 
proyectos curriculares que se plan-
tean en estos centros educativos 
muestra que éstos parecen estar di -
señados con los componentes cu-
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rriculares y actividades académicas 
características de una educación ba-
sada en la empleabilidad.

En este trabajo se discuten los 
efectos que ha tenido el modelo 
educativo y curricular de las Uni-
versidades Tecnológicas (ut) en la 
empleabilidad de sus Técnicos Su-
periores Universitarios (tsu) gra-
duados. El análisis se desprende de 
los resultados y hallazgos obtenidos 
en tres investigaciones dedicadas 
a la carapcterización del desempe-
ño ocupacional y laboral de los tsu 
egresados de las Universidades Tec-
nológicas, realizadas en distintos 
pe riodos a partir de 2006 hasta el 
2014. Entre los principales objetivos 
de los tres estudios está examinar 
las condiciones laborales de los tsu, 
sus procesos de inserción al empleo, 
el grado de posicionamiento laboral 
que han alcanzado estos graduados 
en el mercado laboral y, en gene-
ral, caracterizar los efectos positivos 
que ha tenido esta formación en sus 
destinos y movimientos laborales y 
desempeño ocupacional en los es-
cenarios del trabajo.

Desde la primera investigación, el 
interés que ha servido de justifica-
ción, se ha relacionado con los mo-
dos cómo los tsu han podido inser-
tarse rápidamente al empleo formal 
en condiciones laborales favorables. 
Esta preocupación tiene un mayor 
sig nificado si se considera que la 
formación de técnicos en un nivel 
universitario, desde el principio, ha 
sido y aún lo es, una calificación ocu-
pacional poco valorada en los secto-
res del empleo y en la sociedad.

Las tres investigaciones efec-
tuadas en los periodos 2006-2007, 
2008-2009 y 2011-2014 se apoyaron 

en una metodología cualitativa-inter-
pretativa que posibilitara realizar un 
análisis microsocial sobre las trayec-
torias socio-laborales que han desa-
rrollado los tsu desde su egreso de la 
universidad hasta el empleo que te-
nían al momento de la investigación 
y con ello, descifrar la influencia que 
ha tenido la formación que recibieron 
en la ut, en sus destinos laborales y 
desempeño ocupacional.

La técnica de recolección de in-
formación que se ha empleado, es la 
aplicación de entrevistas en profundi-
dad, de tipo conversacional con pre-
guntas abiertas y semiestructuradas, 
de tal forma que los datos que se 
han obtenido en estos tres estudios 
comprenden relatos, narraciones, tes-
timonios, experiencias sobre las di-
versas situaciones laborales que en 
lo concreto ha vivido el tsu; de donde 
se han recuperado las percepciones, 
imágenes, valores y creencias que 
ellos manifiestan sobre su trabajo, la 
formación que recibieron y su rela-
ción con su actividad ocupacional, la 
empresa donde trabajan, condiciones 
laborales, oportunidades de ascenso 
ocupacional, y satisfacción en el tra-
bajo, entre otros aspectos. 

En la primera investigación de ca-
rácter exploratorio (2006), se estudió 
a los Técnicos Superiores Universita-
rios egresados de la carrera de Proce-
sos de Producción de la Universidad 
Tecnológica de Nezahualcóyotl (utn) 
pertenecientes a varias generaciones 
abarcando la primera que egresó en 
1993. En esta fase se aplicaron 27 
entrevistas y entre las conclusiones 
finales que se obtuvieron destacan 
las siguientes (Ruiz, 2009):

 » El título de tsu y muy particu-
larmente, la calificación de un 



182

técnico con escolaridad supe-
rior en 2006, eran desconocidos 
para las empresas y en general, 
para el mercado de trabajo en 
México.

 » Sin embargo, los tsu se inser-
tan al empleo con relativa rapi-
dez, en menos de seis meses.

 » Los tsu efectivamente se colo-
can en puestos de mandos me-
dios por lo general, de supervi-
sión y control.

 » La mayoría se desempeñan en 
puestos ocupacionales muy re-
lacionados con la carrera que 
estudiaron.

 » No son muy bien pagados y en 
algunos casos, los tsu manifies-
tan encontrarse sobrecalifica-
dos para el puesto que desem-
peñan.

 » La mayoría de los tsu entrevis-
tados, declararon sentirse muy 
satisfechos con su trabajo y con 
la empresa donde trabajan.

Realizada en 2008, la segunda in-
vestigación se sustentó en este úl-
timo descubrimiento junto con otras 
consideraciones señaladas por los 
tsu entrevistados, como el papel 
que juega la estadía en la empresa 
en la rápida y efectiva incorporación 
al empleo. En este estudio, las entre-
vistas se aplicaron a 42 tsu en la ca-
rrera de Administración, egresados 
de la utn y también pertenecientes a 
varias generaciones. 

En esta investigación se llegó a 
las mismas conclusiones del estudio 
anterior más los siguientes (Ruiz, 
2014a):

 » Los tsu en Administración se 
colocan en puestos de asistente 

o auxiliar administrativo y man-
dos medios.

 » La mayoría de los tsu entre-
vistados manifestaron sentirse 
muy satisfechos con el trabajo 
que realizaban y con la empre-
sa donde trabajan, además de 
percibirse a sí mismos como 
empleados exitosos.

 » Ante la falta de reconocimien-
to del título de tsu por parte 
de las empresas, 13 de los tsu 
entrevistados declararon haber 
tenido que cursar asignaturas 
adicionales en una universidad 
privada con el fin de obtener un 
grado de licenciatura.

 » Con base en las declaraciones 
de varios tsu entrevistados, se 
destaca la importancia que tie-
nen las estadías en las empre-
sas en la adquisición de habili-
dades y capacidades sobre todo 
de relación social, útiles en el 
desempeño ocupacional y en la 
pronta obtención del empleo. 

Esta revelación sobre los efectos 
de las estadías en la empleabilidad de 
los tsu constituyó un hallazgo muy 
sugerente que dio lugar a una nueva 
línea de investigación, pues al pa-
recer, las estadías en las empresas 
dotan a los estudiantes de “herra-
mientas” sociales y técnicas que son 
claves para la incorporación exito-
sa al empleo y el desenvolvimiento 
ocupacional en la empresa.

Finalmente, la tercera investiga-
ción  efectuada en la Universidad 
Tec  nológica de Querétaro (uteq) en 
2011 refiere un estudio cualitativo 
con los graduados de la carrera de 
tsu en Servicios de Posventa Auto-
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motriz (spa). Dicha carrera fue soli-
citada por la compañía Peugeot pre-
via firma de convenio en 2003 entre 
la uteq y la compañía automotriz, 
abriéndose un año después (2004), 
aunque en su diseño se incluyó la 
participación de otras marcas auto-
motrices. 

Al respecto, se aplicaron entre-
vistas en profundidad a 17 tsu, to-
das ellas se hicieron en el lugar de 
trabajo, es decir, en la concesionaria 
automotriz. Los testimonios y decla-
raciones obtenidos en las entrevis-
tas en profundidad permitieron deri-
var las siguientes conclusiones (Ruiz 
2014b):

 » Todos los tsu entrevistados han 
trabajado en las concesionarias 
automotrices de la ciudad de 
Querétaro en condiciones labo-
rales muy provechosas.

 » Diez de los tsu en spa entre-
vistados declararon haber sido 
contratados por la concesiona-
ria automotriz donde realizaron 
su estadía.

 » Después de haber terminado sus 
estudios, todos los entrevistados 
mencionaron haberse incorpora-
do al empleo como tsu en me-
nos de tres meses.

 » Se confirma el importante pa-
pel que posee la realización de 
estadías en las empresas en el 
aprendizaje de habilidades y ca-
pacidades de naturaleza social 
tales como el manejo de las re-
laciones humanas en situacio-
nes de trabajo, comunicarse 
adecuadamente, tomar iniciati-
vas, trabajar bajo presión, en-
tre otras cuestiones.

El concepto de empleabilidad  
y su lugar en las políticas de  
reforma para la educación superior
Como se mencionó en la intro-
ducción, desde mediados de los no-
venta el concepto de empleabilidad 
ha desempeñado un papel crucial 
en las políticas laborales y educati-
vas que se formulan en diversos paí-
ses, con la convicción de que este 
propósito se constituya como un in-
grediente clave en el logro del creci-
miento económico y la productividad 
competitiva de cada nación.

El concepto de empleabilidad se 
desprende de los lineamientos de po-
lítica orientados a la construcción de 
una sociedad y una economía basa-
das en el conocimiento y el fomen-
to del aprendizaje para toda la vida, 
promovidos por la Comunidad Euro-
pea en la primera mitad de los no-
venta (Teichler, 1999; oecd, 2015).

En la literatura académica se 
identifican diversas definiciones so-
bre la empleabilidad. Una de ellas 
es la definición que propone Yorke 
(2006). 

La empleabilidad es el conjunto de 
realizaciones en términos de conoci-
mientos, habilidades y atributos per-
sonales, que hacen que el profesio-
nista tenga mayores posibilidades de 
obtener un empleo y sean exitosos 
en su desempeño ocupacional, en 
beneficio de ellos mismos, el lugar 
del trabajo, la comunidad y la eco-
nomía. (p. 9)

Para Hillage y Pollard, (1998, p. 1), 
la empleabilidad alude a un comple-
jo de habilidades, capacidades, sa-



184

beres y conocimientos que permiten 
a los profesionistas:

 » Obtener un empleo de calidad 
afín a su formación, una vez que 
hayan egresado de la escuela.

 » Mantenerse en el empleo con 
movimientos ascendentes en el 
mercado interno. 

 » En su caso, obtener un nuevo 
empleo. 

Explícitamente, para estos auto-
res, la empleabilidad es la capacidad 
que muestra una persona de poder 
desenvolverse de manera autosufi-
ciente en el mercado de trabajo y 
dar cuenta de su potencial a través 
de su desempeño en un empleo sos-
tenible. Incluyen también como una 
condición inherente de la empleabi-
lidad, que el empleo obtenido sea de 
calidad.

La empleabilidad no debe con-
fundirse con el empleo en sí, no obs-
tante, la primera insinúa una “pro-
pensión del graduado para obtener 
empleo”, uno con las características 
de ser satisfactorio y exitoso, según 
sus intereses y creencias (Yorke, 
2006). En este sentido, la empleabi-
lidad connota la posesión de compe-
tencias o habilidades básicas o tam-
bién llamadas habilidades genéricas, 
además de ciertos atributos perso-
nales. No necesariamente se refiere 
a la posesión de conocimientos dis-
ciplinarios o académicos, aunque en 
algunos casos, el dominio de conoci-
mientos especializados, pudiera ser 
indispensable (Yorke, 2006). En sín-
tesis, en el contexto de la formación 
superior y la capacitación formal, la 
empleabilidad promueve una forma-
ción para el trabajo y no tanto para 
el empleo, principalmente entre los 

jóvenes en riesgo de ser excluidos 
de las oportunidades de educación 
y de trabajo.

La formulación de una política la-
boral y de formación para el trabajo, 
sustentada en el logro de la emplea-
bilidad, conllevaría necesariamente 
cambios fundamentales en el papel 
de las empresas y las instituciones 
educativas. Por un lado, bajo la no-
ción de la empleabilidad, las empre-
sas se convertirían en espacios de 
aprendizaje para los estudiantes y 
por el otro, las instituciones educati-
vas privilegiarían la relación escue-
la–empresa para el establecimiento 
y desarrollo de programas educati-
vos a través de:

 » La instalación de carreras con 
elevadas dosis de pertinencia 
respecto de los requerimientos 
de los puestos ocupacionales.

 » La programación de estadías por 
parte de los alumnos y docentes 
en las empresas.

 » La enseñanza de contenidos con 
una orientación más práctica y 
referidas a tareas ocupaciona-
les específicas.

Importancia de la estadía  
en la empresa, en la educación 
basada en la empleabilidad
Como ya es conocido, las Universi-
dades Tecnológicas proponen un 
mo delo educativo que se presenta 
a nivel posbachillerato, consistente 
en carreras intensivas de dos años 
conjuntando aproximadamente tres 
mil horas, distribuidas en seis cuatri-
mestres para formar Técnicos Su-
periores Universitarios en especia-
lidades muy relacionadas con los 
requerimientos de los puestos de 
mandos medios. El último cuatri-
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mestre está dedicado a la realización 
de estadías de aprendizaje en alguna 
empresa industrial o de servicios.

La estadía es un período de 
práctica profesional que se realiza 
durante el 6º cuatrimestre de la ca-
rrera, con una duración de quince 
semanas aproximadamente. Para su 
cum plimiento, la Dirección de Vincu-
lación de cada universidad acuerda 
con numerosas empresas la dispo-
nibilidad de lugares y la asignación 
de proyectos (Silva, 2006). Duran-
te la estadía, el alumno es apoyado 
por un representante de la empre-
sa así como por un tu tor o asesor 
académico en la realización de su 
proyecto de trabajo, el cual una vez 
concluido, se plasma en un reporte 
que se presenta en el examen de ti-
tulación, ante un jurado que se in-
tegra por representantes tanto de 
la empresa como de la universidad 
(Silva, 2006). La estadía permite al 
estudiante no sólo aplicar los cono-
cimientos y habilidades aprendidos 
durante su formación a situaciones 
concretas y a la solución de proble-
mas reales, también le facilita in-
cursionar en el mundo del trabajo, 
obtener experiencia laboral, además 
de la posibilidad de ser contratado 
por la empresa. En síntesis, la es-
tadía en la empresa como parte de 
la formación que recibe el estudian-
te de la Universidad Tecnológica, es 
una actividad educativa que dota de 
capacidades de empleabilidad, faci-
litando con ello, la transición de la 
escuela al empleo.

Con base en las declaraciones de 
los tsu entrevistados en las tres in-
vestigaciones, es posible confirmar 
la influencia positiva que ha tenido 
el modelo educativo de las ut, en 

particular las estadías en las em-
presas, en la empleabilidad de los 
tsu egresados desde las primeras 
generaciones, especialmente en los 
años en que la categoría ocupacio-
nal del Técnico Superior Universita-
rio era totalmente desconocida en 
las estructuras escalafonarias de las 
empresas y sobre todo entre los jó-
venes que aspiraban a ingresar a la 
educación superior. 

De hecho, para los tsu, las esta-
días tienen un significado importan-
te en su formación profesional y per-
sonal. Ante la pregunta: ¿cuál fue el 
aprendizaje que más valoró durante 
la estadía en la empresa? la mayoría 
de las respuestas giraron en torno al 
manejo de las relaciones sociales, el 
trato con la gente y el logro de una 
mayor seguridad personal, como lo 
expresan las siguientes viñetas:

“...Y en una estadía realmente 
te involucras, llega un momento en 
que la gente te ve como parte de la 
empresa, interactúas con ellos como 
parte de la empresa y de repente ya 
te pagan como parte de la empre-
sa...” (tsu en Procesos de Produc-
ción, Gen. 1992, entrevista realizada 
en 2006)

“(En la estadía)… desarrollé ta-
lentos y habilidades más fuertes que 
mis bases académicas y ahora son 
las que sustentan mi desarrollo profe-
sional.” (tsu en Administración, Gen. 
1996, entrevista realizada en 2009)

“Aprendí a desenvolverme tanto 
con personal a nivel de operación 
hasta directores, ahí aprendí a des-
envolverme básicamente y quitarme 
ese miedo a convivir con la gente 
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y aparte, también aprendí cómo se 
trabaja en una empresa, entonces 
(en la estadía) aprende uno a relacio-
narse con la gente, a tratarla y más 
que nada estar viendo todas las áreas 
cómo funcionan.” (tsu en Adminis-
tración, Gen. 1998, entrevista reali-
zada en 2009)

“Pues más que nada, aprendes a 
trabajar, bajo presión.” (tsu en Admi-
nistración, Gen. 1998, entrevista rea-
lizada en 2008)

“(Aprendí) la relación entre el 
personal porque te topas con mucha 
gente, no que a ésta hay que tratar-
la con pincitas y ésta es súper bue-
na onda, entonces realmente ahí la 
estadía fue mi primer trabajo y entré 
con miedo… y si, realmente, no es lo 
mismo que estar en la escuela, donde 
dices bueno repruebo o recurso…en 
la empresa te enfrentas a lo laboral, 
ya no puedes cometer tantos errores” 
(tsu en Administración, Gen. 2003, 
entrevista realizada en 2009)

 
“...terminé la estadía, bueno to-

davía ni terminaba y ya estaba fir-
mando mi contrato” (tsu spa, Gen. 
2006, entrevista realizada en 2012)

Algunas conclusiones
A manera de corolario, los hallazgos 
encontrados en las revelaciones de 
los tsu entrevistados en las tres in-
vestigaciones permiten dar cuenta 
de la influencia que ha tenido el mo-
delo educativo y curricular de las ut 
en la empleabilidad de los tsu, des-
de la creación de las primeras Uni-
versidades Tecnológicas en 1991, 
pese al poco reconocimiento laboral 
y social que todavía en la actualidad 
tiene la calificación ocupacional de 
tsu en el mercado de trabajo y so-
bre todo entre los jóvenes en edad 
de estudiar la educación superior. 

Sobresale la importancia de las 
estadías en las empresas, en la ad-
quisición de habilidades para el tra-
to personal, la comunicación efecti-
va, la seguridad personal, el trabajo 
ba  jo presión y las capacidades de 
adaptación al cambio constante e 
incierto. Atributos muy dinámicos 
que en su conjunto, dotan al tsu de 
una capacidad de empleabilidad, no 
sólo en lo que se refiere a la rápi-
da obtención de un empleo de ca-
lidad, sino también para mantener 
el empleo con las oportunidades de 
ascenso laboral.
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Resumen
Desde la mirada del Instituto Tecno-
lógico y de Estudios Superiores de 
Occidente, a.c. (iteso), la inserción 
profesional implica que estudiantes y 
egresados reconozcan su perfil pro-
fesional, áreas de interés, capacida-
des, metas y lo que desean aportar 
al mercado laboral. Así, la inserción 
profesional es un proceso, por tan-
to, la universidad se convierte en un 
actor clave para la formación de sus 
estudiantes y egresados.

El Programa de Inserción Profe-
sional y Empleo (proipe), cuenta con 
una amplia oferta de servicios de 
vinculación y formación. Entre ellos: 
bolsa de trabajo en línea, prácticas 
profesionales, reclutamientos, infor-
mación del mercado laboral, feria de 
empleo y emprendimiento, conferen-
cias, talleres, simuladores y aseso-
rías individuales, entre otros.

Asesorías en inserción profesional:  
una metodología personalizada de seguimiento  

para estudiantes y egresados del iteso

Fátima Silva Contreras
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente

fatimasilva@iteso.mx

En 2016, se brindaron 90 ase-
sorías a 87.7 % de los usuarios que 
solicitó apoyo en la elaboración de 
su curriculum. Sin embargo, hubo 
un incremento en temas como pro-
yecto profesional de vida, autoco-
nocimiento y estrategias de bús-
queda de empleo. Esto obedece a 
que, apoyados en una propuesta 
metodológica, el equipo de asesores 
ha logrado identificar y acompañar 
las necesidades de los estudiantes, 
cualquiera que sea la fase del pro-
ceso de inserción profesional en que 
se encuentren.

En este documento, se comparte 
dicha propuesta metodológica, don-
de el asesor funge como facilitador 
y apuesta por la construcción de re-
laciones de confianza y empatía, fa-
voreciendo así la reflexión y toma de 
decisiones libres y congruentes del 
estudiante o egresado.

Palabras clave
Inserción profesional, proceso, asesorías, metodología, facilitadores  

http://fatimasilva@iteso.mx 
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Introducción
El presente documento tiene como 
fin reflexionar sobre el papel forma-
tivo de la universidad en la inser-
ción profesional de sus estudiantes 
y egresados. Particularmente, se 
comparte la perspectiva del Pro-
grama de Inserción Profesional y 
Empleo (proipe) del Instituto Tecno-
lógico y de Estudios Superiores de 
Occidente, a.c. (iteso).

Este trabajo hace mención de los 
servicios de vinculación y formación 
que proipe ofrece a la comunidad 
universitaria en materia de inserción 
profesional. De manera particular, 
selecciona para su profundización 
las asesorías individuales brindadas 
en 2016, la metodología seguida por 
el equipo de asesores, así como tes-
timonios de usuarios. De este modo, 
se comparte una visión y propuesta 
de trabajo que considera la inser-
ción profesional como un proceso, 
centrado en la persona, donde la 
reflexión, la escucha, un manual de 
trabajo, y el papel del asesor como 
facilitador, son piezas claves. 

Finalmente, se presentan las con-
clusiones, retos y nuevas perspecti-
vas a las que invita esta reflexión.

El papel formativo de la universidad  
en la inserción profesional  
de sus estudiantes y egresados

En los últimos años, la globali-
zación ha tenido un impacto impor-
tante en los trabajadores de todo el 
mundo al traer consigo un incremen-
to en las tasas de desempleo y cam-
bios en las maneras de entender el 
mercado laboral (Suárez, 2016).  La 
tecnología rebasa fronteras, el mer-
cado se expande y las organizacio-
nes requieren de empleados capaces 

de adaptarse rápidamente a los con-
tinuos cambios del mercado (Suárez, 
2016).

El iteso es consciente de que

Estas demandas apuntan a un 
tipo de preparación y formación pro-
fesional centrada en aprendizajes que 
ayuden a los jóvenes a responder de 
manera más ágil, con mayor destreza, 
flexibilidad y apertura hacia lo nuevo 
e incierto. La sociedad está deman-
dando profesionistas con preparación 
sofisticada, general y suficiente para 
que comprendan y se incorporen a 
las nuevas circunstancias. (Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores 
de Occidente, a.c., 2005, p. 9)

En este sentido, la universidad 
lleva a cabo acciones y favorece es-
pacios que permiten la vinculación 
entre empresas e instituciones y los 
estudiantes o egresados. De manera 
particular, el Centro Universidad Em-
presa (cue) del iteso se ha preocu-
pado por trabajar en dicha vincu-
lación, entendiéndola no sólo como 
la relación y participación con otros, 
sino como “el compromiso de invo-
lucrar a la comunidad universitaria 
en esa participación que incida en la 
transformación de las realidades so-
ciales y, al mismo tiempo, en su pro-
pia transformación” (Centro Univer-
sidad Empresa, 2010, p. 23). Para 
ello, apuesta a la formación integral 
de la comunidad universitaria. Así, 
quien asume de manera explícita la 
labor de formar a la comunidad uni-
versitaria en cuanto a inserción pro-
fesional se refiere es el proipe del 
iteso, perteneciente al cue. 

De acuerdo con Balseiro et al. 
(2012), la inserción profesional es 
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la incorporación de los individuos a 
una actividad económica realizando 
actividades relacionadas a la pro-
fesión que eligieron en sus estudios 
de nivel superior. Para proipe, esa 
incorporación implica que:

El estudiante o egresado identi-
fique sus competencias personales 
y profesionales, su perfil, áreas de 
interés y metas, para plasmarlas en 
un proyecto y plan estratégico que 
facilite y amplíe sus posibilidades de 
inserción laboral de acuerdo a sus ex-
pectativas de desarrollo profesional y 
al contexto actual (Programa de Inser-
ción Profesional y Empleo, 2013, p. 1). 

De tal forma, la inserción profe-
sional se entiende como un proceso 
representado en la Figura 1. 

El Programa de Inserción Profe-
sional y Empleo ofrece, tanto a es-

tudiantes como a egresados, los si-
guientes servicios: 

 » Bolsa de trabajo en línea
 » Prácticas profesionales
 » Reclutamientos
 » Información sobre el mercado 

laboral
 » Feria de empleo y emprendi-

miento

 Además, se ofrecen distintas al-
ternativas de formación:

 » Taller de Inserción Profesional 
(20 horas)

 » Talleres intensivos (4 a 8 horas)
 » Pláticas informativas
 » Talleres de recuperación de la 

experiencia laboral
 » Conferencias, talleres, simula-

dores, etc., impartidos por em-
presas expertas en el tema. 

 » Asesorías individuales

Figura 1. Proceso de Inserción Profesional

Fuente: Programa de Inserción Profesional y Empleo, (2013).
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Este trabajo se centra en deta-
llar los datos duros más relevantes 
de las asesorías brindadas en 2016 
acompañados de una breve re-
flexión al respecto; la metodología 
de las mismas; y finalmente, algu-
nos testimonios.

Asesorías en inserción profesional
Las asesorías son espacios indi-

viduales de atención tanto para es-
tudiantes como para egresados, ya 
sea de la propia universidad como 
de otras instituciones educativas. 
Su objetivo es brindar a los usua-
rios apoyo en las distintas fases del 
proceso de inserción profesional; 
proporcionando información técni-
ca sobre temas puntuales, además 
de retroalimentación y seguimiento 
más detallado y profundo de acuer-
do a las necesidades expresadas por 
ellos.

Datos duros
En 2016, se dieron un total de 90 

asesorías. Como se puede apreciar 
en la Tabla 1 que se muestra a con-
tinuación, en su mayoría se atendió 
a estudiantes de la comunidad uni-
versitaria del iteso. 

En cuanto a las carreras, se ob-
serva en la Tabla 2 que principal-

mente los estudiantes de Psicología 
son quienes solicitaron el servicio de 
asesoría, seguidos por Mercadotec-
nia, Ingeniería Mecánica, Ingeniería 
Industrial además de Comercio y 
Negocios Globales. Aunque año con 
año la posición de cada carrera cam-
bia ligeramente, vale la pena men-
cionar que en los últimos tres años 
estas profesiones son las que más 
han acudido a solicitar el servicio.

Con respecto a los temas aborda-
dos en las asesorías, el apoyo para 
la elaboración de su curriculum es la 
principal demanda. Por otro lado, los 
estudiantes aprovechan el espacio 
para asesorarse acerca del proceso 
a seguir para realizar prácticas pro-
fesionales. 

Enseguida, en la Tabla 3 se pre-
senta el porcentaje de menciones 
de los temas que se plantearon en 
las asesorías de 2015 y 2016. Cabe 
aclarar que en una misma asesoría 
se pueden tratar varios temas, por 
lo que los porcentajes mostrados no 
son sumativos, sino que pretenden 
señalar las principales demandas e 
intereses de quienes solicitan el ser-
vicio.  

Como puede observarse en la Ta-
bla 3, en 2016 hubo un incremento 
del 9.2 % en las asesorías ofrecidas 

Tabla 1. Asesorías 2016

Universidad
iteso 87

Otras instituciones educativas 3

Estatus

Estudiante 62

Egresado 26

Estudiante de bachillerato 2
      Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 2. Demanda de asesorías por carrera 2016

Carrera Número de asesorías
Psicología 10

Mercadotecnia 9
Ingeniería Mecánica 7
Ingeniería Industrial 7

Comercio y Negocios Globales 7
Ingeniería Ambiental 6
Ingeniería Química 5

Administración Financiera 4
Diseño 4

Administración de Empresas y Emprendimiento 3
Relaciones Internacionales 3
Tecnologías de Información 3

Arquitectura 2
Bachillerato 2

Contaduría y Gobierno Corporativo 2
Ingeniería Civil 2

Ingeniería Financiera 2
Intercambio 2

Maestría en Calidad 1
Derecho 1

Gestión Cultural 1
Ingeniería en Sistemas Computacionales 1

Nutrición y Ciencias de los Alimentos 1
Doctorado en Ciencias de la Ingeniería 1

Ingeniería en Nanotecnología 1
Publicidad y Comunicación Estratégica 1

Periodismo y Comunicación Pública 1
Relaciones Industriales 1

 Fuente: Elaboración propia.

Tabla 3. Asesorías por tema
Tema de asesoría 2015 2016

Elaboración de curriculum 73.60 % 87.70 %

Prácticas profesionales 25 % 23 %

Estrategias de búsqueda de empleo/inserción profesional 11.50 % 15.5 %

Retroalimentación de curriculum en línea 5.20 % 14.40 %

Entrevista laboral 4.20 % 2.20 %

Plan de vida profesional/ autoconocimiento 3.10 % 5.50 %

Otros 1 % 1 %

Total de asesorías 95 90

            Fuente: Elaboración propia.
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en línea (correo electrónico), que 
por lo regular son de seguimiento 
luego de una primera asesoría pre-
sencial. En ellas, se da una segun-
da retroalimentación al curriculum 
del estudiante, de tal manera que el 
producto se va afinando. 

Cabe mencionar que, además de 
las asesorías ofrecidas por correo 
electrónico, se establecieron in-
teracciones en redes sociales tales 
como Facebook y WhatsApp para 
brindar soporte a aquellos estudi-
antes que requirieron de más se-
guimiento, y donde se pudo percibir 
una mayor apertura de los alumnos 
para expresar sus preocupaciones y 
otras emociones experimentadas en 
su proceso de inserción profesional. 

Otro aspecto a resaltar es el au-
mento en el número de asesorías en 
materia de plan profesional de vida y 
autoconocimiento (2.4 %), así como 
de estrategias de búsqueda de em-
pleo o de inserción profesional (4 %). 
Estos incrementos son particular-
mente significativos, pues obedecen 
a la intención del equipo de ase-
sores por identificar y acompañar las 
necesidades reales de los estudiantes 
y no sólo dar respuesta a las deman-
das inmediatas que estos suponen 
tener (elaborar un cv y prepararse 
para una entrevista laboral).

Para profundizar en el tema, el 
siguiente apartado muestra la me-
todología seguida por quienes con-
forman el Programa de Inserción 
Profesional y Empleo al momento de 
brindar asesorías individuales. 

Metodología
Tal como se mencionó, las asesorías 
son un espacio de diálogo y reflexión 
con los estudiantes o egresados 

para facilitar su proceso de inserción 
profesional. Por lo cual, será clave 
identificar la fase del proceso en el 
que se encuentran para establecer 
una ruta de trabajo y seguimiento 
adecuado a cada caso en particular. 

A continuación se presentan al-
gunas pistas que el equipo de Inser-
ción Profesional y Empleo del iteso 
ha encontrado como claves para el 
acompañamiento. Es importante ha-
cer hincapié en que no se trata de 
una estructura rígida la cual deba ser 
implementada al pie de la letra por 
los asesores, sino que, por el contra-
rio, se han convertido en una serie 
de apuestas apropiadas por el equi-
po y que están centradas en el tipo 
de relación que se construye con el 
otro. 

1. Contar con el espacio adecuado. 
Se sugiere que sea un espacio pri-
vado (lo cual no necesariamente 
significa cerrado, pues la univer-
sidad cuenta con amplias áreas 
verdes que facilitan el diálogo); 
bien iluminado, ventilado y con 
una mesa de trabajo. En algunas 
ocasiones es de utilidad contar 
con equipo de cómputo para revi-
sar material de apoyo.

2. Presentación de ambas partes.
3. Escuchar qué tipo de apoyo se 

solicita. En un primer momento 
el usuario suele expresar breve-
mente el motivo de la asesoría.

4. Realizar preguntas exploratorias 
para conocer el contexto del es-
tudiante/egresado. Podría caerse 
en la tentación de dar una res-
puesta inmediata ante la necesi-
dad planteada previamente. Sin 
embargo, es importante profundi-
zar en el contexto del usuario, co-
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nociendo datos como su nombre, 
edad, carrera, semestre, tiempos 
para egresar y de haber egresa-
do, si cuenta con experiencia pre-
via, si alguna vez ha elaborado un 
cv o si será su primer ejercicio, 
si pretende irse de intercambio, si 
participa en actividades extracu-
rriculares, si ya realizó su Proyec-
to de Aplicación Profesional (PAP), 
el tiempo con el que dispone, ne-
cesidades económicas, etc. En el 
caso de egresados el contexto 
sobre el que se pretende indagar 
tiene que ver más con el tipo de 
experiencia laboral que tiene y su 
situación actual de vida.

5. Detectar si tiene claro su perfil 
profesional. Como se mostró en 
la Tabla 3, la mayoría de los usua-
rios (87.7 %) acude a asesoría 
buscando apoyo para la elabora-
ción de su curriculum. Ahora bien, 
sabemos que éste tendrá impac-
to si está adaptado a un puesto 
de trabajo y si logra mostrar que 
empa ta su perfil profesional con 
el del puesto que la empresa o 
institución busca cubrir. Dicho lo 
anterior, será de vital importancia 
identificar si el estudiante/ egre-
sado tiene claro su propio perfil 
profesional. Por ello, en esta fase 
se dialoga acerca de sus intere-
ses, habilidades, áreas profesio-
nales en las que desearía desa-
rrollarse, tipo de organización 
donde le gustaría colaborar consi-
derando el tipo de sector y tama-
ño, e incluso, si contempla el em-
prendimiento o autoempleo como 
opciones.  

En este sentido, gracias a la 
experiencia de los asesores, se 

podría hablar de tres tipos de 
usuarios: 

Tipo A: Estudiantes/egresados 
que demuestran un alto grado de 
autoconocimiento, tienen claro su 
perfil profesional y este se ve re-
flejado en su cv.

Tipo B: Quienes en el diálogo 
de la asesoría logran expresar su 
perfil profesional, pero éste no 
había sido explicitado en su cv.

Tipo C: Estudiantes/egresados 
con un pobre conocimiento de sí 
mismos, con poca claridad de su 
proyecto profesional de vida, y 
por tanto, no tienen un perfil pro-
fesional definido. 

6. Compartir el proceso de inserción 
profesional del proipe con el estu-
diante/egresado, indicarle en qué 
momento consideramos que se 
en cuentra y, a partir de ello, tra-
zar la ruta de trabajo en conjunto.

Mientras que algunos usuarios 
deciden continuar la asesoría dan-
do respuesta a su necesidad inme-
diata, por ejemplo, elaborar su cv 
o prepararse para una entrevista 
laboral por encontrarse a punto de 
participar en un proceso de reclu-
tamiento; otros, deciden poner en 
pausa dicha actividad y aceptan 
comenzar el trabajo desde la fase 
del proceso en que se encuentran. 

De acuerdo con Fernández 
(2012) la búsqueda de empleo 
requiere que el individuo conoz-
ca sus habilidades pues es lo que 
puede ofrecer a un posible em-
pleador, o, por el contrario, lo 
que aún no posee pero que po-
dría aprender. Por tanto, el reto 
del asesor está en transmitir la 
importancia del trabajo en mate-
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ria de plan profesional de vida y 
autoconocimiento, para entonces, 
con más y mejores elementos, 
continuar con el proceso, espe-
cialmente con usuarios del Tipo C. 
Con usuarios Tipo A y B se su-
giere reflexionar sobre la impor-
tancia de elaborar una estrategia 
de búsqueda de empleo acorde a 
su propio perfil profesional y que 
considere al mercado laboral. Fi-
nalmente, la invitación general es 
la reflexión continua. 

Con todo, de acuerdo al Modelo 
Educativo del iteso, “el estudian-
te tiene un papel protagónico, en 
términos de participación, acción, 
creación, reflexión y autonomía” 
(iteso, 2000, p. 7), razón por la 
cual, el proceso está centrado en 
la persona. 

En consecuencia, la clave está 
en establecer relaciones cercanas, 
de confianza y de ayuda con los 
estudiantes. Juan Lafarga (2005), 
propone “desbloquear los recur-
sos de la persona, crear las con-
diciones favorables para esto, no 
orientar o inducir […] cada persona 
es capaz de dirigir su nave y que 
su brújula es mejor que la mía” 
(Lafarga, 2005, p. 8). De acuerdo 
con la decisión del asesorado, el 
siguiente paso es

7. Proponer una serie de instrumen-
tos contenidos en el manual de 
trabajo para estudiantes/egresa-
dos elaborado por proipe. Dicho 
manual está pensado para ayu-
dar al estudiante en cada fase del 
proceso, y cuenta con ejercicios 
que generan productos concretos 
para cada etapa y que son insu-
mos para la siguiente. 

8. Acuerdos de seguimiento. Hacia el 
cierre de la asesoría se pregunta 
al candidato como se siente y se 
plantean opciones de seguimien-
to, como pueden ser una segunda 
asesoría presencial, envío de do-
cumentos con retroalimentación  
en línea o una mezcla de ambas, 
dependiendo del tiempo y nece-
sidades del estudiante/egresado.

9. Evaluación. Para concluir, se le 
pide al usuario responder un for-
mato de evaluación que da cuenta 
de sus descubrimientos, aprendi-
zajes, lo que la sesión le aportó y 
sugerencias generales.

Testimonios
Como una forma de dar voz a la 

experiencia de los estudiantes/egre-
sados a continuación se presentan 
algunos testimonios.

Caso 1: Mujer. Egresada. Cinco 
años de experiencia. Psicología:

Como egresada de la licenciatura y 
con algunos años de experiencia, este 
acercamiento me permitió trabajar en 
adecuar mis metas a corto y mediano 
plazo, así como enlistar las activida-
des que es necesario hacer de una 
en una para lograr mi objetivo. Esto 
fue posible al estar acompañada de 
alguien que conoce el mercado en 
general y puede darnos una visión 
más amplia, más allá de la experien-
cia personal. 

Caso 2: Mujer. Egresada. Seis 
años de experiencia. Tecnologías de 
la Información: 

Estaba sin trabajo y algo perdida en 
cómo retomar mi carrera profesional 
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tras varios tropiezos. [Con las aseso-
rías esperaba encontrar] vinculación 
y técnicas de búsqueda. [Encontré] 
reubicar tanto profesional como per-
sonalmente, metas y objetivos para 
iniciar un nuevo comienzo. [Aprendí] 
cómo se debe buscar un balance para 
estar bien y cómo manejar mejor las 
entrevistas y cómo era el medio de it.

Caso 3: Hombre. Estudiante. Ter-
cer semestre. Ingeniería Industrial: 

Me genera incertidumbre la remune-
ración económica del mercado. [Soli-
cité las asesorías para] conocer áreas 
de oportunidad y mejorar habilida-
des. [Esperaba encontrar] una lista de 
opciones para mi desarrollo profesio-
nal. [Encontré] mejorar mi cv, bases 
de preparación para entrevistas labo-
rales y un plan de acción. He identifi-
cado algunas de las soft skills que me 
gustaría adquirir. [Me ayudó] la con-
tinua introspección y las interrelacio-
nes [con asesores y otros asesorados].

Conclusiones, retos  
y nuevas perspectivas

El iteso ofrece alternativas indi-
viduales y grupales de atención des-
de un enfoque humanista y centrado 
en la persona, lo que significa dejar 
al usuario la decisión de su propio 
proceso y que el asesor funja como 
facilitador. Por consiguiente, brindar 
asesorías en inserción profe sional 
requiere de un equipo de asesores 
capacitados en el tema, quienes 
además deben ser personas sensi-
bles, con capacidad de escucha y 
de re conocimiento de la autonomía 
del otro. Así, el diálogo y el respeto 
forman parte esencial del proceso.

La invitación es construir relacio-
nes de confianza y empatía, que fa-
vorezcan en los usuarios la refle xión 
y toma de decisiones libres y congru-
entes con su perfil profesio nal, mo-
mento de vida actual y mundo que 
les rodea. 

Las redes sociales pueden ser un 
aliado en la etapa de seguimiento. 
Aunque pareciera un espacio imper-
sonal, actualmente resulta un re-
curso significativo para los jóvenes, 
donde se desenvuelven con mayor 
apertura. La universidad podría avan-
zar en la consolidación de propues-
tas donde las nuevas Tecnologías de 
Aprendizaje y Conocimiento (tac) 
favorezcan el acercamiento con los 
usuarios. 

El acompañamiento en inserción 
profesional debe contemplar no sólo 
el apoyo técnico para elaborar un 
cv o prepararse para la entrevista 
laboral, sino que se considera un 
proceso reflexivo que va desde la 
elaboración del plan profesional y el 
autoconocimiento, teniendo como 
destino el planteamiento de una es-
trategia de inserción profesional. 

En una apuesta por el aprendizaje 
colectivo, proipe cuenta con espacios 
grupales de formación. Sin embar-
go, las asesorías indivi duales permi-
ten atender de manera personaliza-
da necesidades particulares de cada 
usuario. Quienes han partici pado en 
ambas modalidades muestran ma-
yor capacidad de intros pección y de 
autonomía al apropiarse de su pro-
ceso, por lo que valdría la pena favo-
recer más espacios de trabajo mix-
to, donde puedan construirse redes 
de colaboración en comunidades de 
aprendizaje. 
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Resumen
En este trabajo se destaca la rela-
ción entre competencias, formación 
y mercado laboral, la cual se modi-
fica constantemente debido a la di-
námica económica que impera en lo 
regional, nacional e internacional, y 
cómo la Universidad Politécnica de 
Tlaxcala (upt) se obliga a estar aten-
ta a los cambios que se generan, 
mismos que han permeado la for-
mación de los estudiantes de inge-
niería y han contribuido egresando 
profesionistas que estén a la altura 
de las exigencias laborales actuales; 
por lo que, es preciso analizar si los 
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egresados se sienten satisfechos en 
lo personal y profesional. Asimis-
mo, en esta investigación, bajo el 
método mixto, se realizó un análi-
sis cualitativo de la percepción de 
los egresados titulados en alguna de 
las ingenierías Química, Mecatrónica 
e Industrial. También se realizó un 
análisis valorativo de las ingenierías 
Química y Mecatrónica, destacando 
los elementos generales del perfil 
profesional de egreso, dando cuenta 
si han desarrollado las competen-
cias genéricas y específicas que le 
permitan responder a las necesida-
des del sector productivo.
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Formación, ingeniería, competencias, mercado laboral, modelo educativo 
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Introducción
Barrón (2013) señala que 

En la actualidad, la formación de 
profesionales se encuentra supedita-
da a las demandas específicas de los 
vaivenes de la economía, de las po-
líticas internacionales marcadas por 
los organismos económicos, tales 
como la Organización para la Coo-
peración y el Desarrollo Económicos 
(ocde) o el Banco Mundial (bm), así 
como de los avances disciplinarios y 
tecnológicos. Hoy en día se tiende a 
privilegiar la hegemonía empresarial 
que está permeando la formación 
profesional que se ofrece en las Ins-
tituciones de Educación Superior (ies) 
y debe basarse en las exigencias ac-
tuales de la organización del proceso 
de trabajo (p. 26).

Dentro de esta relación, los con-
ceptos de competencia y el desem-
peño en el ámbito laboral son indis-
pensables en el Modelo Educativo 
Basado en Competencias (mebc), 
ya que

Revela toda una gama de proce-
sos que, para afianzar el nuevo orden 
económico, se han impulsado a fin 
de ser estandarizados en diferentes 
países. Así, en el marco de las rela-
ciones de cooperación entre orga-
nismos financieros internacionales, 
empresas, gobiernos y trabajadores, 
este modelo representa el principal 
vehículo para garantizar la formación 
de los recursos humanos requeridos 
que han de sustentar las nuevas for-
mas de producción económica (Ro-
jas, 2014, p. 46).

Con base en lo anterior, se puede 
puntualizar que “las características 
del empleo al que se tenga acceso 
variarán, entre otros aspectos, en 
función de la oferta de instituciones 
formativas —tanto pública como pri-
vada—, y de la dinámica de creación 
de empleo profesional prevalecien-
te” (Valle, 2010: p. 9).

Esto lleva a analizar las nuevas 
exigencias de calificación, inherentes 
al concepto de competencias labora-
les, “lo cual hace referencia a una vi-
sión integral del desempeño laboral 
que se manifiesta principalmente en 
la capacidad productiva del indivi-
duo y en el uso eficiente de una se-
rie de atributos dinámicos proclives 
al desem peño óptimo de una función 
ocupacional” (Ruiz, 2004, p. 111).

En la experiencia y en el trato con 
los estudiantes se observaron acti-
tudes que denotaban que éstos no 
tenían claridad de la relación entre 
su formación y las competencias 
genéricas y específicas. Bajo esta 
óptica se preguntó ¿Los estudiantes 
egresados titulados de ingeniería de 
la upt han desarrollado las compe-
tencias genéricas y específicas que 
les permitan responder a las necesi-
dades del sector productivo?

Es importante destacar que las 
Instituciones de Educación Superior 
(ies) en Tlaxcala han ponderado la 
formación profesional bajo el enfo-
que educativo basado en compe-
tencias. En el campo académico de 
la upt es de primordial relevancia la 
formación integral de los estudian-
tes a través del mebc destacando el 
perfil de egreso en estrecha rela-
ción con el sector productivo, por lo 
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que se considera que las competen-
cias a desarrollar son determinan-
tes para lograr ese fin.

Formación profesional,  
ingeniería y sector productivo

Ocampo, Camarena y De Luna 
(2011, p. 208) comentan que “para 
que un país sea competitivo dentro 
de este mundo globalizado se requie-
re de políticas nacionales específicas 
que, a su vez, se enmarquen en polí-
ticas internacionales para permitir el 
desarrollo social, económico y políti-
co, así como del desarrollo del cono-
cimiento tecnológico y científico”.

Jiménez (2005) destaca que las 
características de la relación educa-
ción-empleo manifiestan nuevas ne-
cesidades en las profesiones. A ni-
vel mundial, las universidades están 
reorganizando sus roles, tanto en la 
formación como en la investigación, 
así como los niveles de comunica-
ción del sector productivo para que 
pueda promover conocimientos y 
re cursos humanos que coadyuven 
al desarrollo.

La década de los noventa del si-
glo pasado representó un periodo de 
profundas transformaciones estruc-
turales y funcionales para la educa-
ción superior mexicana. “Diversifica-
ción, descentralización y vinculación 
con los sistemas económico y pro-
ductivo fueron, en principio, las con-
signas que sustentaron las políticas 
dirigidas a la transformación de este 
sector” (Ruiz, 2009, p. 121).

Estas situaciones de cambio con-
sideraron

La expresión de una nueva racio-
nalidad empresarial que al valorar el 
papel estratégico que desempeña el 

aprendizaje tecnológico y los cam-
bios organizacionales de la empresa 
en el logro de una producción com-
petitiva, promueve nuevas formas de 
relación laboral que, consecuente-
mente, alteran los patrones de califi-
cación profesional y educativa en la 
contratación de técnicos e ingenieros. 
En el caso de los ingenieros, estas de-
mandas adquieren un mayor énfasis 
en virtud de que estos profesionistas 
constituyen una fuerza laboral clave 
en el diseño y operación técnica de 
la producción e inclusive en la inno-
vación. El proceso de aprendizaje 
que se realiza y se promueve en la 
industria competitiva involucra una 
serie de atributos que comprenden 
habilidades, hábitos, destrezas, ex-
periencias y actitudes. Esto es, inge-
nieros dotados de las competencias 
laborales necesarias en el desarrollo 
de una capacidad de aprendizaje 
tecnológico. (Ruiz, 2000, p. 177).

Bajo esta óptica, Padilla (2012) 
argumenta que

La educación basada en compe-
tencias, constituyó uno de los ejes 
principales del debate curricular en 
el periodo de los noventa. En el ám-
bito laboral, desde la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), se 
concibe como una actividad efecti-
va, para llevar a cabo una actividad 
laboral plenamente identificada. Por 
el contrario, desde un enfoque peda-
gógico se concibe a las competen-
cias, como la capacidad de actuar de 
forma eficaz en un tipo definido de 
situación; se apoya en conocimientos 
pero no se reduce a ellos. Para Pe-
rrenoud implica movilización de in-
formación en situaciones nuevas. La 
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ocde supone una combinación de 
habilidades prácticas, conocimien-
tos, motivación, valores, actitudes, 
emociones y otros componentes so-
ciales y de comportamiento que se 
movilizan conjuntamente para lograr 
la acción eficaz. (p. 65)

Así, de acuerdo a la Coordinación 
de Universidades Politécnicas (cup, 
2004), el enfoque de competencias 
va a definir el formato de la forma-
ción; es decir, ciertas competencias 
van a requerir determinados con-
textos.

Por lo que, en la upt se busca 
integrar dichos elementos con la 
finalidad de formar profesionistas 
competentes en congruencia con el 
desarrollo tecnológico, empresarial, 
social y sustentable del entorno, 
orien  tado a la mejora continua (upt, 
2011).

 
Metodología
Para esta investigación se optó por 
el método mixto que implica la re-
colección y el análisis de datos cua-
litativos y cuantitativos (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2010).

La población para este estudio 
fueron los egresados titulados de las 
ingenierías Química (289), Mecatró-
nica (347) e Industrial (305), de la 
upt, considerando los años 2009 a 
2013, con un total de 941 ingenieros. 
Asimismo, para determinar el tama-
ño de la muestra se utilizó la fórmu-
la estadística de varianza máxima 
(Gómez, 1979) con una confiabilidad 
del 95 % (.05) y una precisión de 
86 % (.14).

n= (N * Z2α/2 p * q) / [(N d2)+ 
(Z2α/2 p * q)]

n= tamaño de muestra
N= tamaño de la población total
Zα/2= confiabilidad, se utilizó 

α=1.96
(p*q)= para este caso se utili-

zó el método de la varian-
za máxima, donde p=0.5 y 
q=0.5

d= nivel de precisión, se utilizó 
14 % (0.14)

Sustituyendo valores se plasman 
los resultados del total y por inge-
niería: 

Total:
n = ( 9 4 1 * 1 . 9 6 2 * 0 . 2 5 ) /

(941*0.142)+(1.962*0.25)]
Por lo cual: N= 46.57

Para esta investigación, Control 
Escolar de la upt apoyó en proporcio-
nar datos de contacto de los egresa-
dos titulados. Por correo electrónico 
se envió el cuestionario a más de 
quinientos jóvenes, en promedio 170 
por cada ingeniería; sin embargo, la 
recuperación fue lenta, toda vez que 
sólo se recibieron 50 cuestionarios 
en siete meses (Química 30, Meca-
trónica 16 e Industrial cuatro), por lo 
que se determinó utilizar la fórmula 
estadística señalada.   

Cabe aclarar que también se 
contactaron por Facebook a algu-
nos egresados titulados, aunque a 
la mayoría de los contactados no les 
resultó de interés participar. Esto 
permitió inferir que hay escasa dis-
posición a colaborar en proyectos de 
investigación por estos medios.

Destacando una proporción igual 
para cada uno de los grupos, el ta-
maño de muestra resulta de 16 para 
cada una de las carreras de Ingenie-
ría Química, Mecatrónica e Indus-
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trial. En las primeras dos se obtuvo 
el tamaño mínimo de muestra más 
no en Ingeniería Industrial.

Para que la muestra fuera ho-
mogénea se determinó realizarla 
con 50 cuestionarios por cada una 
de las ingenierías, sin embargo, en 
total sólo se recibieron 50. Con base 
en esta información se realizaron 
los análisis pertinentes, e incluso 
cuando la muestra no es represen-
tativa de toda la población, lo es 
para los 50 de quienes se hizo el 
análisis; debido a ésto enfatizamos 
que no se hicieron generalizaciones.

El cuestionario de egresados se 
elaboró con base en el marco teórico 
de este trabajo de investigación. Asi-

mismo, se consideró el escalamiento 
tipo Likert en una escala de cinco va-
lores. La prueba de Alfa de Cronbach 
(.859) sirvió para la validez y confia-
bilidad del instrumento (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2010).

El cuestionario constó de 24 pre-
guntas demográficas (cinco genera-
les, cuatro de origen sociofamiliar 
y 15 de trayectoria escolar), 29 del 
modelo educativo, 13 de formación 
en la upt, 16 de su situación laboral y 
seis preguntas abiertas, en total 88 
preguntas para cada una de las in-
genierías. El análisis además incluyó 
una parte de preguntas específicas 
para cada carrera, las cuales fueron: 
16 para ingeniería Química, 12 para 

Cuadro 1. Categorías, Variables, Frecuencia y N, Porcentaje  

y Valor Alfa de Cronbach del objeto de estudio

Categorias Variables Frecuencia 
y n

Porcentaje  % y va-
lor alfa de Cronbach

Preguntas Demográficas

Datos generales 5 5.7 %

Origen sociofamiliar 4 4.5 %

Trayectoria escolar 15 17 %

Total 24 27 %
Preguntas de Contenido

Modelo Educativo Formación profesional en Educación Basada 
en Competencias

29
50

33 %
.948

Formación  
en la upt

Formación profesional por competencias para 
la integración en el sector laboral y social

13
50

14.8 %
.895

Situación laboral Situación laboral actual y actividades que 
desarrolla

16
50

18.2 %
.859

Preguntas abier-
tas acerca de 
competencias-for-
mación-mercado 
laboral

Opinión personal sobre su formación por 
competencias y experiencia laboral 6 6.8 %

Total 88 100 %

Preguntas por programa educativo

Química

Adquisición de competencias específicas y 
genéricas con base en el perfil de egreso

16
30

.935

Mecatrónica 12
16

.875

Industrial 15
4

.842

Fuente: Cisneros (2015, p. 160, 169).
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Mecatrónica y 15 para Industrial. El 
Cuadro 1 muestra esta información.

Las técnicas de análisis de la 
información fueron: análisis des-
criptivo utilizando frecuencias, por-
centaje y rangos. Seguido de esto 
se efectuó un análisis de validez y 
confiabilidad tanto cualitativo (con-
fiabilidad y validez de marco teóri-
co, de expertos y de prueba), como 
cuantitativo (Alfa de Cronbach). Asi-
mismo, se realizó un análisis valo-
rativo a través de la prueba t para 
una muestra y el porcentaje (%) de 
respuestas positivas; éste se llevó a 
cabo para las tres ingenierías en su 
conjunto.

Las variables de contenido del 
Modelo educativo, Formación en la 
upt, Situación laboral, Ingeniería 
Química, Mecatrónica e Industrial, 
se codificaron como se especifica en 
el Cuadro 2.

Y se agrega la escala de valora-
ción cualitativa de:

4.6 a 5      Excelente
4.0 a 4.5   Muy bueno
3.5 a 3.9   Bueno
3.0 a 3.4   Regular
2.5 a 2.9   Insuficiente

Posteriormente, se hizo un análi-
sis comparativo por género, tipo de 
institución pública o privada, por tipo 

de estudios, estadías en el sector pú-
blico o privado, si trabaja actualmen-
te, utilizando la prueba t para dos 
muestras. Se empleó Anova para 
más de dos muestras en los casos de 
estado civil, carrera y ejercicio pro-
fesional. Por último, se llevó a cabo 
el análisis y la discusión de resulta-
dos, las conclusiones y las recomen-
daciones.

Es importante resaltar que para 
este trabajo el esudio se realizó 
con base en seis interrogantes re-
ferentes a las competencias-forma-
ción-mercado laboral y el análisis 
valorativo de los programas educa-
tivos de ingeniería Química y Meca-
trónica, considerando los elementos 
generales del perfil profesional de 
egreso.

Análisis de resultados
A continuación se presentan las pre-
guntas y respuestas generales de 
los egresados titulados de Ingeniería 
Química, Mecatrónica e Industrial, 
referentes a las competencias-for-
mación-mercado laboral:

1. En función de tu experiencia  
¿qué competencias estás desarro-
llando? 

Conocimientos técnicos especí-
ficos de la carrera, comunicación, 

 Cuadro 2. Escala de interpretación de los valores

Valor  
numérico

Escala para Modelo Educativo, Formación  
en la upt, cada una de las ingenierías  

(Química, Mecatrónica, Industrial)

Escala para  
Situación Laboral Valoración

1 Completamente en desacuerdo Sin exigencia Malo

2 En desacuerdo Poca exigencia Insuficiente

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo Regular exigencia Regular

4 De acuerdo Suficiente exigencia Bueno

5 Completamente de acuerdo Mucha exigencia Excelente

Fuente: Cisneros (2015, p. 169).
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manejo de grupos, relación con los 
sectores educativos, productivos y 
gubernamentales; liderazgo, trabajo 
en equipo, responsabilidad, toma de 
decisiones, solucionar problemas; 
valores, actualización continua, rea-
lizar proyectos, control de procesos, 
diseño de experimentos; estadís-
tica aplicada; dinámica de fluidos; 
operaciones unitarias; innovación, 
creatividad; mejora continua; traba-
jo bajo presión y con base en resul-
tados, empatía, respetar las reglas 
y normas, dirección de un grupo de 
trabajo, manejo de personal, tener 
una visión más amplia de la reali-
dad laboral y social, adaptación al 
medio laboral; coordinar actividades 
de acuerdo a las políticas de la or-
ganización, realizar un diagnóstico, 
determinar las tareas a seguir de 
acuerdo al procedimiento, entusias-
mo y buen humor, respetar las re-
glas y normas.

2. ¿Qué competencias consideras  
fueron de mayor apoyo para tu  
desempeño profesional actual?

Trabajo en equipo, planificar, 
sintetizar información, liderazgo, la 
habilidad de comunicación y ges-
tión, solución de problemas, análisis 
y perseverancia, valores, disciplina, 
conocimientos técnicos y operativos, 
competencias genéricas, estrategias 
de desarrollo humano, saber escu-
char; puntualidad, innovación, au-
toaprendizaje, creatividad, to ma de 
decisiones, honestidad, pensamiento 
analítico, capacidad analítica, lógica 
y de alta dirección; dominio de otro 
idioma, seguridad y confianza en el 
plano personal y profesional, diseñar 
plan maestro, controlar el suministro 

y recepción de materia prima, tole-
rancia.

3. ¿Qué te gustó de la formación  
que recibiste y de tu permanencia  
en la universidad?

Visitas a empresas, los cursos, 
analizar problemas, conocimientos, 
capacidades y enseñanza de algu-
nos maestros, la confianza para 
aclarar dudas, escuchar opiniones y 
la disposición a apoyar a los estu-
diantes; la formación por competen-
cias, autodidacta y autoaprendizaje, 
ser independiente, competente en el 
sector industrial, las estancias y es-
tadías, el mebc, alta responsabilidad 
de los docentes, las tutorías y ase-
sorías, compromiso del rector con la 
universidad, no tener varios días de 
vacaciones, crítica, trabajo en equi-
po, actitud positiva, el ambiente con 
los profesores fue bueno, la evalua-
ción con base en las competencias, 
pertenecer a la upt, el ambiente de 
trabajo, el desarrollo personal, tra-
bajar con diferentes personas, el en-
foque humanístico.

4. ¿Qué no te gustó de la formación  
que recibiste y de tu permanencia  
en la universidad?

Las horas libres, inseguridad 
y falta de experiencia de algunos 
maes tros; falta de laboratorios para 
realizar prácticas; trato del perso-
nal administrativo; no tener mode-
lado y simulación de procesos, falta 
de software y equipos de cómputo; 
algunas formas de enseñanza; no 
tener profesores de inglés que de-
sarrollaran las cuatro áreas esencia-
les, no tener más instalaciones en la 
institución, pocos periodos de des-
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canso y exámenes continuos, falta 
de laboratorios.

5. ¿Qué recomendaciones harías 
para mejorar la formación de los es-
tudiantes, con el enfoque de compe-
tencias, en la universidad?

Que los maestros tengan el per-
fil profesional, maestría, experien-
cia y conocimiento del mebc; forma-
ción más estricta, que la titulación 
sea por tesis, habilidades gerencia-
les, saber cómo funciona un nego-
cio, manejo de personal, análisis de 
casos de estudio, más vinculación 
con las empresas de la región para 
realizar estadías y tener acceso al 
mercado laboral, tener más prácti-
cas, seguir trabajando con el mebc 
y pulirlo, evaluación constante a los 
docentes, seguir invirtiendo en nue-
vas tecnologías, que los estudiantes 
sean más autodidactas y no se les 
consienta mucho, seguir con el en-
foque del aprendizaje centrado en el 
estudiante, darle mayor importancia 
al desarrollo humano, tener talleres 
culturales, no fomentar la memoriza-
ción y sí el análisis, instalaciones me-
jor equipadas, fortalecer el Departa-
mento de Vinculación, intercambio 
de estudiantes nacional e internacio-
nalmente, mejorar el método de eva-
luación, tener actitud responsable 
en la empresa, realizar más visitas 
a empresas, tener menos matrícula 
por grupo, motivar constantemen-
te al estudiante y poner interés en 
sus inquietudes para generar hábitos 
positivos, el seguimiento de egresa-
dos para verificar si fue adecuada la 
formación en la upt, mejorar la ense-
ñanza de inglés.

6. ¿Qué relación encuentras en-
tre la formación que recibiste en la 
universidad y tu trabajo actual?

Las competencias recibidas las 
opero en el trabajo, aplico la inves-
tigación y métodos analíticos en la 
ingeniería ambiental, opero Sistema 
de Gestión de Calidad, lo complejo 
de permanecer en una empresa, po-
ner en práctica lo aprendido en de-
sarrollo humano, el trabajo en equi-
po, trabajar bajo presión, manejo 
de sistemas de control de procesos, 
toma de decisiones, la aplicación 
práctica del conocimiento, la res-
ponsabilidad en tus actos, estudiar 
constantemente, mantener la cali-
dad en los procesos productivos, el 
ser propositivo y proactivo, aplicar 
conocimientos básicos de física, ma-
temáticas, sistemas mecatrónicos y 
de control; aprendizaje en campo y 
prácticas, exigencia ante los resul-
tados individuales, la formación re-
cibida sirvió para adentrarme en la 
investigación y resolver problemas 
consultando diversas fuentes.

A través de las respuestas se 
puede inferir que los cambios deri-
vados de la globalización y el desa-
rrollo de las tecnologías, han puesto 
otro cariz a la formación de ingenie-
ros bajo el enfoque de competen-
cias, partiendo de la premisa que la 
formación recibida debe generar in-
novaciones, hacer ciencia, desarro-
llar tecnología y ser humanizante, 
por lo que resulta ineludible operar 
el conocimiento en la práctica para 
apostar al desarrollo del país.

En el Cuadro 3 se muestra el 
análisis valorativo de los programas 
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educativos de las Ingenierías Quími-
ca y Mecatrónica, resaltamos que el 
de Ingeniería Industrial no se agre-
gó por la aclaración señalada en la 
metodología, considerando los ele-
mentos generales del perfil profe-
sional de egreso.

Se encontró un indicador en 
“muy bueno”, el cual fue: elaborar el 

Cuadro 3. Análisis valorativo de Ingeniería Química

Variable n
 % Respues-
tas positivas

_
X Valor de com-

paracion
Valor 
de t

Valor cuali-
tativo

1. Elaborar el plano de distribución de 
los equipos e instalaciones a través de 
diagrama de flujo

30 80 4.07 4
3.5

.46
3.95 Muy bueno

2. Coordinar un proceso de producción 30 73 3.80 3.5 1.85 Bueno

3. Realizar un diagnóstico del sistema 
productivo 30 63 3.67 3.5 .95 Bueno

4. Organizar las actividades de mante-
nimiento de acuerdo al plan y políticas 
de la organización

30 70 3.63 3.5 .78 Bueno

5. Demostrar la utilidad económica 
potencial del proyecto 30 73 3.90 3.5 2.88 Bueno

6. Determinar las actividades del pro-
yecto empleando det phva Six Sigma 30 67 3.80 3.5 1.77 Bueno

7. Asignar los recursos materiales, 
humanos y financieros por medio de 
Six Sigma

30 60 3.87 3.5 2.23 Bueno

8. Determinar sistemas de transpor-
te de materiales líquidos a partir de 
mecánica de fluidos

30 60 3.53 3.5 .15 Bueno

9. Determinar la secuencia de opera-
ción del proceso químico de acuerdo a 
operaciones unitarias

30 67 3.83 3.5 2.08 Bueno

10. Elegir el equipo de servicios auxi-
liares de acuerdo a los requerimientos 
del proceso

30 57 3.63 3.5 .70 Bueno

11. Tengo las capacidades para el 
diseño, operación y comercialización 
de productos y procesos

30 67 3.83 3.5 2.08 Bueno

12. Formular un pronóstico de pro-
ducción 30 53 3.47 3 2.62 Regular

13. Programar el mantenimiento a 
sistemas productivos mtp

30 57 3.43 3 2.21 Regular

14. Modelizar sistemas con reacción 
química en Aspen Plus 30 60 3.47 3 2.08 Regular

15. Dimensionar sistemas de inter-
cambio de calor empleando tema y 
asme

30 47 3.43 3 2.21 Regular

16. Diseñar sistemas de control y au-
tomatización empleando modelamien-
to matemático y Aspen Plus

30 40 2.93 2.5 1.84 Insuficiente

Fuente: Cisneros (2015, p. 267).

plano de distribución de los equipos 
e instalaciones a través de diagrama 
de flujo; en “bueno” se ubicaron 10 
indicadores: coordinar un proceso 
de producción, realizar un diagnósti-
co del sistema productivo, organizar 
las actividades de mantenimiento 
de acuerdo al plan y políticas de la 
organización, demostrar la utilidad 
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económica potencial del proyecto, 
determinar las actividades del pro-
yecto empleando det phva Six Sig-
ma, asignar los recursos materiales, 
humanos y financieros por medio de 
Six Sigma, determinar sistemas de 
transporte de materiales líquidos a 
partir de mecánica de fluidos, deter-
minar la secuencia de operación del 
proceso químico de acuerdo a ope-
raciones unitarias, elegir el equipo de 
servicios auxiliares de acuerdo a los 
requerimientos del proceso, tengo 
las capacidades para el diseño, ope-
ración y comercialización de produc-
tos y procesos.

Asimismo, cinco indicadores re-
sultaron en “regular” los cuales 
fueron: formular un pronóstico de 
producción, programar el manteni-
miento a sistemas productivos mtp, 
modelizar sistemas con reacción 
química en Aspen Plus, dimensio-
nar sistemas de intercambio de ca-
lor empleando tema y asme; y un 
indicador en “insuficiente”: diseñar 
sistemas de control y automatiza-
ción empleando modelamiento ma-
temático y Aspen Plus. Lo anterior 
se puede corroborar en el Cuadro 3.

Escala de interpretación de los 
valores: la mayor incidencia fue en 
los indicadores de “bueno y regular”, 
uno en “muy bueno”, uno en “insu-
ficiente”, ninguno lo consideró “ex-
celente”, lo que permitió inferir que 
en el programa de Ingeniería Quími-
ca se tiene un área de oportunidad 
a considerar en el diseño curricular 
y a su vez replantear el perfil de 
egreso para darle a la formación de 
los estudiantes una mayor solidez y 
calidad, con la finalidad de egresar 
estudiantes que tengan una mayor 

oportunidad y éxito al momento de 
insertarse en el mercado laboral.

Se ubicaron cinco indicadores 
en “muy bueno” los cuales fueron: 
diagnosticar el funcionamiento del 
sistema o proceso para proponer 
alternativas de automatización, im-
plementar elementos mecatrónicos 
para la automatización, diseñar plan 
de trabajo para la organización y 
control de las actividades del pro-
yecto, diseñar elementos mecánicos 
y electrónicos para su manufactu-
ra, y capaz de formular soluciones 
de diseño e implementar procesos 
mecatrónicos; siete en “bueno”: de-
terminar las alternativas de solución 
para satisfacer las necesidades del 
diseño, controlar el cumplimiento 
del plan de trabajo para asegurar 
el logro de las metas, investigar so-
luciones tecnológicas e integración 
de modelos o prototipos, determi-
nar la propuesta tecnológica para la 
solución de problemas específicos, 
manufacturar ele mentos mecánicos 
pa  ra su integración en sistemas me-
catrónicos, determinar la configura-
ción de robots para su operación en 
sistemas de producción, incorporar 
robots pa ra hacer eficientes los pro-
cesos. Lo anterior puede verificarse 
en el Cuadro 4.

Escala de interpretación de los 
valores: la mayor incidencia fue en 
los indicadores de “bueno” y “muy 
bueno”, ninguno lo consideró en “ex-
celente, regular, insuficiente”, lo que 
permite determinar que el programa 
educativo de Ingeniería Mecatrónica 
está formando a los estudiantes de 
acuerdo al diseño curricular, desta-
cando el perfil de egreso. Sin embar-
go, se tiene que enfatizar que hay 
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Cuadro 4. Análisis valorativo de Ingeniería Mecatrónica

Variable n
 % Respues-
tas positivas

_
X Valor de com-

paracion
Valor 
de t

Valor cuali-
tativo

1. Diagnosticar el funcionamiento 
del sistema o proceso para proponer 
alternativas de automatización

16 87 4.25 4 1.46 Muy bueno

2. Implementar elementos mecatróni-
cos para la automatización 16 94 4.31 4 2.07 Muy bueno

3. Diseñar plan de trabajo para la 
organización y control de las activida-
des del proyecto

16 81 4.06 4 .36 Muy bueno

4. Diseñar elementos mecánicos y 
electrónicos para su manufactura 16 87 4.19 4 .89 Muy bueno

5. Capaz de formular soluciones de 
diseño e implementar procesos me-
catrónicos

16 87 4.31 4 1.77 Muy bueno

6. Determinar las alternativas de so-
lución para satisfacer las necesidades 
del diseño

16 71 3.88 3.5 2.08 Bueno

7. Controlar el cumplimiento del plan 
de trabajo para asegurar el logro de 
las metas

16 81 4.00 3.5 3.16 Bueno

8. Investigar soluciones tecnológicas 
e integración de modelos o prototipos 16 81 3.94 3.5 1.75 Bueno

9. Determinar la propuesta tecnoló-
gica para la solución de problemas 
específicos

16 87 3.94 3.5 2.57 Bueno

10. Manufacturar elementos mecáni-
cos para su integración en sistemas 
mecatrónicos

16 69 3.75 3.5 .80 Bueno

11. Determinar la configuración de 
robots para su operación en sistemas 
de producción

16 56 3.63 3.5 .39 Bueno

12. Incorporar robots para hacer 
eficientes los procesos 16 62 3.63 3.5 .46 Bueno

Fuente: Cisneros (2015, p. 273).

que formar profesionistas competen-
tes en congruencia con el desarrollo 
tecnológico, empresarial, social y 
sustentable del entorno, orientado a 
la mejora continua.

Conclusiones
Se identificó que la valoración de las 
diversas características solicitadas 
dieron cuenta de cuan satisfechos 
se encuentran los egresados con la 
formación recibida en la upt a través 
del mebc y su visión de experiencia 
personal y profesional en cuanto a su 

éxito en el mercado laboral. Bajo esta 
óptica, el desarrollo constante de las 
tecnologías y de los cambios en las 
formas de organización del trabajo 
en las esferas de la producción, la 
formación de ingenieros por compe-
tencias exige principios de eficiencia, 
eficacia y calidad, que se expresan 
en el ámbito curricular mediante la 
búsqueda de la polivalencia, del do-
minio de estrategias cognitivas, de la 
aplicación de herramientas concep-
tuales y metodológicas, del desarro-
llo de un pensamiento propositivo y 
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de un sentido emprendedor. La vin-
culación escuela-industria constituye 
una oportunidad para que los estu-
diantes se impregnen de los valores 
empresariales y se familiaricen con 
el ambiente laboral.

Cabe destacar que la inter y multi-
disciplinariedad, además de la trans-
versalidad, son alternativas para la 
formación de ingenieros con las com-
petencias profesionales requeridas al 
insertarse en las nuevas estructuras 
sociales a fin de poder atender situa-
ciones en contextos de su realidad, 
adoptando una perspectiva social que 
favorezca una visión global y permita 
la solución de problemas dentro del 
campo laboral.

Ante este orden de ideas, cuando 
se piensa en generar cambios y me-
jorar la calidad de la educación, vie-
ne a la mente la formación del perso-
nal docente, la cual debe responder 
a las expectativas de los estudiantes, 
poseer los conocimientos, habilida-
des, destrezas y actitudes que se re-
quieren para coadyuvar en su forma-
ción. De aquí la importancia de que 
el docente tenga las competencias y 
herramientas teóricas, conceptuales, 
metodológicas y actitudinales, que le 
permitan acceder al aula, al grupo 
y a los estudiantes; que domine su 

campo disciplinar y que disponga de 
los elementos que le ayuden a socia-
lizar los conocimientos, profundizar-
los y aplicarlos.

Los docentes deben ser ejemplo 
mostrando curiosidad, creatividad, 
actitud de apertura y adaptación al 
cambio, así como una adecuada res-
puesta ante diversas situaciones del 
contexto. También han de contribuir 
con estrategias a la formación del 
juicio y sentido de responsabilidad 
personal y grupal; y a tra vés del tra-
bajo, la comunicación y el diálogo fa-
vorecer el desarrollo del sentido crí-
tico y analítico; logrando así, egresar 
profesionistas atentos a los estánda-
res nacionales e internacionales que 
demandan seres de calidad, además 
de fomentar los logros personales y 
profesionales.

La formación profesional de los 
ingenieros debe tener vínculos con el 
conjunto de transformaciones de los 
procesos en una cadena productiva 
internacionalizada, donde es impor-
tante analizar las variaciones radica-
les que en este siglo han experimen-
tado la enseñanza y el aprendizaje, 
el impacto del cambio tecnológico, 
las innovaciones en las fases de pro-
ducción y los cambios en la organi-
zación del trabajo.



210

Referencias 

Barrón, T. C. (2013), Formación profesional en la educación superior, Méxi-
co, Díaz de Santos.

Cisneros, F. F. J. (2015), “La formación de competencias genéricas y especí-
ficas en el nivel superior. El caso de los estudiantes de ingeniería en 
la Universidad Politécnica de Tlaxcala (upt)”, México, Tesis doctoral, 
Universidad Autónoma de Tlaxcala.

Coordinación de Universidades Politécnicas (cup) (2004), “Términos de re-
ferencia para desarrollar estudios para determinar la viabilidad de 
creación de una Universidad Politécnica”, México, Documento inter-
no.

Gómez, A. R. (1979), “Introducción al muestreo”, México, Tesis de Maestría, 
Centro Estadística y Cálculo, Colegio de Posgraduados, Chapingo.

Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2010), Metodología de la inves-
tigación, México, McGraw-Hill.

Jiménez, M. S. (2005), “Trayectorias laborales de biólogos agropecuarios de 
la Universidad Autónoma de Tlaxcala”, México, Tesis doctoral, Uni-
versidad Autónoma de Tlaxcala.

Ocampo, B. F., Camarena, G. P., De Luna, C. R. (2011), “Los desafíos de las 
instituciones de educación superior de México en la sociedad del cono-
cimiento”, Revista Innovación Educativa, vol.11 núm. 57, pp. 207-212. 

Padilla, M. R. A. (2012), “Enfoques curriculares actuales. Competencias y 
flexibilización curricular: en busca del significado de su incorpora-
ción”, en: Rosa Aurora Padilla Magaña (compiladora), Orientaciones 
para la elaboración y/o evaluación de proyectos de adecuación de 
planes y programas de estudio, Universidad Nacional Autónoma de 
México, pp. 63-74.

Rojas, M. I. (2014), “La educación basada en norma de competencia (ebnc) 
como un nuevo modelo de formación profesional en México”, en Ánge-
les Valle Flores (coordinadora), Formación en competencias y certifica-
ción profesional, Pensamiento Universitario 91, unam/iisue, pp. 45-75.

Ruiz, L. E. (2000), “Desarrollo de competencias para la innovación tec-
nológica. El reto de las instituciones de la educación superior en 
la formación de ingenieros”, en: Rosalba Casas y Giovanna Valenti 
(coordinadoras), Dos ejes en la vinculación de las universidades a la 
producción. La formación de recursos humanos y las capacidades de 
investigación, iis/unam/uam, pp. 175-187.

——— (2004), “Desafíos y amenazas de los cambios tecno-organizaciona-
les a la profesión y formación profesional. El caso de la ingeniería”, 
en: Ángeles Valle Flores (coordinadora), Las profesiones en México 
frente al mercado de trabajo, Pensamiento Universitario 95, unam/
cesu, pp. 95-127.



211

——— (2009), “La construcción de una nueva ocupación. Los técnicos con 
escolaridad superior del Sistema de Universidades Tecnológicas”, en: 
Estela Ruiz Larraguivel (coordinadora), Diferenciación de la educa-
ción superior: sus relaciones con el mundo laboral, unam/iisue, pp. 
121-158.

Universidad Politécnica de Tlaxcala (upt) (2011), Plan rector de calidad, Do-
cumento interno, Tlaxcala, México. Disponible en: www.uptlax.edu.
mx

Valle, A. F. (2010), La educación universitaria y el empleo, México: unam/
iisue.



212

Resumen
A través de este documento se pre-
senta una propuesta metodológica 
que permite, mediante los programas 
de seguimiento de egresados, identi-
ficar las temáticas, áreas, contenidos 
y herramientas que un profesionis-
ta recién egresado demanda a sus 
Instituciones de Educación Superior 
(ies) tales como cursos de educación 
continua (capacitación para el traba-
jo). Justificando así la incorporación 
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en la actualización curricular de nivel superior
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de los contenidos académicos de los 
cursos de educación continua (cec) 
en el currículo de los programas de 
estudio del nivel superior, cuando se 
llevan a cabo las actualizaciones de 
los planes y programas de estudio. 
Resultado de la revisión de los tra-
bajos nacionales en cuanto al segui-
miento de egresados, el alcance del 
presente proyecto recae en la pro-
puesta innovadora de la metodología 
de seguimiento de egresados.
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Introducción
El actual trabajo presenta la expe-
riencia del seguimiento de egresa-
dos resultante de la propuesta de un 
proyecto multidisciplinario llamado 
“El seguimiento de las necesidades 
de capacitación para el trabajo de los 
egresados de las ies, como factor de 
pertinencia en la actualización cu-
rricular de los programas educativos 
de nivel básico y superior”. El cual se 
en cuentra en fase de diseño de la 
investigación y al momento presen-
ta grandes retos de gestión y funda-
mentación, para convertirlo en un 
mo delo innovador de acción.

La problemática de fundamenta-
ción recae en la gran diversidad 
de herramientas e instrumentos de 
re colección de datos que han sido 
im plementados por las Institucio-
nes de Educación Superior (ies) en 
sus Programas Institucionales de 
Se guimiento de Egresados (pise). 

Se ha iden  tificado que la dificul-
tad de gestión reside en la falta de 
tratamiento estadístico de las bases 
de datos de los mismos, su interpre-
tación y apoyo para la toma de de-
cisiones para emplear los hallazgos 
como elementos de actualización de 
los planes y programas de estudio 
de la educación superior (es).

El avance actual se encuentra en 
los antecedentes, los cuales permi-
ten clarificar los conceptos sobre los 
que se deben apoyar los pise, vincu-
lando las actividades de las ies de 
manera que, posteriormente, se pue 
 dan corre lacionar en un Modelo de 
Integración Social (mis), que permi-
ta el desarrollo de las Pequeñas y 
Medianas Empresas (pymes) regio-
nales sobre las transnacionales.

En la metodología-desarrollo se 
han invertido grandes recursos y 
ene r gía para formalizar un modelo 
que permita esquematizar una me-
todología que garantice, a través 
del seguimiento de los egresados, 
la identificación de necesidades de 
cursos de educación continua (cec), 
y a partir de éstas, ofertar, por me-
dio de las ies los cec que mejoren 
la habilitación laboral de los egresa-
dos, y así, a través de este indicador, 
justificar la pertinencia de la actuali-
zación de los Programas de Estudio 
(pe) de las ies.

Asimismo, se documenta el proce-
so de hipótesis y variables de in ves-
tigación, que permitan, con las ba-
ses de datos creadas (a partir de los 
cuestionarios aplicados a los egre-
sa dos), generar correlación en  tre las 
de mandas de cursos de educación 
con  tinua a las ies, para mejorar su 
ha bilitación laboral. 

La conclusión anticipada de este 
proyecto se prevé como la observa-
ción del comportamiento y tendencias 
entre las variables de investigación, 
siendo posible afirmar que existe una 
alta oportunidad de estructurar pro-
gramas de estudio (pe) que sean per-
tinentes con el sector laboral a través 
de la incorporación de los conocimien-
tos, competencias y habilidades en los 
programas de asignatura (pa) de las 
ies. Características que se determina-
rán a través de nuevos instrumentos 
(cuantitativo y cualitativo) de reco-
lección de datos, para ello es impor-
tante llevar registros de la demanda 
de cec por parte de los egresados y 
la oferta de cec por parte de las ies.
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Antecedentes
Se ha identificado una alta inconsis-
tencia en cuanto a los propósitos y 
las metas compartidas de los niveles 
educativos básico y superior (Can-
dia, 2016). Un ejemplo es la sectori-
zación entre la educación básica y la 
educación media superior, las cuales 
muestran un currículo divergente en 
cuanto al conocimiento y aplicación 
del mismo, llevando la tarea y obli-
gación de integrar estos currículos 
discordantes a la educación media 
superior.

En el primer estudio revisado 
(de Vries, León, Romero, y Hernán-
dez, 2011), se identificó que el pro-
blema de desempleo es más grave 
pa ra aquellos que egresaron de las 
ciencias, donde se registra una tasa 
neta de desempleo de 12.8 %. Pro-
ble  mática de grandes dimensiones 
pues to que el artículo 3.º constitucio-
nal declara en el apartado ii, que “El 
criterio que orientará la educación 
básica y media superior, se basará 
en los resultados del progreso cien-
tífico, luchará contra la ignorancia y 
sus efectos, las servidumbres, los 
fanatismos y los prejuicios”, cues-
tio na cómo será posible el progreso 
científico si los egresados en cien-
cias se encuentran desempleados y 
por consiguiente se dedican a otras 
labores productivas. 

Por ello, aunque otros estudios 
sobre la juventud mexicana seña-
lan que alrededor de una tercera 
par te de los jóvenes se encuentran 
sin tra bajo o lo han conseguido pe-
ro en condiciones tan precarias que 
siguen viviendo por debajo de la 
línea de pobre za (Márquez, 2008, 
citado en de Vries, et al, 2011), no 
se puede hablar de condiciones pro-

pias de una civilidad nacional (Ma-
cías, 2011), si su vocación no ha si-
do atendida, apoyada y satisfecha.

Entonces, ¿cómo desarrollar un 
curriculum del sistema educativo 
na cional concurrente a mejorar el pib 
nacional? En esta investigación se 
propone que sea a través de la capa-
citación para el trabajo como un ente 
integrador de los currículos de la eb 
y la es. Entre las causas de la deser-
ción, de Vries (2011) explica que se 
encuentran aspectos como los hora-
rios de clase complicados, no así la 
ne cesidad de trabajar. 

La complicación se explica por la 
incidencia de tres obstáculos: su carga 
académica resulta muy dispersa (con 
materias desde la mañana hasta la no-
che, con horas intermedias sin clase), 
hay materias que no solamente se pue-
den cursar en un horario único (a veces 
con un único profesor), y existen mate-
rias que no logran cursar por la satura-
ción de cupos en el turno (matutino-ves-
pertino) en que están inscritos […] otro 
tipo de desertores optan por dejar la 
carrera porque consideran que no era 
su vocación […] El caso de aquellos que 
desertan porque la carrera no resultó 
ser su vocación es más complejo. Una 
característica destacada del grupo que 
abandona por falta de vocación es que 
suele contar con un capital familiar edu-
cativo más alto y con un buen promedio 
en la escuela preparatoria. (págs. 40-45)

Se puede considerar entonces 
que el tiempo de ocio o improductivo 
es el principal factor de deserción y al 
mismo tiempo es una alta motivación 
para cambiar de vocación, sobre todo 
en el emprendimiento y autoempleo, 
dos temas coincidentes con los re-
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querimientos de autorrealización de 
los alumnos millennial (ver Figura 2). 
Siendo entonces necesaria la identifi-
cación entre la formación para el tra-
bajo y la formación profesional, que 
dé origen a una educación perma-
nente y para la vida, desde el sentir 
mismo de los ciudadanos. 

Para lograr esta diferenciación 
es necesario que se determinen las 
necesidades de habilitación para el 
trabajo que hacen que los desertores 
sean exitosos en el mercado laboral 
y a los profesionistas les represente 
un reto su incorporación al sector 
productivo. Por lo tanto, los cursos de 
educación continua que proporcionen 
información para las actualizaciones 
curriculares serán aquellos que brin-
den información sobre:

 » La competitividad en la toma 
de decisiones.

 » El alto desempeño en el traba-
jo bajo presión.

 » Alta innovación de los sistemas 
productivos.

 » Sobresalientes habilidades y 
destrezas manuales en el ma-
nejo de las artes y oficios.

Este apartado, a opinión de los 
autores, necesita ser verificado a 
través del punto cinco de la meto-
dología sobre el seguimiento de las 
necesidades de capacitación para el 
trabajo de los egresados de las ies, 
como factor de pertinencia en la ac-
tualización curricular de los programas 
educativos de nivel básico y superior. 
Para ello se deben vincu lar las institu-
ciones de educación públicas como las 
Universidades Autónomas (es) y los 
Centros para el Trabajo Industrial (ems) 
y en un trabajo conjunto identificar 
elementos y contenidos curriculares, 

así como infraestructura y recursos 
humanos existentes, sobre todo los 
de alta especialización.

Aún, con estas previas proposicio-
nes personales (toma de decisiones, 
trabajo bajo presión, innovación y 
alta especialización) sobre los reque-
rimientos que los cursos de educación 
continua deben aportar a los egresados 
de las ies, éstas son aventuradas al 
ser perspectivas personales. 

Se identifica que en los pise de 
las ies consultadas a través del sieee 
(Granados, 2013) se encuentra el 
desarrollo de programas de reco-
lección de datos (como el seguimien-
to de egresados). Sin embargo, es 
necesario mencionar que también 
existen varios procesos que care-
cen de una buena fundamentación 
metodológica como la sugerida en 
“Estudio de seguimiento de egre-
sados: recomendaciones para su 
desarrollo” (Guzmán, et al, 2008). 
Ocasionando que los programas de 
seguimiento de egresados consistan 
en simples ejercicios de conteo, li-
gados a reconocimientos de calidad 
educativa, como es el caso de ciees 
y cacei para educación superior y 
Escuelas de Calidad para educación 
básica. 

Entonces, se puede distinguir que 
los resultados raras veces son con-
siderados en el momento de tomar 
decisiones y formular políticas públicas 
(de Vries & Navarro, 2013), de esta 
manera se evidencia que las distin-
tas evaluaciones académicas no han 
llevado a la existencia de un sistema 
confiable de información que sirva 
para tomar decisiones estudiadas, con 
respecto a la pertinencia de la forma-
ción profesional, para el trabajo y la 
educación básica (vocación). Siendo 
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a través de estas decisiones de alto 
impacto en la satisfacción laboral 
del egresado (Cabrera, de Vries, & 
Anderson, 2008).

Para ello se considerará la educa-
ción continua como el elemento de 
habilitación para el trabajo que los 
egresados demandan como apoyo de 
su ies y que buscan en otras insti-
tuciones como los icat y los cecati. 

En este sentido, Torres Bodet afir-
maba que “de nada vale enseñar a 
leer, ni crear escuelas, ni fomentar 
la educación fundamental de las ma-
sas si los que acaban de aprender 
no pueden procurarse textos o, más 
aún, si no se les ofrece y proporciona 
material de calidad para el ejercicio de 
la lectura” (citado en Macías, 2011). 

Educación continua
A la oferta educativa que se de-

sarrolla y dirige por las ies hacia 
sus egresados como moda educativa 
o complemento al curriculum de la 
formación profesional, también se le 
conoce como educación por exten-
sión, en ambos casos son términos 
que comprenden un conjunto de acti-
vidades y programas de aprendizaje 
más dirigido a la habilitación laboral, 
que a la adquisición de conocimiento. 
Entre la gama de alternativas están 
cursos elaborados para estudiantes 
no tradicionales (con problemas de 
inclusión en la educación superior), 
alternativas de capacitación sin gra-
do académico, también cursos de 
formación personal (presenciales o 
a distancia).

La importancia de la capacitación 
para el trabajo es de alta relevancia, 
puesto que en muchas ocasiones los 
trabajadores tienen un alto dominio 
de los desempeños laborales, así 

como, de los procedimientos prác-
ticos y necesita formalizarlos; por 
ello regresan a las aulas a través de 
programas académicos avalados por 
la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social (stps), los cuales se encuen-
tran impartidos por los icat y cecati 
que pertenecen al subsistema de la 
ems (dgcft, 2016).

Por lo tanto, las actividades de 
educación continua de las ies de-
ben responder a la demanda de la 
capaci tación para el trabajo que los 
egresados de las ies requieran de 
manera inmediata y con alto grado 
de es pecialización, siendo recabada 
esta información a través de los pise.

Metodología 
Se considera que la metodología ini-
cial es la siguiente (ver Figura 1):

1. Seguimiento a los egresados de 
las ies.

2. Determinación de cursos de capa-
citación para el trabajo.

3. Atención a sus necesidades de ca-
pacitación para el trabajo a través 
de cursos de educación continua 
en las ies.

4. Documentación y tratamiento esta-
dístico de los temas y contenidos de 
los cursos de educación continua.

5. Se comparan y detectan temas, 
contenidos y recursos comunes de 
la ies con respecto a las institucio-
nes de capacitación para el trabajo 
pertenecientes a la ems.

6. Actualización curricular de los pla-
nes y programas de estudio de la 
educación superior.

7. Alineación curricular de la educación 
superior con la educación básica, 
mediante talleres a docentes (del 
Moral, 2012).
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8. Oferta de cursos de capacitación/
habilitación para el trabajo se com-
parte con educación media superior 
y educación continua, se comparten 
y vinculan recursos (infraestructu-
ra, docencia).

9. ies, profundizan necesidades de 
capacitación para el trabajo, me-
diante estudios de posgrados.

10. Se favorece la flexibilidad curricu-
lar de las instituciones de educación 
básica, para satisfacer la demanda 
vocacional de los alumnos, orienta-
da a la actividad ocupacional pre-
dominante en las regiones. 

Con la incorporación de esta 
metodología (ver Figura 1), en las 
actualizaciones curriculares, predo-
mina el desarrollo endógeno de las 
regiones y se avanza hacia los fines 
del artículo 3.º constitucional y los 
fines de la educación (Benavides, 
1998), que también son referidos 
por las propuestas del Gobierno Fe-
deral (sep, 2017).

Orientación  
de la educación continua

En ¿Profesionistas del futuro o 
futuros taxistas? Los egresados uni-
versitarios y el mercado laboral en 
México (de Vries & Navarro, 2011), 
realizan algunas suposiciones como:

1. ¿Podemos explicar parte del pro-
blema del desempleo por una so-
breoferta de egresados? En esta 
pregunta se opina que los cec de-
ben estar dirigidos a la diversidad 
de las cualificaciones del sector 
laboral y evitar la centralización. 

2. En cuanto a su preparación, ¿Es-
tán sobrecalificados los egresa-
dos o existe un resquicio entre 

lo aprendido y lo requerido por 
el mercado laboral? La opinión es 
que los cec deben cerrar brechas 
entre el avance tecnológico de las 
empresas proveedoras de tecno-
logía-la ocupación tecnológica de 
las empresas de la transforma-
ción-la enseñanza de la tecnolo-
gía obsoleta o descontinuada de 
las ies.

3. ¿Existen diferencias por áreas de 
conocimiento? El análisis orienta 
que los cec deben marcar las di-
ferencias por área de conocimien-
to para favorecer la especializa-
ción en las actividades laborales 
y, por consiguiente, la adecuada 
remuneración que permita la me-
jora de la calidad de vida.

4. ¿Están los estudiantes eligiendo 
las carreras equivocadas? Se pien-
sa que la educación básica debe 
estrechar vínculos con la edu ca-
ción superior que permitan que 
los docentes de la EB estudien 
cec a favor de la mejor orienta-
ción vocacional que puedan ellos 
proporcionar a los estudiantes. El 
dominio del español y la matemá-
tica no son una habilitación labo-
ral por sí mismas. 

5. ¿Sigue influyendo el género? Por 
congruencia con la filosofía de 
equi dad de género los cec deben 
orientarse al dominio de la técnica, 
sobre todo cuando la actividad se 
considere de exclusividad del gé-
nero masculino, lo cual favorecerá 
la equidad de género y la compe-
titividad en áreas desconocidas.

6. ¿Hasta dónde impacta el pasado 
familiar? Es indispensable que exis-
tan mecanismos implementados 
mediante políticas públicas que, 
aplicados a los cec, permitan que 
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Figura 1. Metodología propuesta para actualización curricular, elaboración propia.
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el pasado familiar sólo influya en la 
vocación y formación profesional y 
laboral. Sin ser un precedente de 
empleabilidad que proporcione una 
desigualdad social y falta de com-
petitividad en los empleos, sobre 
todo en el sector social.

7. ¿Hasta qué punto influye el tipo 
de institución en que el egresado 
se formó? Sin duda alguna el ba-
gaje histórico siempre represen-
tará una presión adicional a la 
formación profesional en general 
a favor de la misma. Por ello los 
cec deben romper el paradigma 
de tradicionalismo y mediante al-
ternativas de capacitación para el 
trabajo generar un reconocimiento 
a las instituciones innovadoras.

Es evidente que los puntos ante-
riores son una serie de válidos cues-
tionamientos sobre todo el dos y tres, 
que coinciden con el tema de estudio 
y que fortalecen la visión positiva so-
bre el alcance que tiene la solicitud 
de cursos de educación continua por 
parte de los egresados, como un fe-
nómeno de actualización de los planes 
de estudio de las ies y la educación 
básica.

Orientación vocacional
En Candia (2016), se comenta a 

través de la Figura 2, que un indivi-
duo que pertenece a la generación 
millennial concreta su atención y 
necesidades en su autorrealización 
—situación que genera una actitud 
de falta de civismo, humildad y so-
breestima— predominando el egoís-
mo y la soberbia en sus decisiones y 
relaciones académicas y laborales). 

Una combinación que debe causar 
preocupación pues ahora la gene-
ración millennial  está egresando 
de las ies, como los profesionistas 
y líderes del futuro inmediato, esta-
bleciéndose un brinco generacional 
con respecto de la generación x y 
su etapa directiva, ubicando a los 
integrantes de esta última tan só-
lo como sobresalientes empleados, 
durante su etapa productiva. 

La experiencia laboral
Si bien la experiencia es un fac-

tor altamente solicitado y valorado 
por los sectores productivos y eco-
nómicos ¿Cómo desarrollarla desde 
la educación básica y asociarla a la 
vocación? Sin duda alguna los idio-
mas son el ejemplo más represen-
tativo de la asociación de la educa-
ción básica (y todavía de la primera 
infancia [UNESCO, 2014]), la forma-
ción profesional (educación superior 
y posgrado), la capacitación para el 
trabajo (educación media superior) 
y la educación permanente y para 
la vida. Puesto que el dominio de los 
idiomas es un proceso inacabado 
que requiere de constancia y com-
promiso personales (ver método si-
náptico para el aprendizaje de las 
lenguas1).

El aprendizaje para las lenguas 
(ver Figura 3) puede iniciar en la pri-
mera infancia, continuar en la educa-
ción básica, media superior, superior, 
posgrado, vida laboral e integrarse 
como educación permanente en la 
vida adulta. Sin embargo, es un pro-
ceso inacabado que se perfecciona 
en cada etapa de madurez biológica 
y académica, que se refleja en be-

1 http://www.cipae.edu.mx/index.php/investigacion-y-desarrollo/aprendizaje-de-lenguas

http://www.cipae.edu.mx/index.php/investigacion-y-desarrollo/aprendizaje-de-lenguas
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neficios económicos y laborales, los 
cuales generan desigual dades socia-
les (diferencia de ingreso económico) 
sin ser la principal razón del aprendi-
zaje de las lenguas. Coincidimos con 
De Vries (2011), quién resalta que la 
estabilidad económica familiar y una 
educación básica integradora son 
referente de una buena calidad de 
vida (asistencia a escuelas privadas 
y práctica permanente en el núcleo 
familiar). 

Se puede afirmar entonces que 
para establecer una relación directa 
entre los contenidos académicos del 
curriculum y la retroalimentación 
del sector productivo, se requiere la 
intervención de los padres en el sis-

tema escolar privado, es decir, una 
participación activa (empleados con 
alta experiencia y suficiencia en sus 
áreas de trabajo) que habilita la per-
tinencia de la actualización curricu-
lar, tanto de la educación formal co-
mo informal a través de los comités 
de padres de familia. 

Conclusiones 
Se puede afirmar a través del de-
sarrollo del presente trabajo que es 
posible la comprobación de la hipó-
tesis un mayor y mejor seguimien-
to de egresados permite identificar 
la demanda de cursos de educación 
continua, que le proporciona a los 
profesionistas jóvenes mayor y me-

Figura 2. Pirámide de Maslow ajustada a las necesidades básicas  

de cada generación, elaboración propia.
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Figura 3. Aprendizaje de las lenguas, elaboración propia.
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jor habilitación laboral y a la ies una 
mayor y mejor pertinencia de sus 
contenidos curriculares, mediante 
las variables propuestas, la variable 
independiente con la dependiente. 
Siendo las variables: la solicitud de 
cursos de educación continua plan-
teada como independiente y los con-
tenidos académicos pertinentes co-
mo dependiente. La correlación es 
atribuida positivamente puesto que 
se aprecian las siguientes correspon-
dencias:

A mayor solicitud de cursos de 
educación continua, menor pertinen-

cia de los contenidos académicos en 
el curriculum escolar, menor habili-
tación laboral, menor reconocimien-
to de la ies; y a su vez, menor satis-
facción personal, baja calidad de 
vida.

A menor solicitud de cursos de 
educación continua, mayor pertinen-
cia de los contenidos académicos en 
el curriculum escolar, mayor habili-
tación laboral, mayor reconocimien-
to de la ies, mayor satisfacción per-
sonal, y por ende, mejor calidad de 
vida.
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Resumen
Bajo la premisa que destaca la im-
portancia de la empleabilidad de los 
jóvenes profesionales, se caracte-
riza al proceso de inserción laboral 
de egresados de la Licenciatura en 
Administración como insumo (no ex-
clusivo) para valorar la calidad de 
los procesos de formación; utilizando 
para ello una encuesta inicial incluida 
en seguimiento de egresados, que 
contempla diez preguntas relativas a 
experiencias acumuladas con ingreso 
al mercado de trabajo durante la eta-
pa estudiantil. Los resultados mues-
tran que del universo de egresados 
de dos ciclos escolares 37 % trabajó 
durante la realización de sus estu-
dios, de éstos 33 % durante toda la 
carrera y 37 % en la etapa interme-

Inserción laboral de estudiantes de administración.  
El caso de la Universidad Autónoma de Chiapas
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Universidad Autónoma de Chiapas
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Ángel Esteban Gordillo Martínez
Universidad Autónoma de Chiapas

aegomar14@live.com.mx 

dia; al concluir la licenciatura, 28 % 
estaba trabajando y de éstos sólo 
17 % por cuenta propia, la mayoría 
(66 %) incorporado al sector privado, 
dentro de actividades comerciales; el 
medio más utilizado para identificar 
oportunidades laborales son reco-
mendaciones (67 %) y sólo 4 % se-
ñaló anuncios sobre oportunidades 
laborales en las escuelas. Se con-
cluye que en la universidad deberá 
fortalecerse el espíritu emprendedor 
de estudiantes, así como la inclusión 
de prácticas profesionales con valor 
en créditos, al tiempo que se for-
malicen espacios de vinculación que 
favorezcan la detección de oportuni-
dades laborales para estudiantes y 
permitan la formalización de bolsas 
de trabajo.   
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Mercado laboral, egresados, educación superior, pertinencia, licenciatura 
en administración
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Introducción
La inserción laboral de quienes egre-
san de las Instituciones de Educación 
Superior (ies), entendida como un 
aspecto que además de aludir al sis-
tema productivo de un país, también 
involucra a la universidad como enti-
dad mediadora entre el constructo y 
la formación profesional (Justiniano, 
2006), es una preocupación que des-
de finales del siglo xx se manifestaba 
en la Declaración Mundial sobre Edu-
cación Superior en el siglo xxi: Visión 
y Acción (unesco, 1998), al señalar la 
necesidad de reforzar la cooperación 
entre el mundo laboral y la previsión 
de las necesidades de la sociedad. 

En este contexto, adquiere rele-
vancia la premisa de per tinencia, 
pues, sin olvidar que entraña varias 
dimensiones (Malagón, 2007), es in-
dudable que dentro de ellas destaca 
la adecuada inserción al mercado la-
boral de quienes egresan de las ies. 
Lo anterior, desde el concepto de 
empleabilidad, entendida como las 
posibilidades que tienen los profesio-
nales para encontrar y conservar un 
empleo, en donde intervienen di-
versos factores como la formación, 
la experiencia, las cualidades y acti-
tudes personales (Universia, 2009). 
Considerando además que en Méxi-
co, la proporción de estudiantes uni-
versitarios que combinan estudios 
con ocupaciones laborales, paulati-
namente va en aumento.

Por ello, resulta relevante carac-
terizar los procesos de inserción tem-
prana al mercado laboral de quienes 
estudian la Licenciatura en Adminis-
tración en la Universidad Autónoma 
de Chiapas (unach), con el propósito 
de identificar elementos que permi-

tan repensar los procesos de forma-
ción profesional, buscar perfiles de 
egreso que acusen mayor flexibili-
dad y capacidad de adaptación a los 
constantes cambios que presenta el 
mercado laboral (Cordera y Lomelí, 
2006), y atender las necesidades de 
profesionalización de la educación 
superior ya que la empleabilidad de 
egresados es más demandante, lo 
cual aleja gradualmente los criterios 
que reconocían como estudiantes 
ideales a aquellos que en exclusiva 
se centraban en sus actividades aca-
démicas y obtenían buenas califica-
ciones (Planas y Enciso, 2014). 

En este documento se presentan 
los resultados que muestran los pro-
cesos de inserción laboral durante la 
vida estudiantil de quienes egresan 
de las seis escuelas de la unach que 
ofrecen el programa educativo de 
licenciatura en Administración. 

Para ello se presenta como sigue: 
se ini  cia la revisión de la literatura en 
donde se reconoce que los procesos 
de inserción laboral de egresados de 
las  ies, durante su estancia en las 
aulas, cada vez son más frecuentes y 
necesarios, pues representan una 
posibilidad concreta para adquirir ex-
periencias y competencias que más 
adelante les serán requeridas al in-
cursionar de lleno al proceso de bús-
queda de empleos; posteriormen te, 
se describe la metodología utilizada, 
enfatizando las características del 
ins trumento empleado, así como las 
subdimensiones exploradas; en se-
guida se detallan los resultados más 
relevantes y al final se vierten las 
conclusiones y sugerencias. 

Este estudio se enmarca en los 
supuestos que establece a la emplea-
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bilidad, como una competencia ad-
quirida por una persona para diseñar 
su desarrollo profesional, incorporar-
se al mercado laboral y gestionar su 
desempeño profesional satisfacto-
riamente (Martínez, 2011); en donde 
si bien los propios estudiantes se 
convierten en los principales prota-
gonistas de su empleabilidad (Cam-
pos, 2003), la universidad no puede 
permanecer ajena a los cambios so-
cioeconómicos, culturales y tecno-
lógicos que se observan (Martínez y 
Crespo, 2007); pues la empleabilidad 
va más allá que simples saberes y la 
formación universitaria debe ocupar-
se de una configuración psicológica y 
social de los estudiantes que reúnan 
conocimientos, rasgos, destrezas y 
actitudes (Medina y García, 2005). 
Es decir, es te concepto trasciende la 
simple posesión de conocimientos o 
disposición de capacidades asociadas 
al empleo, ya que esto no significa 
que el individuo sea competente pa-
ra ser empleable (Perrenoud 2004, 
2008).

Por ello resulta importante que 
en las universidades se fomente la 
inquietud y la conciencia sobre la im-
portancia de contar con experiencia 
laboral dentro y fuera de las áreas 
específicas de cada especialidad; se 
adquieran competencias para resol-
ver problemáticas laborales reales y 
se insista en la necesidad de apren-
der constantemente (Melchor, 2006), 
pues el trabajo que desarrollan los 
estudiantes universitarios en esta 
etapa es fuente de adquisición de 
competencias y factores de profesio-
nalización, sobre todo representan la 
posibilidad de adquirir experiencias 
y enriquecer las hojas de vida de 
los mismos; por otro lado, desde la 

lógica de las competencias el que los 
universitarios en su vida estudiantil 
trabajen, debe ser medio para adqui-
rir capacidades tan diferentes “como 
lo sean sus trabajos y, junto con los 
conocimientos y las habilidades téc-
nicas que puedan conseguir con su 
tra bajo, adquirirán también actitu-
des y hábitos que son un ingrediente 
fundamental de la profesionalidad” 
(Planas y Enciso, 2014, p.26).

De acuerdo con Martínez (2012) 
dentro de los beneficios de la obten-
ción de experiencias laborales du-
rante la vida estudiantil, sobresale la 
posibilidad de formarse en el mun-
do del trabajo en un sentido am-
plio, pues se adquieren destrezas 
en tareas productivas, disciplina en 
el cumplimiento de obligaciones, se 
desarrolla el espíritu de cooperación 
para trabajar en equipo y de alguna 
forma permite obtener ventaja fren-
te a los competidores que también 
demandan empleo.

Por ello, un factor que puede con-
vertirse en mecanismo de éxito la-
boral de los jóvenes profesionistas 
es la combinación del estudio con el 
trabajo durante el proceso de forma-
ción universitaria, toda vez que incre-
menta las posibilidades de emplearse 
profesionalmente al egresar, en con-
traste con quienes egresan habién-
dose dedicado sólo al estudio (Acos-
ta, 2012), pues la falta de experiencia 
suele ser un obstáculo recurrente al 
que se enfrentan quienes egresan 
de las universidades cuando inten-
tan obtener un empleo formal, sobre 
todo, en épocas como las actuales, 
en donde las tasas de desempleo 
son altas y deben competir con otros 
profesionistas que les llevan ventajas 
por haber laborado antes (Martínez, 
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2012). En este contexto, las prácti-
cas profesionales incluidas dentro de 
programas de estudio también jue-
gan un papel importante para la pro-
fesionalización de los egresados, que 
adicionalmente suelen convertirse 
en cartera frecuente de candidatos 
para empresas, con mínimos costos 
de formación y selección (Valero y 
García, 2012).

De acuerdo con Rodríguez, citado 
por Hernández (2012) al problema de 
inexperiencia de los universitarios se 
agrega la ausencia de habilidades pa-
ra buscar empleo, pues a los egresa-
dos universitarios suele faltarles in-
formación para indagar o rastrear las 
vacantes existentes, en parte debido 
a que se limitan a ver ofertas que se 
publicitan en anuncios impresos, sin 
explotar todas las opciones para de-
tectar en dónde pueden ofrecer sus 
servicios como compañías reclutado-
ras de recursos humanos, bolsas de 
trabajo y servicios de internet, por 
citar algunos.

En México, datos del Instituto Na-
cional de Estadística y Geografía, a 
través de la Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo (inegi, 2013) 
muestran que sólo 40 de cada 100 
profesionistas tienen un empleo re-
lacionado con su formación universi-
taria y el resto desempeña puestos 
que no requieren educación superior 
o está desempleado; esto se agrava 
cuando se observa que 56 de ca-
da 100 desempleados son menores 
de 30 años de edad y que 14 % de 
los profesionistas desempleados son 
menores de 25 años y 8 % son jó-
venes entre 26 y 29 años de edad; 
de acuerdo con Tuirán (citado por 
Hernández, 2012) el mercado laboral 
suele cobrarles factura por la inex-

periencia que acusan, comparados 
con los que ya la poseen. Entretanto 
en Chiapas, de acuerdo con datos de 
la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social (stps, 2015), del universo de 
desempleados existentes al cuarto 
trimestre de 2014, la mayoría (45 %) 
son personas que cuentan con ins-
trucción que alcanza la educación 
superior, respecto al rango de edades 
45 % del total de desempleados se 
ubican en el rango de 20 a 29 años.

Por su parte, resultados de la En-
cuesta sobre Escasez de Talentos, 
realizada por Manpower Group (2012) 
señalan que tres de cada 10 direc-
tivos de América Latina, reconocen 
como principal dificultad para cubrir 
vacantes la falta de experiencia de 
los candidatos. Lo anterior coincide 
con los resultados de la encuesta 
realizada en nueve países de Ibe-
roamérica por la Fundación Universia 
(2012), en donde se afirma que la 
oportunidad de incorporarse a un 
mercado exigente demanda una pre-
paración previa en lo profesional, por 
ello contar con experiencia laboral 
resulta de gran ayuda para los es-
tudiantes.

Un estudio en la misma unach 
con egresados entrevistados a dos 
años de ocurrido el egreso, mostró 
que la escasa experiencia laboral fue 
el principal obstáculo enfrentado que 
les ocasionó demoras y dificultades 
para la obtención de empleo (Román, 
Franco y Gordillo, 2015). Actualmen-
te en México, que los universitarios 
obtengan un empleo durante su eta-
pa estudiantil no es novedoso (De 
Garay, 2009); datos de la Universidad 
de Guadalajara (U. de G.), de acuerdo 
con Planas y Enciso (2014), señalan 
que en promedio 57.2 % de los es-
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tudiantes contaba con un empleo un 
año antes de que ocurriera el egreso, 
y que de éstos 11.2 % afirmó que la 
relación entre el trabajo desempe-
ñado y los estudios realizados era 
baja; igual porcentaje manifestó que 
tenía una relación media, mientras 
que 34.9 % reconoció que era alta la 
relación entre lo que estudiaba y lo 
que realizaba en el trabajo. Al res-
pecto, estimaciones realizadas por 
Regalado y Ríos (2013) establecen 
que en el país, en promedio 35 % de 
los estudiantes universitarios combi-
na estudios con ocupaciones labora-
les y que en el caso de la U. de G., 
esta proporción es mayor pues se 
calcula que 43 % de los estudiantes 
matriculados en esa institución se 
desempeñan simultáneamente en el 
mercado laboral.

En este mismo sentido, la Uni-
versidad de Sonora (unison, 2008), 
al realizar el estudio de egresados 
de la licenciatura en Administración, 
encontró que al finalizar la carrera, 
siete de cada 10 egresados ya esta-
ban incorporados al mercado laboral 
y que de éstos en el 85 % de los ca-
sos desempeñaban labores que man-
tenían mediana o total coincidencia 
con el perfil de egreso.

Metodología
En este documento se presentan los 
resultados obtenidos a partir de rea-
lizar trabajo de investigación siguien-
do una serie de pasos controlados 
con la posibilidad de ser manipula-
dos  por el investigador y tomando 
en cuenta sólo los datos que aportan 
evidencias sobre los temas a estudiar 
(Gil y Rosas, 2010), cuyo propósito es 
caracterizar los procesos de inserción 
laboral durante la etapa estudiantil 

de quienes egresan de la Licenciatura 
en Administración en la unach.

A partir de la clasificación del mé-
todo científico propuesta por Eyssau-
tier (2006), se recurrió al submétodo 
deductivo, utilizando el método de 
observación, a través de las técnicas 
de observación específica: investiga-
ción documental e investigación de 
campo; de acuerdo con Hernández, 
Fernández y Baptista (2014), se tiene 
alcance exploratorio y descriptivo; 
mismo que implicó cuatro etapas: 
recopilación de información, proce-
samiento de datos, interpretación de 
información y comunicación de re-
sultados.

Diseño
Los resultados que se presentan 

corresponden a egresados de las co-
hortes que concluyeron estudios en 
la Licenciatura en Administración du-
rante los últimos dos ciclos escolares 
de cada escuela o facultad integran-
te de la Dependencia de Educación 
Superior (des) Ciencias Administrati-
vas y Contables, adscrita a la unach, 
(para el caso de las facultades de 
Tuxtla, Tapachula y Comitán los con-
cluidos en agosto-diciembre 2015 y 
enero-junio 2016, y para quienes 
egresan de las escuelas de Pichucal-
co, Arriaga y Tonalá los egresados en 
agosto-diciembre 2014 y agosto-di-
ciembre 2015) de tal forma que son 
seis las unidades académicas que a 
nivel estatal ofertan este programa 
educativo dentro de la unach.

 El instrumento empleado parte 
de la propuesta sugerida por la Aso-
ciación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior 
(anuies, 2003), relacionada con segui-
miento de egresados, que en la des se 
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aplica en la etapa inicial (al momento 
de ocurrir el egreso) a través de ins-
trumento que consta en total de 52 
preguntas cerradas, comprendiendo 
seis dimensiones relacionadas con: 
rasgos generales, trayectoria edu-
cativa, incorporación y ubicación en 
el mercado laboral durante la vida 
estudiantil; opinión de los servicios 
recibidos y opinión sobre los proce-
sos de formación profesional. En este 
documento se socializan resultados 
relacionados con el indicador: incor-
poración y ubicación en el mercado 
laboral durante la etapa estudiantil, 
integrado por diez preguntas cerra-
das (que involucran información so-
bre: experiencia laboral durante la 
vida estudiantil, trabajo al concluir la 
carrera, relación perfil de egreso con 
trabajo desempeñado, en su caso, 
sector económico al que pertenece 
el trabajo desarrollado y medios uti-
lizados al incorporarse al sector la-
boral). El estudio es no experimental 
con aplicación autoadministrada en 
línea de la encuesta, aplicada de ma-

nera censal alcanzando la cobertura 
que muestra la Tabla 1; que incluye 
datos sobre  sexo y edad promedio de 
egresados.

Metodología de análisis
En el caso de los datos obtenidos 

que presentan conjuntos de etique-
tas (si, no, inicial, intermedio, final, 
entre otros) tienen un nivel de medi-
ción que corresponde a datos ordina-
les, que aun cuando “tienen valores 
relativos, se pueden ordenar o clasi-
ficar” (Lind, Marchal y Wathen, 2012, 
p. 11). Para concentrar la informa-
ción se construyó una base de datos 
a través de tablas de frecuencias, 
donde el estadístico más emblemá-
tico es el promedio, representado en 
porcentajes, generando información 
a través de tablas de contingencias 
o cruzadas.

Resultados
En la Tabla 2, se presentan los resul-
tados relacionados con experiencia 
laboral acumulada durante la vida 

Tabla 1. Cobertura y características de la población encuestada

Fuente: elaboración propia.
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estudiantil; incluye desarrollo de 
prácticas profesionales, aun cuando 
formalmente dentro del plan de es-
tudios no están incluidas con valor 
en créditos; en su caso, el trabajo 
durante los estudios, el periodo de 
incorporación al mismo y su relación 
con perfil de estudios.

Las características del trabajo que 
los egresados conservan al concluir 
estudios se describen en la Tabla 3, 
incluyendo tiempo de antigüedad, 
tipo de empresa contratante y rela-
ción existente entre perfil de egreso 
y trabajo desempeñado.

Finalmente, en la Tabla 4 se ob-
serva el sector específico al que per-
tenece la empresa contratante de 
quienes al concluir los estudios tienen 
empleo, así como los medios más 
utilizados por egresados para acceder 
al mismo.

Conclusiones
Desde la visión de la empleabilidad, 
caracterizar el proceso de inserción 
laboral temprana de los estudiantes 

universitarios, si bien no como ele-
mento exclusivo, resulta importante 
para contribuir a la evaluación de la 
pertinencia educativa, sobre todo si 
se considera que una de las dimen-
siones de la pertinencia, justamente 
refiere las relaciones entre universi-
dad y mercado de trabajo.

Diversos estudios coinciden en 
la necesidad de que los egresados 
puedan contar con experiencia labo-
ral, como un valor agregado a utili-
zar en el momento de la búsqueda 
de mejores oportunidades laborales, 
situación que además contribuye a 
la profesionalización de la educación 
superior y a la empleabilidad.

En este sentido, adquieren rele-
van  cia los estudios de egresados 
que deben traducirse en elementos 
im portantes para la actualización y  
 reestructuración de planes y progra-
mas de estudio, para atender la pro  -
blemática y necesidades que las 
di versas carreras universitarias pre-
sentan. Entendiéndolos como un 
mecanismo que permite vincular la 

Tabla 2. Experiencia laboral acumulada durante etapa estudiantil

Fuente: elaboración propia.
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Tabla 3. Características del trabajo al concluir estudios

Fuente: elaboración propia.

Tabla 4. Sector específico de las empresas  

y medios utilizados para ingresar al mercado laboral

Fuente: elaboración propia.

formación académica de los estu-
diantes, con requerimientos labora-
les, es decir, como una forma de co-
nectar los procesos formativos con 
las exigencias del mercado laboral; 
sin olvidar que el reto de estos re-
sultados estriba en la capacidad de 
las ies para pedagogizar los sabe-

res obtenidos y transformarlos en 
saberes académicos e integrarlos al 
curri culum (Malagón, 2007).

Del total de egresados de la Li-
cenciatura en Administración que 
participan en el estudio, 53 % señala 
haber realizado prácticas profesio-
nales y 37 % de quienes egresaron 
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refirieron que en algún momento de 
su vida estudiantil se incorporaron 
al mercado laboral y de éstos 64 % 
lo hizo en trabajos que mantenían 
relación entre lo realizado y el per-
fil de egreso; cuando concluyen sus 
estudios, esta proporción disminuye, 
pues 28 % señaló contar con un tra-
bajo en el momento de egresar, ubi-
cándose en su mayoría en el sector 
privado (66 %), fundamentalmente 
en actividades comerciales (36 %) y 
en otras (31 %). Asimismo, destaca 
que sólo 17 % de quienes manifesta-
ron trabajar al terminar sus estudios 
lo hacía por cuenta propia; de igual 
forma, 22 % de quienes trabajaban 
al finalizar estudios lo hacían en acti-
vidades no relacionadas con la licen-
ciatura estudiada e igual proporción 
señaló una relación moderada. Adi-
cional a lo anterior, en la búsqueda 
de empleos, la mayoría (67 %) acude 
a recomendaciones personales y po-
cos (4 %) señalaron a los anuncios 
publicados en las escuelas y faculta-
des de la unach, como el medio para 
obtener empleo, lo que confirmaría 
lo señalado por Rodríguez (citado 
por Hernández, 2012) en el sentido 
de que a los egresados suele faltar-
les imaginación en el momento de 
buscar empleo. Por otro lado, los re-
sultados generados muestran cierta 
similitud con los obtenidos en otras 
universidades mexicanas, aunque con 
ciertos matices, pues mientras en la 

Universidad de Guadalajara seis de 
cada diez estudiantes al concluir los 
estudios cuenta con un trabajo y en 
la de Sonora siete de cada diez; en 
la unach, tratándose de estudiantes 
de Administración, esta proporción se 
ubica en 3.5 de cada diez; con dife-
rencias también en la relación entre 
el trabajo desempeñado y el perfil de 
egreso de la licenciatura estudiada.

Sugerencias
Deberá perfeccionarse el instru-

mento aplicado para recoger infor-
mación; pues el utilizado no profun-
diza sobre las motivaciones de los 
estudiantes para ingresar al merca-
do laboral y deberá propiciar ma-
yor especificidad en las respuestas 
referentes a la relación del trabajo 
desempeñado y el perfil de egreso de 
la licenciatura, asimismo con las jor-
nadas de trabajo desempeñadas. Por 
otro lado, estos hallazgos debieran 
considerarse dentro de los procesos 
de gestión curricular, formalizando el 
desarrollo de prácticas profesionales, 
mejorando los procesos de vinculación 
institucional con el sector empresarial 
y creando bolsas de trabajo en cada 
una de las escuelas y facultades que 
ofertan este programa educativo, de 
tal forma que pueda facilitarse el pro-
ceso de incorporación laboral de los 
estudiantes y consolidar el desarrollo 
de las competencias involucradas en 
la empleabilidad de los egresados.
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Resumen
La inserción profesional está inmer-
sa en una realidad económica cada 
vez más competitiva, es por ello que 
toma relevancia considerar que el 
desarrollo profesional y la transición 
de la universidad al mercado laboral 
es un proceso complejo y por lo tan-
to diferente en cada universitario.

Este trabajo presenta el desarro-
llo, implementación y análisis de re-
sultados de la intervención realizada 
por medio de un taller de inserción 
profesional para universitarios con-
siderando el Enfoque Centrado en la 
Persona. Dicho taller surge de la ne-
cesidad de los universitarios de en-
frentarse a los procesos de recluta-
miento y selección en búsqueda de 
un trabajo acorde a sus expectati-
vas, tratando que esa aproximación 
se efectúe en las condiciones más 
favorables y beneficiosas. 

Uno de los principales resultados 
del análisis de la intervención es-

Inserción profesional y desarrollo humano;  
un proceso centrado en la persona
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tá relacionado con el autoconcepto 
de los universitarios, no sólo como 
profesionistas sino como personas, 
abriendo el panorama para que pue-
dan adquirir nuevas habilidades y 
tomar decisiones más acertadas pa-
ra su desarrollo profesional, confir-
mando así que el acompañamiento 
en procesos de inserción profesional 
tiene mejores resultados cuando se 
toma en cuenta a la totalidad de la 
persona y no sólo su formación uni-
versitaria. 

En la última parte del trabajo se 
presentan propuestas para que las 
universidades incorporen progra-
mas de inserción profesional que 
ayuden a los universitarios a pasar 
por la transición de la universidad 
al mundo del trabajo. También se 
mencionan algunas observaciones 
derivadas del análisis de resultados 
que pueden tomarse en cuenta en 
la planificación de acciones para la 
inserción profesional. 

Palabras clave
Inserción profesional, empleo, autoconcepto, autoconocimiento, mercado 
laboral
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Introducción
En este documento se presenta el 
resumen de resultados de una inter-
vención-investigación realizada bajo 
el marco del desarrollo humano. La 
intervención se realizó a través del 
diseño, desarrollo e implementación 
de un taller de Inserción Profesional 
fundamentado en el Enfoque Cen-
trado en la Persona, el cual surgió 
de la necesidad de jóvenes univer-
sitarios que requerían ayuda en su 
proceso de búsqueda de empleo. 

En el marco de referencia teóri-
co se consideran temáticas relacio-
nadas al Empleo, la importancia del 
trabajo en el ser humano y la inser-
ción laboral. El marco de referencia 
también se complementa con el De-
sarrollo Humano, así como algunas 
teorías específicas del Enfoque Cen-
trado en la Persona. 

Los alcances logrados en la inter -
vención-investigación están relacio-
na  dos con las dificultades en los pro-
cesos de búsqueda de empleo, así 
c o mo los aspectos derivados de in-
terrelaciones personales, como lo es 
la influencia del grupo y la revisión 
del proceso de facilitación. 

El presente trabajo contribuye 
al estado del conocimiento tanto en 
el ámbito de la Inserción Profesio-
nal como en el Desarrollo Humano, 
ofreciendo un diálogo contrastante 
entre la teoría revisada y el análisis 
de las evidencias. A partir de este 
estudio se puede generar en un fu-
turo, el reforzamiento del proceso 
de acompañamiento de los planes 
de estudio de la universidad, y de 
ser posible ofrecer de manera per-
manente a través del departamento 
de bolsa de trabajo este tipo de es-
pacios.  

La transformación económica, 
tec nológica y social ha generado 
cambios en las actividades huma-
nas, especialmente en las de ca-
rácter profesional. En un entorno 
económico y tecnológico cada vez 
más complicado es importante de-
sarrollar nuevas estrategias para la 
vincu lación educación empleo, ya 
que esto constituye una mayor ven-
taja, tanto para la economía como 
para las empresas. 

Las situaciones anteriores hacen 
necesario poner atención al proceso 
de inserción profesional, que según 
Blasco y Pérez (2001) es el proceso 
mediante el cual se obtiene un em-
pleo acorde con la formación y ex-
pectativas del sujeto. Este proceso 
al no ser automático, hace necesario 
enfocar acciones educativas para el 
desarrollo de habilidades y compe-
tencias de empleabilidad o transver-
sales, además de las competencias 
profesionales específicas, como una 
estrategia para favorecer que los 
egre  sados enfrenten los retos gene-
rados por los cambios acelerados en 
el mundo del trabajo. 

No obstante, las acciones encami-
nadas a apoyar la inserción profe-
sional de los jóvenes no sólo deben 
considerar el entorno socioeconómi-
co, sino que también deben incor-
porar las características personales, 
además de los intereses y metas de 
los universitarios. En este sentido, 
el Enfoque Centrado en la Perso-
na, considera el reconocimiento del 
universitario como una persona con 
intenciones, sueños y motivaciones, 
que toma decisiones con base en sus 
creencias, valores y experiencias 
pre vias. De acuerdo con Rogers y 
Kinget (1971), el acompañante en 
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el proceso no decide por la perso-
na, sino que la compromete en un 
proceso de auto orientación, por lo 
que el universitario al tomar con-
ciencia y responsabilizarse de su 
propio proceso de inserción, puede 
tomar las decisiones que considere 
adecuadas en función de su proyec-
to y plan de desarrollo profesional. 

Los resultados recabados en la 
investigación fueron los insumos ob-
tenidos a partir de la impartición de 
un Taller de Inserción Profesional, el 
cual fue planteado con el siguiente 
propósito: “Que los universitarios 
potencialicen sus competencias a 
través de la exploración de sí mis-
mos para favorecer su inserción 
profesional”. Asimismo, se empleó 
un cuestionario de evaluación sobre 
inserción profesional.  

Por su parte, las preguntas que 
condujeron esta investigación fueron 
las siguientes: ¿Cómo impacta la 
afir mación de sí mismos/autoconoci-
mien to al proceso de inserción pro  -
fesional de los universitarios? ¿Cuá-
les son las dificultades de desarrollo 
personal en el proceso de inserción 
profesional?

Una vez planteadas las pregun-
tas de análisis y, considerando que 
tratan de conocer la realidad de los 
universitarios y abrir la descripción 
de la experiencia, se determinó que 
el tipo de investigación se realizaría 
a partir de la fundamentación de la 
investigación cualitativa con un en-
foque fenomenológico, ya que de 
acuerdo con Noreña (2012)  desde 
la perspectiva cualitativa, los fenó-
menos son estudiados en su contex-
to, intentando encontrar el sentido 
o la interpretación de los mismos 

a partir de los significados que las 
personas les conceden. 

Autoconcepto  
e inserción profesional 
Esta parte se refiere a todas las evi-
dencias de los participantes relacio-
nados con la imagen de sí mismos, 
la percepción de las propias capaci-
dades y la valoración de dicha ima-
gen y percepción en relación con su 
impacto en su proceso de inserción 
profesional. 

¿Soy yo o es el mercado?; 
autoconcepto y locus de control

 » La autoafirmación se ve afec-
tada y se otorga un alto valor 
a los resultados del proceso de 
reclutamiento y selección, ésto 
impacta negativamente en la 
valoración de las personas con 
respecto a su concepto de sí 
mismos. 

 » El autoconcepto está relaciona-
do con valores externos como 
el contexto económico-social y 
en el proceso de inserción se 
otorgará mayor importancia a 
éste que a las necesidades de 
la persona o bien a su propio 
interés y metas profesionales. 

 » Al valorar y calificar como lo 
más importante la demanda, 
la persona probablemente deja 
atrás sus propias habilidades, 
sin considerar sus recursos y 
características personales

 » Cuando una persona da más 
peso a la valoración externa que 
a la interna, se siente más inse-
gura y es fácil que su autocon-
cepto se vea amenazado. 
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Cuando los retos se convierten  
en oportunidades; dificultades  
de autoafirmación en el proceso  
de inserción profesional

 » El miedo y el cumplimiento de 
expectativas de otro es un fac-
tor más fuerte que el recono-
cimiento propio. La persona se 
valora a sí misma cuando reco-
noce en ella actitudes, habilida-
des y fortalezas, pero el miedo 
de no cumplir las expectativas 
del mercado, debilita su propia 
imagen lo que la hace dudar de 
lo que puede ofrecer. 

 » El miedo limita y dificulta el 
proceso de inserción ya que 
no permite que la persona se 
presente convincente ante 
otros para mostrar las habili-
dades que sí tiene, enfocándo-
se en cubrir las expectativas 
de otros, debilitando su propio 
concepto y la afirmación de su 
personalidad. 

 » Un aspecto que se permea en 
la intervención es la dificultad 
que se vive para encontrar un 
empleo que apasione y que al 
mismo tiempo cumpla las ex-
pectativas económicas y de 
cómo en ocasiones la seguri-
dad económica prevalece a los 
deseos internos.  

 » Además del factor “miedo” que 
se expresó en la intervención, 
otro factor importante que di-
ficulta el proceso de inserción 
profesional, es carecer de au-
toconocimiento. 

 » Se puede evidenciar que el re-
conocimiento y aceptación no 
sólo vence el miedo, sino que 
genera cambios como “cambiar 
de actitud” para tener mejores 

resultados en la búsqueda de 
empleo. 

 » Los participantes en la inter-
vención también dejaron ver 
que otra dificultad relacionada 
con el autoconocimiento es no 
tener claro los aspectos a me-
jorar, ni los objetivos profesio-
nales.

¿Cambiar está en mis manos?; responsabi-
lidad, libertad y toma de decisiones en la 
autoafirmación

 » Una vez que la persona identi-
fica las acciones que dificultan 
o facilitan la búsqueda de em-
pleo, también puede identificar 
líneas de acción que lo lleven a 
modificar su situación personal.

 » En el proceso de toma de deci-
siones la persona se hace res-
ponsable “de lo que le toca”, re-
tomando el control de su vida, 
asumiendo una postura activa, 
en lugar de esperar pasivamen-
te a que el entorno cambie.

 » Al asumir la responsabilidad 
también se pueden romper 
paradigmas en torno al cono-
cimiento adquirido, el recono-
cer lo que tengo y lo que me 
hace falta, genera también una 
reflexión, ¿y cómo adquiero lo 
que necesito? ¿cómo me hago 
cargo de mi propia formación 
para mejorar mi empleabili-
dad?, en este sentido aparece 
el “autoaprendizaje” como de-
cisión y responsabilidad.

 » Cuando los individuos se adjudi-
can la responsabilidad también 
reconocen que tienen alternati-
vas y la libertad para construir 
su trayectoria profesional; te-
niendo como insumo el contex-
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to, lo importante es que la per-
sona asuma la responsabilidad 
de sus acciones y que decida 
actuar o no para modificar sus 
circunstancias. 

El proceso  
de inserción profesional

El estudio del proceso de inser-
ción profesional ha sido de gran in-
terés en las últimas décadas, debi-
do a los cambios en la estructura 
económica y a la creciente población 
de jóvenes profesionistas que ingre-
san al mercado laboral cada año. 

Para apoyar a los universitarios 
en este proceso se han comenza-
do a utilizar nuevos términos como 
“Modelo de Inserción Laboral” (Ven-
tura, 2005) para referirse a aque-
llos modelos que dan un marco idó-
neo para desarrollar acciones que 
propicien o que favorezcan inserción 
en los jóvenes universitarios. Dichos 
modelos se centran en tres elemen-
tos principalmente: la experiencia y 
capacidades del profesionista que 
busca trabajo, las ofertas y deman-
das del mercado de trabajo, y las 
técnicas y los procesos necesarios 
para la inserción profesional. Cierta-
mente, el primer elemento se refiere 
a la persona y en ese elemento se 
consideran algunas de las variables 
psicosociales. Sin embargo, estos 
modelos, al tener como finalidad la 
optimización del proceso y la mejora 
de la oferta de empleo, dejan atrás 
la individualidad, convirtiendo así a 
la persona en un conjunto de carac-
terísticas, reduciendo el ser humano 
a un listado de habilidades y compe-
tencias, dejando a los universitarios 
a merced de la demanda del merca-
do, imposibilitando de esta manera 

la creatividad innata y el poder de 
transformación que como seres hu-
manos tenemos, limitándonos a dar 
respuestas a las necesidades mar-
cadas por el modelo económico.

Los modelos de inserción profe-
sional, también deberían tener co-
mo centro al ser humano, no sólo en 
virtud de las exigencias del mercado 
actual, sino como un ente creador y 
transformador, considerando su po-
tencial a mediano y largo plazo. 

Conclusiones
La realización y el análisis de los re-
sultados de la intervención han per-
mitido generar las siguientes refle-
xiones y sugerencias:

Sobre la inserción profesional  
y el desarrollo humano

El desarrollo profesional no pue-
de ser desvinculado del desarrollo 
personal y humano, somos seres in-
tegrales, y cualquier parte de nues-
tra vida afecta e impacta a la totali-
dad de nuestro ser. Es por esto que 
no se puede considerar el desarrollo 
ni la inserción profesional solamente 
desde un punto de vista socioeco-
nómico o educativo. En este sentido 
es importante atender la necesidad 
primordial de los universitarios, con-
siderando sus expectativas y deseos 
personales, pero también ubicando 
el contexto social y económico que 
rige el mercado laboral, tratando de 
tomar las alternativas y decisiones 
que lo lleven, ya sea a corto o a me-
diano plazo, a su crecimiento y de-
sarrollo personal y profesional.  

Se puede demostrar que también 
el proceso de autovaloración juega 
un papel muy importante en la in-
serción de los universitarios, donde 
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además de examinar sus recursos 
profesionales, se puedan reconocer 
a sí mismos no desde la profesión, 
sino desde la persona con todas sus 
posibilidades. 

La valoración de sí mismos y el 
reconocimiento de otros impactan de 
manera positiva en el proceso de in-
serción profesional, fortaleciendo el 
autoconcepto e incrementando la se-
guridad, confiando primero en sí mis-
mos como personas y por ende en 
sus competencias y potencialidades. 

El proceso de autoconocimiento 
y de valoración no resuelve la pro-
ble  mática del desempleo o de inser-
ción; sin embargo, devuelve la con-
fianza en la persona, para que al 
re   conocerse, aceptarse y valorarse, 
pueda tomar mejores decisiones o 
bien, visualizar con claridad sus al-
ternativas laborales. 

 
Sobre inserción profesional  
y la universidad

Los procesos de formación pro-
fesional llevan consigo la correspon-
sabilidad con el universitario de su 
inserción profesional. La formación 
universitaria no sólo debe ser en un 
campo profesional determinado, si-
no que también debe preparar a sus 
alumnos para enfrentar la realidad 
laboral, se sugiere fomentar el au-
toconocimiento y procesos de refle-
xión e introspección personal du-
rante la formación, así como brindar 
información realista del mercado 
laboral y campo de trabajo, desde 
los primeros semestres. En esa mis-
ma línea se sugiere fomentar la au-

togestión en procesos de inserción 
profesional, preparar a los universi-
tarios para enfrentar entornos cam-
biantes. 

Con la finalidad de favorecer la 
inserción de los jóvenes se sugiere 
implementar programas con em-
pleadores, sensibilizándolos en el 
proceso de reclutamiento de perso-
nal, hacia procesos de selección 
más humanos, dejando atrás el lis-
tado de requisitos, los paradigmas 
de las profesiones y los procesos 
fríos e inflexibles. Donde más allá de 
las competencias adquiridas se pue-
da hablar de los universitarios como 
personas con potencialidades y no 
como productos terminados.  

Independientemente de los ser-
vicios de vinculación que las univer-
sidades ofrecen a sus recién egre-
sados, es importante proponer 
al  ter nativas de acompañamiento 
de inserción profesional que permi-
tan a los universitarios contar con 
las herramientas necesarias para 
los procesos de acompañamiento o 
formación profesional deben consi-
derar como parte importante la to-
ma de decisiones con respecto a su 
desarrollo y trayectoria profesional. 

Los sentimientos y emociones 
generados en la persona. La bús-
queda o pérdida de un empleo tie-
ne consecuencias a nivel emocio-
nal, que deben ser integrados en 
el proceso para evitar que influyan 
de manera negativa en la toma de 
decisiones o en la autoestima de la 
persona.
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Anexo 1. 	 	Cuestionario de evaluación de Inserción Profesional	 	

AUTOEVALUACIÓN			

Inserción	Profesional			

Hemos diseñado esta herramienta de autodiagnóstico para que puedas valorar el grado de conocimientos y 	
habilidades que posees respecto a la tarea de buscar empleo. Los aspectos sobre los que trata el cuestionario son 	
muy importantes para tener éxito en dic	ha tarea. Para que el cuestionario te resulte útil te recomendamos que leas 	
atentamente todas las afirmaciones y contestes con la alternativa que más se ajuste a ti. Es importante que contestes  

 
Todas las preguntas. Marca con una “X” la opción que consideres corresponde a tu situación actual. 	

	

	  	

Pregunta 	 	  	Muy de 	
acuerdo	

 	
De 	

acuerdo	
 	

Término 	
medio	

 	
En 	

desacuerdo	
 	

Muy en desacuerdo	
 	

1.	 	 Tengo claro cuál sería el primer paso que daría para buscar 	
empleo.	 	

 	  	  	  	  	
2.	 	 He definido cuál es el rumbo que quiero llevar en mi 	

trayectoria profesional	 	
 	  	  	  	  	

3.	 	 Sé cuáles son los puestos y áreas en las que me puedo 	
desempeñar considerando mi forma de ser y de pensar  y 	
que son acordes a mis estudios.	 	

 	  	  	  	  	

4.	 	 Conozco mis puntos fuertes profesionales y personales para 	
explicarlos en un 	proceso de selección.	 	

 	  	  	  	  	

5.	 	 Tengo definido mi perfil profesional.	 	  	  	  	  	  	
6.	 	 Sé cuáles son mis carencias formativas, profesionales y 	

personales para acceder al mercado laboral actual.	 	
 	  	  	  	  	

7.	 	 Tengo claro las condiciones laborales que aceptaría en 	
cuanto a 	salario, horarios, desplazamientos, etc.	  	

 	  	  	  	  	

8.	 	 Identifico claramente el tipo de empresa o institución 	
(tamaño, cultura empresarial, giro, etc.) donde me gustaría 	
desarrollarme profesionalmente.	 	

 	  	  	  	  	

9.	 	 Sé a qué fuentes debo acudir para informarme sobre las 	
opciones laborales que tiene mi carrera en la actualidad.	 	

 	  	  	  	  	

10.	 	Sé plantearme nuevas alternativas profesionales acordes a 	
mi formación e intereses más allá de las habituales para mis 	
estudios.	 	

 	  	  	  	  	

11.	 	Conozco con claridad los procesos de selección de las 	
empresas de mi interés, sé que aspectos se miden en cada 	
parte de esos procesos. 	 	

 	  	  	  	  	

12.	 	Me siento preparado/a para presentarme a pruebas 	
psicométricas en un proceso de selección.	 	

 	  	  	  	  	
13.	 	Sé elaborar un 	Curriculum Vitae resaltando los aspectos más 	

positivos de mi perfil, y sé adaptarlo de acuerdo a los 	
puestos de mercado de trabajo.	 	

 	  	  	  	  	

14.	 	Sé redactar una carta de presentación	 	  	  	  	  	  	
15.	 	Sé, en general, cómo debo comportarme en una dinámica de 	

grupo de un 	proceso de selección.	 	
 	  	  	  	  	

16.	 	Sé cómo manejar mis contactos para obtener información 	
sobre oportunidades de trabajo y de estudio	 	

 	  	  	  	  	

17.	 	Tengo un plan definido para llevar a cabo mi búsqueda de 	
empleo.	 	

 	  	  	  	  	

18.	 	Me siento seguro y confiado al entrar en un proceso 	de 	
selección.	 	

 	  	  	  	  	

a)	 	 Lo más difícil en el proceso de búsqueda de empleo 	e	s________________________________________	_	 	
b)	 	 Mi mayor temor al iniciar este proceso de inserción es_______________	___________________________	 	
c)	 	 Para buscar empleo mis principales 	fortalezas son: ___________	_________________________________	 	
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Resumen
Los egresados universitarios son una 
referencia relevante para analizar el 
perfil de egreso de algún programa 
académico en cualquier disciplina, 
con el fin de identificar, evaluar o es-
tudiar la importancia y la aplicación 
de sus componentes (conocimien-
tos, competencias, habilidades, va-
lores y actitudes.) Esta investigación 
presenta un análisis enfocado en las 
Competencias en Educación Supe-
rior actualmente contempladas en 
el perfil de egreso de la Licenciatu-
ra en Administración de Empresas, 
modalidad semiescolarizada de la 
Facultad de Administración de la Be-
nemérita Universidad Autónoma de 
Puebla (buap). El análisis se apoya 
en la metodología cuantitativa con 
el propósito de obtener información 
que contribuya a desarrollar mejoras 
en el perfil de egreso y articular es-

Los egresados de Administración de Empresas, 
modalidad semiescolarizada. Un estudio de opinión

María Alicia Córdova Cortazar
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 

cordova_ali@hotmail.com

Guadalupe Barajas Arroyo
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

gpebar1@prodigy.net.mx

te programa académico con el mer-
cado laboral debido a las diversas 
exigencias de transformación que 
demandan las nuevas condiciones 
económicas, políticas, sociales y cul-
turales a nivel local, regional, nacio-
nal e internacional. 

A través de los resultados se 
observa el nivel de estatus en que 
son valoradas las competencias ge-
néricas por los egresados de dicha 
moda lidad educativa, de tal forma 
que se identifican catorce de éstas 
con alto grado de importancia para 
el desarrollo de su formación y trece 
con nivel medio en la aplicación del 
desempeño profesional. Además, 
se obtienen las cinco competencias 
genéricas más importantes relacio-
nadas con toma de decisiones, ma-
nejo de la tecnología y con aspectos 
del proceso administrativo.

Palabras clave
Perfil de egreso, competencias, egresados, administración de empresas 
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Introducción
El talento humano en las empresas 
es clave para la generación de ven-
tajas y beneficios en la competitivi-
dad que hoy se vive en los negocios, 
ya que está basado, por una parte, 
en la gestión del conocimiento co-
mo una fuerza que inte ractúa con la 
competitividad y pro ductividad, y por 
otra, en el administrador, que debe 
ser agente de cambio consciente de 
la relación que existe entre las com-
petencias para el desarrollo cogni-
tivo, conductual y técnico, orienta-
das hacia una visión estratégica de 
crecimiento personal, profesional y 
empresarial. 

En esta investigación se considera 
el actual plan de estudios de la Licen-
ciatura en Administración de Empre-
sas, modalidad educativa semiesco-
larizada de la buap y sus respectivos 
perfiles de ingreso y egreso, con la 
finalidad de someter al análisis, es-
pecíficamente el perfil de egreso en 
su componente referente a las com-
petencias, e identificar el status de 
dicho programa académico. Además, 
se trata de aportar al conocimiento 
las experiencias de los egresados al 
cursar el programa y su contacto con 
el mercado de trabajo, para reflexio-
nar sobre el perfil actual en que se 
está formando a estos profesionales, 
identificando rasgos y desafíos a los 
que se enfrentan, necesidades de ca-
pacitación y principalmente las com-
petencias que son más importantes 
y requeridas por ellos. 

Se diseñó un estudio con carac-
terísticas descriptivas, se consideró 
como sujeto de estudio y fuente de 
información a los egresados y sus 
competencias, contempladas en el 

perfil de egreso de dicho programa 
académico. Con esta información se 
llevó a cabo un análisis para deter-
minar y precisar el objeto de estudio 
y la representación gráfica de esos 
datos, que versan principalmente 
en: el nivel de importancia, el nivel 
de desarrollo y en las cinco mejo-
res competencias genéricas. Para 
identificar las competencias genéri-
cas del perfil de egreso se diseñó un 
cuestionario y se aplicó a los sujetos 
de estudio. Después de obtener los 
datos se analizaron y se presentan 
en diversas gráficas para que la in-
formación sea visualmente mejor 
comprendida.

En las últimas décadas del si-
glo xx e inicios del siglo xxi se ha 
mencionado que las profesiones 
enfocadas al área de las ciencias 
administrati vas ya han saturado el 
mercado de trabajo y, por lo tanto, 
para sus egresados es complicado 
colocarse en dicho mercado. Ade-
más, estas profesiones no presen-
tan condiciones similares en cuanto 
a la forma en que adquieren los co-
nocimientos, es decir, debe recono-
cerse la diversificación que actual-
mente existe en la formación con las 
modalidades no presenciales, y las 
mixtas comúnmente conocidas co-
mo semiescolarizadas. Debido a esa 
diversificación en las modalidades 
educativas, los estudios de egresa-
dos también requieren información 
apropiada acordes a las condicio-
nes contextuales de cada modali-
dad educativa, es por ello que vale 
la pena preguntarse ¿Cuál es la opi-
nión de los egresados en cuanto a la 
aplicación de las competencias que 
conforman el perfil de egreso en la 
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Licenciatura en Administración de 
Empresas de la buap, modalidad se-
miescolarizada?

Esta investigación buscó enten-
der el contexto en que se sitúan los 
egresados de este programa, con el 
fin de tener argumentos que funda-
menten la continuidad o actualiza-
ción del perfil de egreso, tomando 
en cuenta las perspectivas de los 
ex alumnos de la disciplina que nos 
ocupa. Otro beneficio de este estu-
dio es lograr la reflexión y concienti-
zación de los retos y/o tendencias a 
los que se enfrenta dicho programa 
académico en el entorno económico, 
social, político y cultural de la educa-
ción superior, así como contemplar 
las experiencias de los egresados 
en el mercado de trabajo que es fi-
nalmente donde más se proyecta la 
relevancia y nivel de aplicación de 
las competencias, para que sus ex-
periencias coadyuven a redefinir o 
mejorar aspectos de la práctica aca-
démica y a reconocer nuevas formas 
de práctica profesional que contribu-
yan a un mejor perfil de egreso.

Las competencias  
en la educación superior
El enfoque por competencias en 
educación nace como una propuesta 
novedosa para dar solución a diver-
sas problemáticas educativas, es-
perando que al resolverlas generen 
una mejor calidad educativa. Debi-
do a que, según García “en la ac-
tual sociedad del conocimiento, las 
instituciones de educación superior 
se enfrentan al nuevo reto de la for-
mación con base en competencias, 
que transforma la visión más clá-
sica de la enseñanza universitaria 
para dotarla ahora de una función 

vital: participar en la capacitación 
de los estudiantes para su adecua-
do desempeño profesional”, (citado 
por Montoya y Farías, 2011, p. 93). 
Esto implica un cambio de paradig-
ma en la formación profesional, que 
las instituciones educativas deberán 
asumir en los planes de estudio y en 
sus programas de vinculación con el 
mercado de trabajo. 

La formación profesional en las 
Instituciones de Educación Superior 
es el espacio para la educación for-
mal, en donde se está capacitando y 
orientando al recurso humano para 
que adquiera las habilidades y cono-
cimientos que le permitan desem-
peñarse exitosamente en el trabajo, 
de acuerdo a la especialización de 
su formación y a las demandas del 
mercado laboral, tal como lo señala 
Díaz Barriga “El término competen-
cia refleja los intereses de un sector 
de la sociedad que pone el énfasis 
en impulsar que la educación formal 
ofrezca resultados tangibles, resulta-
dos que se traduzcan en el desarrollo 
de determinadas habilidades para in-
corporarse al mundo del trabajo de 
manera eficaz” ( 2011, p. 5).

La formación profesional, ade-
más de otorgar conocimientos pro-
pios de una área disciplinaria, faculta 
nuevas competencias o mejora las 
que ya se dominaban por poseer ex-
periencias personales o educativas 
anteriormente, por lo que resulta im-
portante entender las competencias 
desde el punto de vista de la edu-
cación como “un conjunto de cono-
cimientos técnico-disciplinares y de 
sentido común, que debe ser objeto 
de una decodificación en cada situa-
ción real en que opera; esa decodifi-
cación requiere capacidades forma-
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les y abstractas basadas en recursos 
lógicos, lingüísticos y matemáticos, 
utilizados siempre con relación a 
otros conocimientos, adecuados al 
contexto y a la situación” según Ro-
jas, (citado en Barajas, 2007, p. 126).

Montoro, Mora y Ortiz de Urbi-
na (2012) nos hacen reflexionar al 
considerar las competencias como 
elemento organizador clave de los 
perfiles profesionales y desarrollo 
curricular, además que refuerzan 
y contribuyen a que las personas 
sean emprendedoras para mejorar 
y transformar la realidad integrando 
diferentes saberes, para realizar ac-
tividades, resolver problemas, tomar 
decisiones, ser líderes de proyectos, 
motivar, ser flexible y fomentar la 
creatividad, comprensión y empren-
dimiento en cualquier contexto para 
obtener resultados. 

Sin duda, descubrir el potencial 
y emprender enfoques curriculares 
basados en competencias ha sido 
uno de los caminos viables para me-
jorar la calidad de la educación su-
perior en las regiones locales con 
el fin de armonizar e integrarse a 
la competitiva global; aunque esto 
implique un exceso de trabajo en 
los sistemas educativos donde todos 
(do centes, administrativos, estu-
diantes, sociedad, tomadores de  
decisiones económicas y políticas) 
tendrán que contribuir a la moder-
nidad educativa para responder de 
manera eficaz a las demandas y ne-
cesidades en el mercado laboral.

Se considera a Tuning como el 
“proyecto de mayor impacto crea-
do por las Universidades Europeas; 
surge como respuesta a la necesi-
dad de mejorar la calidad educati-
va en educación superior, el empleo 

y la ciudadanía”. (Proyecto Tuning 
Buenos Aires, 2005), es decir, crear 
un cambio en la visión de todos los 
involucrados en el sistema educati-
vo, le da relevancia a la perspectiva 
del estudiante, también la perspec-
tiva de los educadores, la organiza-
ción del aprendizaje, los que ya pro-
baron dicho aprendizaje y los que 
contratan dichos recursos humanos 
formados con algún modelo acadé-
mico. 

Según F. Xavier Carrera Farram, 
(citado en Medina, Amado y Brito, 
2010, p. 5), una forma de clasificar 
las competencias es estableciendo 
dos grupos:

a) Competencias específicas. Son 
aquellas que en su desarrollo defi-
nen una cualificación profesional 
concreta, al sujeto en formación; es 
decir: saberes, quehaceres y manejo 
de tecnologías propias de un campo 
profesional específico. 

b) Competencias genéricas. Son 
aquellas que se pueden aplicar en un 
amplio campo de ocupaciones, con-
diciones y situaciones profesionales 
dado que aportan las herramientas 
intelectuales y procedimentales bá-
sicas que necesitan los sujetos para 
analizar los problemas, evaluar las 
estrategias, aplicar conocimientos a 
casos distintos y aportar soluciones 
adecuadas.

El proyecto Tuning presenta la 
elección de las competencias como 
puntos dinámicos de referencia que 
aporta muchas ventajas, entre estas, 
se considera: “a) Fomenta la trans-
parencia en los perfiles profesiona-
les y académicos de las titulaciones 
y programas de estudio y favorece 
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un énfasis cada vez mayor en los 
resultados.” (González y Wagenaar, 
2003, p. 34). Además, Tuning clasifi-
ca a las Competencias Genéricas en: 
“1) competencias instrumentales, 
que tienen una función instrumental 
con habilidades cognoscitivas, me-
todológicas, tecnológicas, lingüistas; 
2) competencias interpersonales: 
capacidades individuales tales co-
mo habilidades sociales, autocríti-
cas, tra bajo en equipo, compromiso 
social; 3) competencias sistémicas: 
capacidades y habilidades relaciona-
das con sistemas globales.” (81-82).

Retomando las clasificaciones de 
las competencias y la importancia de 
éstas en la educación superior se-
gún el cidec (citado por González y 
González, 2008), se puede entonces 
contribuir a la formación de compe-
tencias profesionales para “consoli-
dar como una alternativa atractiva 
para impulsar la formación en una 
dirección que armonice las necesi-
dades de las personas, las empresas 
y la sociedad en general, dibujando 
un nuevo paradigma en la relación 
entre los sistemas educativo y pro-
ductivo cuyas repercusiones en tér-
minos de mercado laboral y gestión 
de recursos humanos no han hecho 
sino esbozarse en el horizonte del 
siglo xxi.” (p. 188), y “Resulta rele-
vante centrar el interés en la forma-
ción del primer ciclo del profesional 
de la administración, ya que esto 
permitirá conocer con mayor clari-
dad la realidad de esta formación 
terciaria en Latinoamérica y esta-
blecer la distancia que separa esta 
formación recibida por los alumnos 
en los diversos países de la región.” 
(Medina y Gallegos, 2010, p. 255). 
De este modo, la investigación de 

las competencias que forman parte 
del desarrollo profesional de los ad-
ministradores nos da un panorama 
amplio, concreto y claro, hacia don-
de se deben redirigir los esfuerzos 
institucionales y la vinculación con 
el ámbito laboral.

La percepción de egresados res-
pecto de los programas académicos 
y perfiles profesionales contribuye a 
identificar y generar información que 
es utilizada en el análisis de compa-
ración, puntos de referencias, desa-
rrollar estrategias de aprendizaje, 
modificar las estructuras programá-
ticas que permitan establecer mejo-
ras y, en algunos casos, actualizar 
o renovarse para estar acorde a las 
demandas del mercado laboral. Co-
mo lo menciona Díaz Pérez “La in-
tención es analizar los hallazgos en 
función de los requerimientos que 
se observan en una economía orien-
tada a la producción de conocimien-
to. Como universidad, no debemos 
ignorarlos y pueden ser útiles para 
identificar áreas que requieren una 
mayor investigación” (2012, p.12). 

Las competencias disciplinares 
nos ayudan a formar a los profe-
sionales con características propias 
para el desempeño de sus funcio-
nes de manera más específica, tal 
como lo advierte Valera “competen-
cia profesional como una combina-
ción de conocimientos, habilidades, 
comportamientos y actitudes que 
se pueden demostrar en un contex-
to profesional determinado y que 
pueden transferirse a diferentes 
condiciones a través de la actua-
lización permanente” (Citado por 
Durán, Mejía y Reyes, 2012, p. 7). 
Para mantener o proponer la actua-
lización permanente, es importante 
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investigar qué sucede en el ámbito 
laboral, de tal forma que se pueda 
contar con información que permita 
generar programas de actualización 
de acuerdo a las disciplinas y las ne-
cesidades demandadas en el merca-
do de trabajo para los profesionales.

Licenciatura en Administración  
de Empresas, modalidad educativa 
semiescolarizada de la buap
La Licenciatura en Administración de 
Empresas en México data sus inicios 
“con apoyos de empresarios en los 
años de 1943 por parte del Instituto 
Tecnológico de Monterrey, así como 
del Instituto de México estableciendo 
la Escuela de Administración de Ne-
gocios en 1947” (buap, 2016). La Be-
nemérita Universidad Autónoma de 
Puebla (buap) ha pasado por varios 
procesos educativos al interior de su 
estructura y uno de ellos se refiere 
a la Escuela de Administración, que 
ha presentado diversas transforma-
ciones en sus planes de estudio a lo 
largo de su historia. Oficialmente, 
la Li cenciatura en Administración de 
Em presas en la buap inicia en el edi-
ficio Carolino, después es trasladada 
a lo que hoy se conoce como Ciudad 
Universitaria (cu) en donde posterior 
a los años ochenta presenta su pri-
mera transformación desaparecien-
do la Licenciatura en Administración 
de Empresas, para dar inicio a la li-
cenciatura en Administración Pública 
con el fin de perfilarse hacia la for-
mación de administradores públicos.

En 1992 se lleva a cabo una se-
gunda transformación en donde se 
definen dos licenciaturas: la de Ad-
ministración Pública y la de Adminis-
tración de Empresas; en 1994 surge 
el proyecto “Fénix” y se realiza otra 

transformación en ambos planes de 
estudios hacia una estructura flexi-
ble a través de un sistema de cré-
ditos. En el año 2005 inicia la mo-
dalidad educativa semiescolarizada 
en la buap con cinco carreras a nivel 
licenciatura entre ellas Administra-
ción de Empresas; la más reciente 
transformación es el llamado “mode-
lo universitario Minerva”, que se im-
plementó en el 2009, caracterizado 
por mantener un enfoque curricular 
flexible, pero además, contempla en 
sus programas académicos el desa-
rrollo de la Formación General Uni-
versitaria, apoyado en asignaturas 
transversales que buscan desarro-
llar las habilidades dirigidas hacia el 
pensamiento, al uso de la tecnología 
e información y hacia la responsabi-
lidad social y el emprendimiento. 

Para lograr esa mejora de habili-
dades en sus estudiantes la buap ha 
desarrollado un perfil de ingreso que 
requiere del aspirante ciertas habili-
dades y conocimientos básicos, que 
le permitan desempeñarse de ma-
nera favorable durante el transcurso 
de su formación profesional, tal co-
mo se observa en la Tabla 1. Ahí se 
identifica claramente que los alum-
nos que cursarán esta profesión de-
ben tener conocimientos básicos 
en el área matemática, habilidades 
generales para interactuar con los 
medios de información y comunica-
ción, así como aspectos de identidad 
y concientización del contexto local, 
regional, nacional e internacional, así 
como las habilidades interpersonales 
y valores que permitan facilitar el 
tránsito en la formación profesional.

En el Plan de estudios se presen-
tan las diversas materias que cur-
sarán los alumnos, las cuales están 
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clasificadas por áreas en nivel bási-
co y formativo, con el fin de iden-
tificar de forma rápida en dónde se 
pretende ampliar y adquirir conoci-
mientos, habilidades, actitudes y va-
lores que les permitan llevar a cabo 
un buen desempeño profesional en 
el mercado laboral. Actualmente, 
esta formación profesional se puede 
estudiar en las modalidades educa-
tivas: “Presencial, Semiescolarizada 
y a Distancia, además, se encuentra 
certificado ante el Programa de cali-
dad Nivel 1 ciees” (buap, 2016).

En las Tablas 1 y 2 se plantean 
los conocimientos adquiridos en el 
proceso de formación, tal como: co-

nocer las principales funciones de 
una empresa con el fin de diseñar 
estrategias que permitan ser me-
jorados; elaborar objetivos y dise-
ñar las estrategias adecuadas para 
lograr su cumplimiento; aplicar las 
técnicas administrativas para el ma-
nejo de recursos humanos, finan-
zas, mercadotecnia, operaciones 
administrativas y productivas, así 
como elaborar planeaciones estra-
tégicas y tácticas; fomentar siempre 
la calidad y el cuidado en el cliente, 
así como ser de mente abierta para 
aceptar la innovación técnica y tec-
nológica así como nuevos modelos o 
paradigmas en la administración. De 

Tabla 1. Perfil de ingreso Administración de Empresas
El aspirante al ingresar a la Licenciatura en Administración de Empresas deberá contar  

con los siguientes atributos en conocimientos, habilidades, actitudes y valores:

Conocimientos

• Básicos de matemáticas, contabilidad y finanzas, 
• Aspectos generales de los medios de información y comunicación,
• Conceptos de cultura, identidad colectiva, globalización, competitivi-

dad, organización y
• Conocimiento del contexto regional, nacional e internacional.

Habilidades

• Desarrollo de su inteligencia emocional, 
• Capacidad para el manejo pacífico de conflictos, 
• Habilidad para comunicarse verbalmente y por escrito.
• Utilización de los medios de información, para la negociación interper-

sonal y el trabajo en equipo, para establecer y mantener relaciones 
interpersonales con todos los niveles de la organización y personas 
externas a ella que faciliten el logro de objetivos organizacionales, 
para tomar decisiones, resolver problemáticas, dar respuestas críticas 
y creativas de manera multi, inter y transdisciplinariamente a las di-
versas experiencias y actividades personales, sociales o profesionales 
en el contexto local, regional, nacional e internacional, entre otras.

• Habilidad de liderazgo para dirigir y motivar a otros hacia el logro de 
objetivos organizacionales.

Actitudes y 
valores

• Capacidad de asombro ante la realidad interna y externa, 
• Apertura a las incertidumbres en el conocimiento, 
• Búsqueda permanente de su autoconocimiento, 
• Empatía, 
• Apertura al diálogo, comprensión y tolerancia hacia la diversidad cultu-

ral, entre otras.
• Actitud emprendedora.

Fuente: Licenciatura en Administración de Empresas buap, recuperado de  

http://cmas.siu.buap.mx/portal_pprd/wb/EDUCATIVA/administracion_de_empresas_1

http://cmas.siu.buap.mx/portal_pprd/wb/EDUCATIVA/administracion_de_empresas_1
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igual manera, se enuncian las habili-
dades que al concluir con el proceso 
formativo debe ser capaz de aplicar 
en el desempeño profesional como: 
uso y dominio de las tic, organizar 
y dirigir las funciones y actividades 
de la empresa, evaluar, controlar y 
dar seguimiento a los planes orga-
nizacionales, tomar las decisiones y 
resolver las problemáticas propias 
de la empresa. Además, el desem-
peño de formación profesional de-
berá hacerlo con ética, promoviendo 
valores que coadyuven a ejercer un 
liderazgo humanista y con actitud 
emprendedora para el desarrollo 
personal y de su entorno.

Con esta información se infiere 
qué es un plan de estudios, consi-
derando que tendría un mejor fun-
cionamiento e impacto laboral del 
administrador de empresas. De 
acuerdo al proyecto Tuning-Améri-
ca Latina se aporta la especificación 
de cuáles competencias son las más 
adecuadas para los profesionales en 
Ad ministración de Empresas, entre 
las cuales se señalan a continuación 
algunas que coinciden con el perfil de 
egreso del programa educativo, mo-
dalidad semiescolarizada, de la buap: 

1. Desarrollar un planeamien-
to estratégico, táctico y operativo; 

Tabla 2. Perfil de egreso de Administración de Empresas
El egresado de esta Licenciatura contará con los siguientes  

conocimientos, habilidades, actitudes y valores:

Conocimientos

• Conocerá y mejorará las principales funciones de una empresa.
• Establecerá objetivos de diferentes niveles y funciones organizacionales, 

así como 
• Diseñará y aplicará estrategias, tácticas, políticas y otros tipos de planes 

para alcanzarlos. 
• Aplicará técnicas de administración de las funciones de recursos huma-

nos, mercadotecnia, finanzas, operaciones y adquisiciones para el logro 
de objetivos organizacionales.

Habilidades

• Dominará las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(ntic)

• Diseñará y establecerá estructuras y procedimientos administrativos
• Dirigirá a otros hacia el logro de objetivos
• Evaluará la consecución de todo tipo de objetivos y de planes organiza-

cionales y tomará las medidas correctivas pertinentes, en su caso.
• Planeará y dirigirá la creación de empresas

Actitudes  
y valores:

• Promoverá y administrará la calidad y la innovación tecnológica.
• Desempeñará sus funciones con ética y valores consensuados universal-

mente.
• Ejercerá su liderazgo con enfoque humanista.
• Tendrá una actitud emprendedora, que le permita identificar áreas de    

oportunidad para su desarrollo personal y del entorno.

Campo 
de trabajo

• El egresado de la Licenciatura será capaz de operar una micro, pequeña 
o mediana y gran empresa en los sectores de servicios, comercio, de la 
transformación, la construcción; así también tendrá los conocimientos 
para generar una nueva empresa; o trabajar de manera independiente.

Fuente: Licenciatura en Administración de Empresas buap, recuperado de  
http://cmas.siu.buap.mx/portal_pprd/wb/EDUCATIVA/administracion_de_empresas_1

http://cmas.siu.buap.mx/portal_pprd/wb/EDUCATIVA/administracion_de_empresas_1
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5. Desarrollar, implementar y gestio-
nar sistemas de control administrati-
vo; 8. Elaborar, evaluar y administrar 
proyectos empresariales en diferentes 
tipos de organizaciones; 11. Tomar 
decisiones de inversión, financia-
miento y gestión de recursos finan-
cieros en la empresa; 12. Ejercer el 
liderazgo para el logro y consecución 
de metas en la organización; 17. Uti-
lizar las tecnologías de información y 
comunicación en la gestión” (Tuning, 
2004-2007, p. 80-81). 

Metodología
La investigación tiene el propósito 
de conocer cómo son valoradas las 
competencias por los egresados, y 
evaluar si el perfil de egreso cumple 
con las expectativas que se plantea 
el programa académico actual. Pa-
ra llevar a cabo este proceso inves-
tigativo se estableció en primera 
ins tancia un análisis del perfil de 
egreso de la Licenciatura en Admi-
nistración de Empresas, para selec-
cionar las competencias genéricas 
con las cuales se trabajaría en el 
proyecto o si se debieran considerar 
algunas que no están contempladas 
en dicho perfil y determinar cuántas 
de estas competencias se revisa-
rían. Posteriormente, se selecciona-
ron las competencias y se concluyó 
que era necesario y benéfico valo-
rar a través de 15 competencias ge-
néricas.

Se determinó la selección de la 
muestra de los participantes en-
focando las encuestas en aquellas 
personas que ya concluyeron sus 
estudios y recibieron su título, de tal 
modo que la visión general es haber 
conocido y cursado todos las asig-
naturas del programa académico 

correspondiente. El total de encues-
tas aplicadas para la investigación 
fue de 45. El formato para la reco-
lección de datos fue un cuestionario 
que contiene las 15 competencias 
genéricas; los entrevistados (egre-
sados) responden indicando la clasi-
ficación de: 0=nada, 1=poco, 2=Re-
gular, 3=bastante, 4=mucho para 
cada una lo siguiente:

 » El grado de importancia de la 
competencia, en opinión y para 
el trabajo en su profesión. 

 » El grado de aplicación de la 
competencia, es decir la valora-
ción del logro de dicha compe-
tencia como resultado de haber 
cursado dicha carrera universi-
taria. 

Al finalizar el cuestionario, los 
entrevistados clasifican las cinco 
competencias genéricas considera-
das como las más importantes co-
locadas en un orden de uno al cinco, 
entendiendo que el uno es el de ma-
yor importancia y así sucesivamen-
te hasta llegar al lugar cinco menos 
importante.

Análisis y resultados 
Después de aplicados los cuestio-
narios, se hizo un vaciado de la in-
formación recogida, y se elaboraron 
los cuadros estadísticos y gráficos 
pertinentes, el análisis del trabajo 
se centró en:
a) La identificación del estatus de 

las competencias genéricas valo-
radas por los encuestados, para 
conocer y establecer la compara-
bilidad y comprensión de la im-
portancia de lo que se está per-
feccionando durante el proceso 
de formación y que al finalizar 
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dicho proceso se pueda apre-
ciar el nivel de aplicación logra-
do, al obtener las competencias 
desarrolladas y aplicadas por los 
profesionales en la Licenciatura 
en Administración de Empresas 
modalidad educativa semiescola-
rizada de la buap. 

b) Otro aspecto importante del aná-
lisis es definir qué competencias 
se están alcanzando y cuáles no 
en el perfil de egreso de la Li-
cenciatura en Administración de 
Empresas modalidad educativa 
semiescolarizada de la buap. Esta 
medición permitió establecer, al 
llevar a cabo el análisis, las com-
petencias que se valoran o consi-
deran como las cinco competen-
cias más importantes, con el fin 
de detectar cuáles son las que 
más impactan en el perfil de egre-
so y cuales no están generando el 
desarrollo en los profesionales en 
Administración de Empresas de la 
buap. 

El grado de importancia  
de las competencias genéricas 
De acuerdo con las encuestas apli-
cadas a egresados de la Licenciatu-
ra en Administración de Empresas 
modalidad educativa semiescolari za-
da de la buap, la importancia de las 
competencias se observa en la si-
guiente Gráfica 1.

A propósito, es necesario consi-
derar que se tienen cinco niveles de 
valoración, que van de cero (nada, 
en color rosa) a cuatro (mucho, en 
color azul claro). La máxima valora-
ción es la cuatro, es decir, que los en-
cuestados consideran que sí es muy 
importante y que están totalmente 
de acuerdo, mientras que la valora-
ción cero indica que no es importan-
te. El valor medio es identificado por 
nivel dos (regular, color verde).

Se aprecia que, de las 15 com-
petencias seleccionadas del perfil de 
egreso para el estudio, 14 alcanzan 
el nivel cuatro (mucho), las cuales 
se describen observando la clave de 

Fuente: Cuestionario aplicado a egresados en la Licenciatura en Administración de empresas 

modalidad educativa semiescolarizada de la BUAP, Septiembre 2016. Elaboración propia.
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la competencia (ítem) y a qué com-
petencia se refiere: C1 “Capacidad 
de aplicar los conocimientos en la 
práctica”, C2 “Conocimientos sobre 
el área de estudio y la profesión”, C3 
“Tendrá una actitud emprendedora, 
que le permita identificar áreas de 
oportunidad para su desarrollo per-
sonal y del entorno”, C4 “Habilida-
des en el uso de las tecnologías de la 
información y de la comunicación”, 
C5 “Capacidad para identificar, plan-
tear y resolver problemas”, C6 “Ca-
pacidad para tomar decisiones”, C7 
“Capacidad de trabajo en equipo”, 
C8 “Habilidades de liderazgo y di-
rección con enfoque humanista”, C9 
“Capacidad de motivar y conducir 
hacia metas empresariales”, C10 
“Desarrollar un planeamiento es-
tratégico, táctico y operativo en las 
empresas”, C11 “Aplicará técnicas 
de administra ción de las funciones 
de recursos hu manos, mercadotec-
nia, finanzas, operaciones y adqui-
siciones para el logro de objetivos 
organizacionales”, C12 “Elaborar, 
administrar y evaluar sistemas ad-
ministrativos en diferentes tipos de 
organizaciones”, C13 “Capacidad 
para formular y gestionar proyec-
tos”, C15 “Promoverá y administrará 
la calidad”.

Estas competencias son impor-
tantes porque al desarrollarlas, en 
la formación profesional, propician 
un mejor desempeño profesional en 
el contexto con el que interactúan 
los egresados, ya que favorecen el 
trabajo colaborativo, la sinergia or-
ganizacional para lograr metas y re-
sultados esperados en las diferentes 
áreas funcionales de la empresa; 
además permite dar un seguimiento 

y evaluación a los objetivos estraté-
gicos, planteamientos de problemas 
y toma de decisiones certeras que 
solucionen problemas organizacio-
nales y que integren a la empresa 
con el entorno, cuidando los aspec-
tos éticos y culturales.

En el caso de la competencia 
C14 “Compromiso ético, valoración 
y respeto universal”, se observa que 
es valorada en cero, entendiendo 
que no es importante según la opi-
nión de los egresados.

En el nivel tres (Bastante) se ob-
tuvieron 13 competencias, lo cual 
indica que la mayoría de las com-
petencias están por arriba del valor 
medio (regular), esto refleja que los 
egresados consideran que la ma-
yoría de las competencias son muy 
importantes, para el perfil de egre-
so en la formación de profesionales 
en Administración de Empresas. Sin 
embargo, se observan dos compe-
tencias de ese nivel que tienen una 
valoración cero, las cuales se refie-
ren a la C6 “Capacidad para tomar 
decisiones” y C10 “Desarrollar un 
planeamiento estratégico, táctico 
y operativo en las empresas”, esto 
pudo ser porque hubo egresados 
que consideran que no es importan-
te desarrollarlas en su formación, 
o también nos da una llamada de 
atención para poner más cuidado 
en el proceso de enseñanza-apren-
dizaje, ya que en esta modalidad 
semiescolarizada los alumnos lle-
van una alta responsabilidad en su 
aprendizaje al ser autodidáctas, pe-
ro también es importante revisar 
las estrategias de enseñanza que se 
emplean y que no están logrando la 
total satisfacción de los estudiantes.
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El nivel de aplicación  
de las competencias genéricas 
Los egresados de la licenciatura en 
Administración de empresas moda-
lidad educativa semiescolarizada de 
la buap, perciben el nivel de aplica-
ción de las competencias genéricas 
como se observa en la Gráfica 2.

Igual que en la Gráfica 1, hay 
cinco niveles de valoración que van 
de cero (nada, en color naranja) a 
cuatro (mucho, en azul). La máxima 
valoración es la cuatro, es decir, los 
encuestados están totalmente de 
acuerdo y consideran que sí es muy 
aplicable, mientras que la valoración 
cero indica que no es aplicable. El 
valor medio es identificado por nivel 
dos (regular, verde).

Podemos deducir, a través de la 
Gráfica 2, que la mayor parte de las 
competencias se ubican en el nivel 
tres (bastante, color morado) las 
cuales se describen: C2 “Conoci-
mientos sobre el área de estudio y 
la profesión”, C3 “Tendrá una acti-

tud emprendedora, que le permita 
identificar áreas de oportunidad pa-
ra su desarrollo personal y del en-
torno”, C4 “Habilidades en el uso de 
las tecnologías de la información y 
de la comunicación”, C5 “Capacidad 
para identificar, plantear y resolver 
problemas”, C6 “Capacidad para to-
mar decisiones”, C7 “Capacidad de 
trabajo en equipo”, C8 “Habilidades 
de liderazgo y dirección con enfo-
que humanista”, C9 “Capacidad de 
motivar y conducir hacia metas em-
presariales”, C10 “Desarrollar un 
planeamiento estratégico, táctico 
y operativo en las empresas”, C11 
“Aplicará técnicas de administra-
ción de las funciones de recursos 
humanos, mercadotecnia, finanzas, 
operaciones y adquisiciones para el 
logro de objetivos organizaciona-
les”, C12 “Elaborar, administrar y 
evaluar sistemas administrativos en 
diferentes tipos de organizaciones”, 
C14 “Compromiso ético, valoración 
y respeto universal”, C15 “Promove-

Fuente: Cuestionario aplicado a egresados en la licenciatura en Administración de Empresas 

modalidad educativa semiescolarizada de la buap, Septiembre 2016. Elaboración propia.
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rá y administrará la calidad”. Estas 
competencias están entre las 15 se-
leccionadas del perfil de egreso para 
el estudio.

Éstas, en su aplicación, son ne-
cesarias para que el profesional 
pue   da transferir el conocimiento 
adquirido y para la utilización de las 
herramientas, técnicas y actitudes 
propias de su disciplina formativa, 
además, es importante el reconoci-
miento nacional e internacional de la 
función profesional.

Las menos valoradas son: C1 
“Capacidad de aplicar los conoci-
mientos en la práctica”, C4 “Habili-
dades en el uso de las tecnologías 
de la información y de la comunica-
ción”, esta información señala que el 
alcance en la aplicación de las com-
petencias no es valorada significati-
vamente en la aplicación, por lo que 
hace falta que se trabaje en el desa-
rrollo de éstas para que realmente 
sea aplicable el perfil de egreso.

Al realizar la comparación de la 
importancia y la aplicación de las 
competencias, se observa que el 
nivel cuatro (Mucho) en la realidad 
aplicativa no se está alcanzando, ya 

que sólo se han logrado valorar dos 
competencias C1 “Capacidad de apli-
car los conocimientos en la práctica” 
y C2 “Conocimientos sobre el área 
de estudio que la profesión contem-
pla”, el resto de las competencias 
respecto a este nivel de valoración 
se ubican en valores cero; por lo 
que se considera que hace falta más 
aplicación de las competencias valo-
radas como importantes, que por al-
gún motivo no han logrado impactar 
en la práctica profesional.

Las cinco competencias  
genéricas de mayor importancia
Los egresados encuestados mani-
festaron el orden de las competen-
cias más importantes, como se ob-
serva en la Gráfica 3, donde se 
puede visualizar que la competencia 
C6 “Capacidad para tomar decisio-
nes” es la que mayormente se va-
lora, y las demás competencias se 
encuentran valoradas a un mismo 
nivel. 

A continuación se describen las 
competencias: 

 » La importancia de la C6 “To-
ma de decisiones”, radica en la 

Fuente: Cuestionario aplicado a egresados en la Licenciatura en Administración de empresas 

modalidad educativa semiescolarizada de la buap, Septiembre 2016. Elaboración propia.
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capacidad y seguridad que el 
profesional alcanza a través de 
los conocimientos adquiridos, lo 
cual le permite desarrollar un 
ejercicio profesional más eficaz, 
elevando así su autoestima.

 » La C4 “Habilidades en el uso de 
la tecnología de la información”, 
actualmente resulta una com-
petencia relevante para to dos 
los profesionales, debido a la 
sistematización de la informa-
ción y el uso de las tecnologías 
de la comunicación.

 » La C9 “Capacidad de conducir 
hacia metas comunes”, es im-
portante porque en la actua-
lidad el trabajo en equipo, ha 
tomado mucha relevancia, es lo 
que conduce hacia metas comu-
nes y organizacionales.

 » La C13 “Capacidad para gestio-
nar y formular proyectos”, es 
necesario que los profesionales 
se comprometan a desarrollar, 
innovar, improvisar y gestionar 
proyectos que conduzcan hacia 
nuevas mejoras en su ámbito 
profesional.

 » La C15 ”Promoverá y adminis-
trara la calidad”, ésta al igual 
que la anterior, requiere de un 
alto compromiso profesional pa-
ra desarrollar sistemas de ges-
tión de calidad que le permita 
mejorar e innovar a las organi-
zaciones, así como el cuidado de 
los recursos humanos, financie-
ros y materiales.

Conclusiones
Se reconocen en esta investigación 
los valores obtenidos de las compe-
tencias genéricas desde la perspec-

tiva de los egresados de la Licencia-
tura en Administración de Empresas 
en la modalidad educativa semiesco-
larizada. Se observa en las gráficas 
1 y 2 que las competencias se en-
cuentran en una valoración media-
na, lo que significa que los ex alum-
nos conocen la competencia pero no 
han logrado desarrollarla, ya que se 
obtienen 14 competencias valora-
das en importancia a un nivel cuatro 
(mucho), mientras que en aplicación 
a un nivel entre tres (bastante) y dos 
(poco); es decir, que los egresados, 
perciben que hace falta trabajar más 
en el desarrollo de la aplicación de 
éstas, pues aunque por importancia 
ubi can a la mayoría de las compe-
tencias en un nivel alto, hace fal-
ta que se haga mayor énfasis para 
que los estudiantes logren aplicar 
competencias de acuerdo a lo que el 
mercado laboral demanda.

La competencia C14 “Compromi-
so ético, valoración y respeto univer-
sal”, que es la única que cae en valor 
cero en las valoraciones de (mucho), 
indica que hace falta fomentar acti-
tudes y pensamientos hacia la apli-
cación de valores y comportamien-
tos que induzcan a los profesionales 
hacia buenas prácticas en el ejercicio 
de su profesión, con respeto y be-
neficio de la sociedad. Es recomen-
dable incluir estrategias de ense-
ñanza-aprendizaje que fomenten la 
responsabilidad social del universita-
rio, pero no como programas aisla-
dos a su formación, sino que se con-
templen y acompañen en su proceso 
de enseñanza-aprendizaje.

Siguiendo en la valoración de la 
importancia en el nivel tres (bastan-
te), se observaron dos competen-
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cias que caen en valoraciones cero, 
siendo la C6 “Capacidad para tomar 
decisiones” y C10 “Desarrollar un 
planeamiento estratégico, táctico y 
operativo en las empresas”. Es ne-
cesario que no se dejen de conside-
rar, ya que al comparar la importan-
cia con la aplicación resulta que en 
la aplicación es fundamental que el 
profesional cuente con el desarrollo 
de estas competencias en su for-
mación. Se recomienda revisar las 
prácticas profesionales, para vin-
cular lo más cercano y aplicado a 
la realidad que el medio laboral de-
manda en la disciplina de la admi-
nistración. 

En la valoración de la aplicación 
se observó que no se logra alcan-
zar el nivel máximo (mucho), pues 
la mayoría de las competencias es-
tán calificadas en el nivel (bastan-
te); de este nivel, se valora menos la 
C1 “Capacidad de aplicar los conoci-
mientos en la práctica”, esto nos ha-
ce reflexionar que hay deficiencias 
en el proceso de enseñanza aprendi-
zaje, que al alumno le cuesta trabajo 
aplicar sus conocimientos. Es impor-
tante recordar que nos referimos a 
una modalidad educativa, en donde 
la mayor responsabilidad y compro-
miso es por parte del alumno, que 
debe ser autodidácta, pero también, 
se deben revisar las estrategias de 
enseñanza que se diseñaron en la 
modalidad educativa y que no están 
logrando puntualizar la aplicación de 
esta competencia. 

En la Gráfica 3 se observan las 
competencias más importantes  y 
se concluye que tienen una buena 

valoración en general. Sin embargo, 
es necesario desarrollar programas 
que les faciliten la toma de decisio-
nes, toda vez que resulta impor-
tante en su desempeño profesional 
y es la más valorada de las cinco 
competencias más importantes; se 
recomienda introducir materias que 
los apoyen en la gestión y desarro-
llo de proyectos con el fin de aplicar 
la competencia. De esta manera, se 
da una formación con perspectiva 
de liderazgo y se promueve durante 
la formación el enfoque de calidad, 
de igual manera refuerza a las otras 
cuatro competencias que resultaron 
importantes.

En la Tabla 1 se observan com-
petencias de ingreso, que ya deben 
tener los estudiantes cuando inician 
su formación, con el objeto de facili-
tar y fortalecer el desarrollo de nue-
vas competencias, reflejadas en la 
Tabla 2 del perfil de egreso, desta-
cando que es necesario implementar 
estrategias académicas, para lograr 
alcanzar el nivel cuatro (mucho), 
pues la valoración que le proporcio-
nan los egresados es de nivel tres 
(bastante).

Para esta investigación la percep-
ción de los egresados fue importan-
te, porque contribuyó a identificar la 
visión de su ejercicio profesional, en 
los escenarios reales y generar infor-
mación que puede ser utilizada pa-
ra las estrategias en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, con la fina-
lidad de responder a las demandas 
del mercado laboral y para mejorar 
la calidad de la educación.
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Resumen
Aquí se presentan algunos resultados 
de la exploración empírica de una 
investigación sobre la relación que 
se establece entre la educación y el 
empleo, se tiene como referencia los 
postulados de la teoría de la cons-
trucción social del mercado de tra-
bajo. En este sentido, se explora el 
papel de ciertas mediaciones estruc-
turales entre los dos ámbitos —como 
el origen socio-económico y cultural 
de los sujetos y la educación univer-
sitaria por área de estudio— por sus 
efectos en las condiciones de calidad 
ocupacional de egresados universita-
rios mexicanos con diferente origen 
formativo institucional en universida-
des públicas y privadas.

De manera particular, se descri-
ben comparativamente las caracte-
rísticas básicas de la participación 
de dos pequeñas poblaciones de 
egresados del Instituto Tecnológico 
de Estudios Superiores (itesm) y la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México (unam) de carreras del área 

Egresados de las ciencias sociales  
y administrativas de una universidad pública y 

privada por calidad de la ocupación  

María de los Ángeles Valle Flores
Universidad Nacional Autónoma de México
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de las ciencias sociales y adminis-
trativas de ambas instituciones en 
el último empleo, de acuerdo a cinco 
indicadores básicos de calidad ocu-
pacional: posición en la ocupación, 
tipo de contratación, prestaciones 
laborales, jerarquía ocupacional y 
niveles de ingreso.

Entre los hallazgos del estudio 
des taca la mejor calidad general 
de la ocupación de los egresados 
del itesm en dos indicadores clave 
de calidad de este análisis: jerar-
quía ocupacional y nivel de ingreso. 
Lo que sugiere, en coincidencia con 
estudios que plantean la relevancia 
del origen de la institución formati-
va como criterio de selección en el 
mercado laboral de nivel profesional.  
Lo anterior nos acerca al supuesto 
de que es por el valor diferencial que 
confiere el mercado a los atributos 
más relacionados con el origen so-
cial de los egresados que atiende ca-
da una de estas instituciones y no 
precisamente por la calidad de la 
formación. 

Palabras clave
Educación superior, mercado de trabajo, calidad de la ocupación, universi-
dades públicas y privadas 
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Introducción
En los años 80 el sistema de edu-
cación superior mexicano experi-
menta una creciente diferenciación, 
en parte resultado de la puesta en 
marcha de una política que frenó 
el crecimiento de las universidades 
públicas y abrió la participación a las 
instituciones privadas en la atención 
de la demanda social de educación 
superior universitaria (Levy, 2000).

Hasta la fecha las instituciones 
privadas son actores importantes en 
el sistema de educación superior del 
país: para el 2015, las instituciones 
particulares captan 30.62 % de los 
estudiantes (las públicas, 69.38 %) 
y genera 35.67 % de los egresa-
dos (las públicas 64.33 %) (anuies, 
2014-2015).

Los cambios en la diversificación 
del régimen de las instituciones que 
ofrecen educación de nivel licencia-
tura, particularmente por la pre-
sencia de las instituciones privadas, 
contrastan con el tipo de distribución 
de la matrícula por áreas de estudio. 
Entre 1980 y el 2010, las institucio-
nes privadas antendieron del 85 % 
al 91.1 % respectivamente de la ma-
trícula en sólo tres áreas, guardando 
el mismo orden de importancia en el 
tiempo: en primer lugar el área de 
las ciencias sociales y administra-
tivas; en segundo lugar la de inge-
niería y tecnología y en tercer lugar 
la de ciencias de la salud (informa-
ción elaborada con base en datos de 
anuies, 1980; 1990 y 2000, 2010).

No hay diferencia por régimen 
en términos de la satisfacción de la 
demanda social por áreas de conoci-
miento hasta el 2000, en tanto que 
para el 2010 sólo en las institucio-
nes públicas de educación superior 

pasan al primer lugar las carreras 
del área de la ingeniería y la tecno-
logía (40.5 %), quedando en segun-
do lugar las del área de las ciencias 
sociales y administrativas (33.1 %), 
mientras las de las ciencias de la sa-
lud se mantienen en el tercer lugar 
(10.5 %) (anuies, 2010). 

Entre los múltiples efectos de 
este fenómeno (Casanova, 2009; 
Márquez, 2009; De Garay, 1998) se 
encuentra un mercado de trabajo 
de nivel profesional diversificado 
por origen institucional y competi-
do particularmente en el área de las 
ciencias sociales y administrativas, 
en el que toman parte cada vez más 
activa los egresados de las universi-
dades particulares en la provisión de 
egresados de éstas especialidades.

En este contexto se ha documen-
tado la importancia que cobra el 
origen institucional de la formación 
como criterio de selección en el 
mercado laboral, más por la compo-
sición social de los sectores a que 
están dirigidas que por la calidad de 
la formación que se ofrece (De Vries 
y  Navarro, 2011).

Este es el marco general en el 
que se ubica una investigación que 
tiene entre sus objetivos el estudio 
de la calidad del empleo de egre-
sados de dos instituciones, una de 
carácter público y otra privada, de 
gran tradición y relevancia en nues-
tro país: la Universidad Nacional 
Autónoma de México (unam) y el 
Instituto Tecnológico y de Estudios 
superiores (itesm). Adicionalmente, 
revisten una gran trascendencia so-
cial en tanto que son instituciones 
que atienden a sectores sociales 
diferenciados en términos de oríge-
nes socio-económicos y culturales 
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contrastantes, más privilegiados los 
que atiende la institución privada del 
estudio (De Garay, 2002; De Vries y 
Navarro, 2011).

El tema general de la investiga-
ción sobre la relación que se estable-
ce entre la educación y el empleo se 
indaga a partir del papel de ciertas 
mediaciones estructurales entre los 
dos ámbitos, por sus efectos en las 
condiciones de calidad ocupacional 
de egresados universitarios mexica-
nos con diferente origen formativo 
institucional en universidades públi-
cas y privadas.

Aquí se presentan algunos re-
sultados de la exploración empírica 
del proyecto y de manera particular, 
se describen comparativamente las 
características básicas de la parti-
cipación laboral de dos pequeñas 
poblaciones no representativas de 
egresados de carreras del área de 
las ciencias sociales y administra-
tivas de ambas instituciones en el 
último empleo, de acuerdo a cinco 
indicadores básicos de calidad ocu-
pacional: posición en la ocupación, 
tipo de contratación y prestaciones 
laborales, jerarquía ocupacional y 
niveles de ingreso. 

La teoría
Nuestro referente es la teoría de 

la construcción social del mercado 
de trabajo. Para esta teoría la rela-
ción entre la educación y el empleo 
es una relación compleja en tanto 
que está atravesada por mediacio-
nes diversas, del todo ajena a una 
relación mecánica y lineal, ni defi-
nida por factores únicamente técni-
cos. Tampoco se reduce a una rela-
ción de mercado de una mercancía 
cualquiera, sino que es, además y 

sobre todo, una relación social en 
donde los actores son individuos en 
calidad de oferentes y demandantes 
de trabajo (donde el trabajo no se 
puede separar de los atributos de 
los sujetos).

Desde esta teoría las estrategias 
de empleo o la decisión de emplearse 
es entendida como aquellas activida-
des encaminadas intencionalmente a 
conseguir trabajo pero no exentas de 
subjetividad y apego a costumbres, 
ni tampoco al margen de las carac-
terísticas personales de los sujetos 
(De la Garza, 2003), entre las que 
se encuentra su propio origen so-
cio-económico y cultural tanto como 
su especialidad formativa. A partir de 
este referente teórico, partimos del 
supuesto de que las estrategias de 
empleo estan mediadas por dichas 
condiciones estructurales y tienen 
efectos en la calidad de la ocupación 
a la que se accede. 

Las características de los sujetos 
y sus posibles efectos en la calidad 
de la ocupación de egresados de dos 
instituciones de régimen diferen-
te resulta tema de relevancia en el 
contexto actual de la diversificación 
de la educación superior universita-
ria y de una política educativa que 
abre espacio creciente a la partici-
pación de la institución privada y de 
un mercado laboral constreñido por 
crisis económicas recurrentes. 

Metodología,  
instrumentos de recolección  
y universo de estudio
El trabajo de campo de la investiga-
ción se realizó con base en la meto-
dología de seguimiento de egresa-
dos. Esta metodología hace posible 
la reconstrucción, para una pobla-
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ción de egresados de una misma 
institución y nivel educativo, de la 
movilidad laboral en el mercado de 
trabajo (Reynaga, 2003). 

Se diseñó una encuesta que se 
aplicó en 2010 de manera electróni-
ca a dos poblaciones de egresados 
de las instituciones bajo estudio, 
a las que se accedió a partir de la 
construcción y/o acceso de bancos 
de información de egresados y la 
técnica de bola de nieve. 

La encuesta: su estructura
El cuestionario se diseñó con ba-

se en 37 preguntas agrupadas en 
tres grandes bloques de indicado-
res: uno de información socio-de-
mográfica básica (sexo, edad, esta-
do civil) y área de estudio; otro sobre 
el origen socio-económico y cultural 
de la familia de origen del egresado; 
y un tercer bloque de reconstrucción 
expost de la trayectoria laboral del 
encuestado, del primero al último 
empleo (al momento de aplicación 
de la encuesta) específicamente co-
mo egresado universitario. 

Las poblaciones del estudio
Las poblaciones totales del estu-

dio no conforman muestras repre-
sentativas de los egresados de di-
chas instituciones universitarias, en 
buena medida por la dificultad de 
acceso a la información de egresa-
dos sobre todo de las instituciones 
privadas. Está conformada por 25 
egresados del itesm y 30 de la unam.

Por el reducido tamaño de las po-
blaciones con las que se trabaja se 
optó por la simplificación del manejo 
de los datos al cruce de dos varia-
bles y la descripción de frecuencias 

para cada una de las poblaciones en 
el último empleo.

Toda la información que se pre-
senta es resultado de elaboraciones 
propias de la información obtenida 
de la encuesta diseñada específica-
mente por la autora. No sobra de-
cir que nuestra pretensión explicati-
va se reduce a las poblaciones aquí 
analizadas.

Los principales hallazgos 
La descripción que se presenta a 

continuación es parte de los resul-
tados empíricos de dos poblaciones 
que, una vez ajustadas con la inten-
ción de lograr cierta comparabilidad 
entre ellas, se conforma de 25 egre-
sados del itesm y 30 de la unam, en 
el rango de 28 a 30 años de edad, 
de carreras del área de la Ingeniería 
y Tecnología y de las Ciencias Socia-
les y Administrativas; población que 
ha tenido sobre todo un máximo de 
tres empleos, cuyo análisis se refie-
re al último empleo desempeñado al 
momento de realización del estudio. 
Aquí sólo se presentan los resulta-
dos del 28 % del itesm y del 80 % 
de la unam que son egresados del 
área de las ciencias sociales y ad-
minsitrativas.

Adicionalmente, es preciso men-
cionar que los resultados de la en-
cuesta arrojan evidencia sobre dos 
orígenes socioeconómicos y cultu-
rales muy contrastantes entre las 
poblaciones totales analizadas, muy 
en el sentido de los hallazgos de es-
tudios más representativos realiza-
dos en México (De Vries y Navarro, 
2011; De Garay, 1998 y 2002): 84 % 
de los padres de los egresados del 
itesm cuentan con un nivel de esco-
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laridad universitaria y de posgrado 
y 56 % desempeñan ocupaciones de 
alta jerarquía (funcionarios, geren-
tes, directivos profesionistas inde-
pendientes, entre otros), en contras-
te con los padres de los egresados 
de la unam de este estudio en el 
nivel educativo y ocupacional equi-
valentes (36.7 % y 16.7 % respecti-
vamente); algo cercano a lo ya des-
crito se observa también entre las 
madres de las poblaciones del estu-
dio y, por último, donde 76 % de las 
familias de los egresados del itesm 
se colocaron en los niveles más al-
tos de ingreso (más de 10 sm men-
suales) frente al 10 % de las familias 
de los egresados de la unam en el 
nivel de equivalente.

Cinco indicadores  
de calidad ocupacional

Es preciso dar inicio a esta des-
cripción mencionando que las mayo-
res concentraciones de egresados 
del área de las ciencias sociales y 
administrativas de ambas institu-
ciones se desempeñan sobre to-
do en empresas del sector privado 
de la economía (62.5 % de la unam 
y 57.1 % del itesm), sector don-
de los del itesm también partici-
pan con negocios propios de mane-
ra mucho más amplia que los de la 
unam (28.6 % y 4.2 % respectiva-
mente). Esto permite comprender 
que la mayor concentración de los 
del itesm se dé sobre todo en mi-
croempresas de hasta 10 emplea-
dos (42.9 % frente al 12.5 % de la 
unam), mientras los de la unam se 
concentran en empresas grandes 
de más de 250 empleados (45.8 % 
frente al 28.5 % del itesm). Por últi-
mo, en ambas poblaciones los egre-

sados consideran de manera ma-
yoritaria que existe una alta o total 
relación entre su último empleo y su 
formación, si bien de manera un po-
co más amplia entre los de la unam 
(79.2 % y 71.4 % respectivamente).

Las siguientes tablas sobre indi-
cadores básicos de calidad ocupa-
cional revelan, para las poblaciones 
aquí analizadas respecto al último 
empleo, algunas diferencias que se 
suman a lo descrito en el párrafo 
anterior, así como a aquellas relati-
vas al origen socio-económico y cul-
tural de ambas poblaciones, en con-
diciones más ventajosas entre los 
del itesm del presente estudio.

Posición en la ocupación
Sin duda alguna, ambas pobla-

ciones se desempeñan en el sector 
formal de la economía básicamente 
como asalariados (ver Tabla 1). No 
obstante, esta es una posición en la 
ocupación que congrega a una pro-
porción más amplia de egresados de 
la unam (75 %  frente al 57.1 % del 
itesm). Esto tiene que ver con que 
los egresados del itesm complemen-
tan esto con una participacipación 
más independiente, como emplea-
dores mismos o como trabajadores 
o profesionistas por cuenta propia 
(14.3 % en cada caso) en una pro-
porción mucho más significativa que 
los de la unam en dichas posiciones 
(4.2 % y 8.3 % respectivamente). 

Tipo de contratación
El tipo de posición en la ocupa-

ción descrita tiene relación con las 
características diferentes del tipo 
de contratación de las dos poblacio-
nes. La Tabla 2 nos muestra cómo 
los mayoritariamente asalariados de 
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la unam se concentran entre los que 
tienen contratos escritos como tra-
bajadores de base (54.2 % frente a 
sólo 14.2 % del itesm). Estos últimos 
se concentran, por una parte, entre 
quienes tienen contratos escritos 
pero inestables por ser similares a 
empleados de confianza, por obra 
y/o tiempo determinado (42.9 % 
frente al 20.8 % de la unam). Por 
otra parte, estan los que trabajan 
sin contrato escrito (42.9 % frente a 
sólo 4.2 % de la unam), seguramen-
te asociado a su participación como 
empleadores y como profesionistas 

por cuenta propia o independientes 
que observamos en la tabla anterior.

Prestaciones laborales
Con base en todo lo hasta aquí 

descrito, es posible comprender que 
los de la unam sobre todo tienen con-
tratos con seguridad social y otras 
prestaciones de manera más impor-
tante que los del itesm (70.8 % fren-
te al 57.1 % del itesm) (Tabla 3).

Jerarquía ocupacional
No obstante lo hasta aquí descri-

to, los egresados del itesm se con-

Tabla 2. Tipo de contratación ( %)

Ciencias sociales y administrativas itesm unam

Contrato por escrito: Base 14.2 54.2

Contrato por escrito: confianza,  
obra y/o tiempo determinado 42.9 20.8

Otro tipo de contratación 0.0 12.5

Sin contrato escrito 42.9 4.2

N.D. 0.0 8.3

Total 100.0 100.0

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta.

Tabla 1. Posición en la ocupación ( %)

Ciencias sociales y administrativas itesm unam

Empleador 14.3 4.2

Trabaja por cuenta propia (independiente)
14.3 8.3

Trabajador asalariado 57.1 75.0

Trabaja a destajo/por proyecto u obra determinada
0.0 0.0

Trabaja con un familiar sin pago 14.3 0.0

Otro tipo de trabajador 0.0 12.5

Total 100.0 100.0

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta.
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Tabla 3. Prestaciones laborales ( %)

Ciencias sociales y administrativas itesm unam

Sin prestaciones 28.6 8.3

Sólo Seguridad Social (ss) 14.3 4.2

ss y otras 57.1 70.8

No ss pero sí otras 0.0 16.7

Total 100.0 100.0

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta.

Tabla 4. Ocupación ( %)

Ciencias sociales y administrativas itesm unam

Alta Jerarquía* 42.8 25.0

Mediana Jerarquía** 28.6 54.2

Baja Jerarquía*** 0.0 8.3

Otro 28.6 12.5

Total 100.0 100.0

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta.

*Alta Jerarquía: Profesionista independiente; técnico y/o personal especializado; trabajador de la 

educación (maestros y afines) y funcionario, gerente o director en sector público y privado. 

**Mediana Jerarquía: Jefe de departamento, coordinador y/o supervisor en actividades adminis-

trativas de servicio; oficinistas; comerciante, dependiente y/o agente de ventas; empleado en 

servicios. ***Baja Jerarquía: Trabajador de apoyo en actividades administrativas; vende-

dor ambulante; trabajador en servicios domésticos; agricultor; obrero y/o artesano. 

Tabla 5. Nivel de ingreso en sm* ( %)

Ciencias sociales y administrativas itesm unam

Bajo: de hasta 1 a 3 sm 14.3 16.7

Medio-bajo: más de 3 a 5 0.0 25.0

Medio-alto: más de 5 a 10 28.6 33.3

Alto: más de 10 57.1 25.0

No recibí ingreso 0.0 0.0

Total 100.0 100.0

Fuente: elaboración propia con datos de la encuesta.

* sm al mes a precios de 2010 ** Bajo: de 1 hasta 3  Salarios Mínimos (S.M)  al mes (de 

$1,577.00 a $3,155.00)  ***Medio-Bajo: de más de 3 a 5 sm al mes (de $3,156.00 a $7,888.00) 

**** Medio-Alto: de más de 5 a 10 sm al mes (de $7,889.00 a $15,778.00) ***** Alto: Más de 

10 sm al mes (más de $15, 778.00 
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centran sobre todo en las ocupacio-
nes de alta jerarquía (42.8 % frente 
al 25 % de la unam), mientras los de 
la unam se ubican básicamente en 
ocupaciones de nivel medio (54.2 % 
frente al 28.6 % del itesm) (Tabla 4).

Nivel de ingreso
La Tabla 5 ilustra una última di-

ferencia entre las poblaciones del 
análisis en lo que se refiere al nivel 
de ingreso que perciben en el último 
empleo, comparativamente mucho 
más ventajoso para una amplia pro-
porción de egresados del itesm.

Los del itesm del estudio se con-
centran de manera contrastante-
mente amplia entre los que perci-
ben los más altos niveles de ingreso 
—más de 10 sm— frente a los de 
la unam (57.1 % y 25 % respectiva-
mente). 

Conclusión
Lo hasta aquí descrito sobre los re-
sultados de una parte del trabajo de 
campo de la investigación que rea-
lizamos sobre la calidad del empleo 
de dos poblaciones de egresados del 
itesm y de la unam de 28 a 30 años 
de edad y, en este caso específico 
referidos al último empleo de los 
egresados de carreras del área de 
las ciencias sociales y administrati-
vas —con un origen socio-económi-
co y cultural en mejores condiciones 
entre los del itesm comparativa-
mente con los de la unam— sugieren 
características distintas a dos nive-
les entre ellas. 

Por una parte, en la jerarquía en 
la ocupación, más como asalariados 
los de la unam que se desempeñan 
sobre todo en empresas grandes, en 
tanto que se observa una combina-

ción de asalariamiento y una parti-
cipación más independiente como 
empleadores y profesionistas por 
cuenta propia en microempresas 
entre los del itesm. Por otra parte, y 
sin duda asociado a los dos patrones 
de participación laboral mas depen-
diente entre los de la unam y rela-
tivamente más independiente entre 
los del itesm, se observan calida-
des distintas de la ocupación de los 
egresados del estudio y, en general, 
en mejores condiciones de calidad 
para los egresados del itesm. Esto 
particularmente en jerarquía ocupa-
cional y niveles de ingreso. 

Desde los planteamientos de la 
teoría de la construcción social del 
mercado de trabajo, lo descrito has-
ta aquí nos permite plantear para las 
poblaciones del presente estudio, 
que parece que la formación univer-
sitaria es un bien muy importante, 
pero ni suficiente ni el único dentro de 
las cualidades del oferente de traba-
jo, que explica las características de 
la calidad del empleo al que se tiene 
acceso en la trayectoria laboral.  

En este sentido, podemos pen-
sar que no sólo el nivel educativo y 
la especialización formativa, en este 
caso en el área de las ciencias so-
ciales y administrativas, sino todo 
lo que se asocia a los capitales cul-
turales y sociales derivados del ori-
gen socio-económico y cultural de 
las personas, toman parte no sólo 
en los patrones de participación la-
boral (mas o menos dependientes), 
sino en aspectos centrales de la cali-
dad ocupacional (jerarquía laboral y 
nivel de ingreso). Es decir, aspectos 
ambos que parecen tener valor dis-
tinto en el mercado laboral, depen-
diendo de su posesión o ausencia.
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 En este sentido, el que la institu-
ción de origen de los profesionistas 
en el mercado laboral juegue cada 
vez más como criterio de selección 
para el empleo, parece no tener 
una explicación única en la calidad 
de la formación (De Garay, 2002; 
De Vries y Navarro, 2011).

Estos resultados están acotados 
a las poblaciones aquí analizadas y 
sin duda precisan de un mayor de-
sarrollo y profundización. No obs-
tante, sugieren ya nuevas vetas de 
futuros análisis como la necesaria 
exploración de lo que ocurre con los 
egresados de instituciones públicas 

y privadas del área de las ciencias 
sociales y administrativas que tie-
nen una alta demanda en el mer-
cado laboral, si bien parecen haber 
enfrentado altas tasas de participa-
ción en el empleo al tiempo que se 
ha pauperizado y desprofesionaliza-
do en estricto sentido. Por supuesto, 
son necesarios estudios con mayor 
representatividad de egresados de 
instituciones públicas pero también 
privadas, que logren sortear las limi-
taciones de acceso a la información 
que caracteriza sobre todo a éstas 
últimas. 
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Resumen
La Universidad Autónoma del Esta-
do de Hidalgo, fundamentada en su 
visión institucional y modelo educa-
tivo centrado en las personas, está 
permanentemente ocupada en elevar 
la calidad de la educación impartida 
para ubicar a sus egresados en una 
posición de competencia profesional 
adecuada a las necesidades del ám-
bito regional, nacional e internacio-
nal, logrando la aceptación social de 
sus egresados quienes cuentan con 
valores e ideales universales, capa-
cidades y actitudes emprendedoras, 
creativas, críticas, respeto por el me-
dio ambiente y la diversidad cultural. 
Una acción que realiza la universidad 
para conocer el estado de sus egre-
sados en el campo laboral es la elabo-
ración de los estudios de seguimiento 
de egresados, que basados en la me-
todología de la Asociación Nacional 
de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (anuies) y reque-

Seguimiento de egresados de la Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo 2016: estrategias 

que favorecen la recolección de información para la 
realización de un estudio de seguimiento de egresados

Nancy González Mociños
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

nancy@uaeh.edu.mx

Patricia Bezies Cruz 
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

bezies@uaeh.edu.mx

rimientos institucionales se realizan a 
partir del año 2003. Estos resultados 
constituyen un elemento importante 
para la vigencia y actualización de 
los planes y programas de estudio 
debido a que con ello se da cumpli-
miento a los requerimientos del mer-
cado laboral. Ante la necesidad de 
realizar los informes por programa 
educativo en menor tiempo, se busca 
implementar diferentes estrategias 
para cumplir con este objetivo como 
la elaboración del cuestionario de se-
guimiento de egresados en una pá-
gina web, haciendo más amigable la 
obtención de la información refente a 
su trayectoria académica y posterior 
al término de sus estudios, trayec-
toria laboral y opinión de los servi-
cios y educación que les brindó la 
institución. Asimismo, se fortalece el 
vínculo de los coordinadores de cada 
programa educativo con los alumnos 
y egresados, generando mayor nú-
mero de respuestas.

Palabras claves
Seguimiento, egresados, recolección de información
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Introducción
La Universidad Autónoma del Estado 
de Hidalgo (uaeh) tiene como uno de 
sus objetivos fundamentales elevar 
la calidad de sus procesos acadé-
micos realizando acciones diversas 
para conocer y evaluar los resultados 
obtenidos, además de establecer e 
instrumentar procesos para adecuar 
sus programas educativos a la de-
manda y expectativas de la socie-
dad. Por ello, desde finales del siglo 
xx, en el Programa Institucional de 
Calidad Universitaria (picu), se esta-
bleció entre una de las prioridades, el 
diseño de un programa institucional 
para conocer de manera estadística 
y confiable la trayectoria profesional 
de los egresados de la Universidad; 
más adelante, en la versión 2.0 del 
Programa Integral de Fortalecimiento 
Institucional (pifi) se hizo referencia al 
programa permanente de seguimien-
to de egresados, con la finalidad de 
que los cuerpos académicos dispon-
gan de instrumentos de planeación 
y consulta, Tirado, Tejeda y Cedeño 
(2015) afirman que “estos estudios 
también pueden responder a las de-
mandas y necesidades institucionales 
como un instrumento para el control 
de la calidad en el seno de la misma 
universidad” (p. 129), además de re-
troalimentar y adecuar la curricula de 
los programas educativos de acuerdo 
a los requerimientos del mercado la-
boral, elevando así la pertinencia y 
calidad de los programas y apoyando 
en la toma de decisiones sustentada 
en la información real obtenida. 

En el año 2003, la uaeh promovió 
los estudios de seguimiento de egre-
sados, basados en la metodología 
que propone la anuies, efectuando 
adecuaciones institucionales necesa-

rias; basada en los requerimientos de 
la institución se elaboró el cuestiona-
rio para la realización de estudios de 
seguimiento de egresados. Valenti y 
Varela (2004) mencionan que “la la-
bor de anuies en torno a la generali-
zación de los estudios de seguimiento 
de egresados y fundamentalmente, 
acerca del reconocimiento de la uti-
lidad y pertinencia de los mismos en 
el contexto educativo nacional me-
rece una mención especial, ya que 
según se advierte en la actualidad, 
el Esquema básico de la anuies se ha 
convertido en un instrumento que ha 
servido para orientar, ordenar y sis-
tematizar las acciones emprendidas 
por algunas ies.” (p. 16).

Debido a que los estudios de se-
guimiento de egresados son de gran 
importancia para, entre otros as-
pectos, obtener la acreditación de 
los programas educativos, se realiza 
un cronograma para el seguimiento 
de egresados basado en la calen-
darización de las respectivas áreas 
académicas para dicho proceso de 
acreditación.

Además de utilizarse como insu-
mos para la mejora y actualización 
de los programas, los estudios de 
seguimiento de egresados, conjun-
tamente con otros insumos como 
los estudios de empleadores, son 
utilizados como apoyo en la defini-
ción de las políticas de desarrollo 
institucional. González y Martínez 
(2016) consideran que “resulta fun-
damental conocer qué es lo que las 
empresas requieren de los titulados 
universitarios, el grado de prepara-
ción con el que éstos se incorporan 
a la actividad empresarial y los as-
pectos formativos que aquellas con-
sideran mejorables.” (p. 169)
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Respecto a estos estudios, Tira-
do , Tejeda y Cedeño (2015) indican 
que “proporcionan información so-
bre los procesos y recursos desde el 
punto de vista del estudiante, lo que 
permite obtener una retroalimenta-
ción sobre la calidad de los mismos” 
(p. 126), por ello en diciembre del 
2016 se consiguió tener al menos un 
estudio de seguimiento de egresa-
dos de los 64 programas educativos 
evaluables que tiene actualmente  
la universidad, logrando así tener 
100 % de programas educativos 
de licenciatura y bachillerato, con al 
me nos un estudio. Actualmente, 
hay cuatro programas educativos a 
los cuales se les han realizado tres 
estudios de seguimiento de egre-
sados, con una media de 4.8 años 
entre ellos; por lo que se cumple la 
condición de vigencia de cinco años 
para cada estudio de seguimiento 
de egresados.

Desarrollo 
La uaeh basándose en el esquema 
básico para estudios de egresados 
creado por la anuies y bajo los linea-
mientos que surgen del acuerdo de 
esta institución, después de un minu-
cioso análisis, elabora el cuestionario 
de seguimiento de egresados con las 
preguntas necesarias para dar res-
puesta a las necesidades de la insti-
tución. Cabe mencionar que, desde el 
inicio del seguimiento de egresados 
en la universidad a la fecha, se han 
hecho varias modificaciones al cues-
tionario debido a los requerimientos 
de la institución, además de que con 
el paso del tiempo hay variables que 
pueden ser eliminadas del cuestiona-
rio debido a su poca utilidad; sin em-
bargo, también ha surgido la necesi-

dad de agregar otras variables para 
complementar la información que se 
requiere para la toma de decisiones.

El primer paso para la realización 
de los estudios de seguimiento de 
egresados es estructurar un crono-
grama para el seguimiento, basado 
en la calendarización de las áreas 
académicas respecto a las acredita-
ciones de programas educativos, es 
decir que el primer estudio siempre 
se hace al cumplir un año de egreso 
de su primera generación, cuando el 
programa requiere ser evaluado o 
bien, en programas educativos de más 
antigüedad, se tienen varios estudios 
ya que la vigencia es de cinco años; 
al término de los mismos, es nece-
sario realizar un nuevo estudio para 
que el programa educativo adquiera 
información que pueda ser utilizada 
como insumo.

Una vez que se tiene un cronogra-
ma para el seguimiento, se solici ta la 
base de datos a la Dirección de Ad-
ministración Escolar con la informa-
ción correspondiente a los egresa-
dos de los programas que requieren 
un estudio, con ello se determinan 
las cohortes generacionales a con-
siderar como población para poder 
determinar el tamaño de la muestra, 
la cual se ha considerado que debe 
tener 90 % de confiabilidad, obte-
niendo así el número de egresados 
pertenecientes a las generaciones 
de los años seleccionados para la 
realización del estudio.

Un requisito muy importante 
que debe tener la población a con-
siderarse para obtener la muestra 
es que los egresados del programa 
educativo deben tener al menos un 
año de haber egresado o de haber 
concluido sus estudios, esto es por-
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que en el cuestionario que se aplica 
hay preguntas referentes al tiempo 
que tardó en obtener su título, el 
tiempo en que consiguió el primer 
empleo después de su egreso, o si 
al término de los estudios de licen-
ciatura realizó algún estudio de pos-
grado y si al concluir estos estudios 
logra obtener el título o grado co-
rrespondiente. También se pregunta 
cuántos empleos ha tenido hasta el 
momento en que se le está aplican-
do el cuestionario, por lo que para 
dar respuesta a estas preguntas es 
necesario que tengan al menos un 
año de egreso.

En el principio de la realización 
de los estudios de seguimiento de 
egresados de la uaeh, el cuestiona-
rio que se aplicaba se encontraba 
en un sitio web dentro de la página 
institucional, pero debido a que eran 
los inicios del seguimiento en la ins-
titución, la recolección de la infor-
mación era un tanto complicada, ya 
que los egresados tardaban mucho 
tiempo en contestar el cuestionario 
en línea y los tiempos de respuesta 
para completar la muestra requeri-
da para un programa educativo era 
de meses. Al encontrarse con esta 
complicación se toma la medida de 
llamar telefónicamente o bien, efec-
tuar visitas domiciliarias para apli-
car el cuestionario en papel, lo cual 
además de ser arriesgado para los 
encuestadores era bastante costo-
so tanto económicamente como en 
tiempo de traslados, en ocasiones 
era necesario realizar varias visitas 
a un sólo egresado, además de que 
el cuestionario era muy extenso y 
la ocupación de tanto papel no era 
amigable con el medio ambiente. 

Con el paso del tiempo se optó úni-
camente por realizar las llamadas te-
lefónicas a los egresados para invi-
tarlos a contestar el cuestionario en 
un documento Word que se anexaba 
en un correo electrónico, tomando 
así los archivos contestados que nos 
enviaban para capturarlos, con es-
tas acciones aún era mucho el tiem-
po para completar la muestra de un 
programa educativo, incluso se toma 
la decisión de preguntarles vía tele-
fónica el cuestionario completo para 
agilizar el tiempo de captura, y aun-
que esta estrategia era buena, no se 
contaba con los recursos, sobre todo 
humanos suficientes para aplicarla.

Al buscar una estrategia más efi-
caz para la realización de la aplicación 
de cuestionarios, se regresa nueva-
mente al cuestionario en una página 
web, aunque ahora más amigable 
que la de los inicios del seguimiento 
de egresados en la institución, en la 
plataforma de Google® utilizando la 
herramienta Forms®; ahora se tiene 
la estrategia de solicitar el apoyo de 
los coordinadores de los programas 
educativos para hacer una invitación 
de llenar el cuestionario, a la pobla-
ción considerada, esto debido al con-
tacto frecuente que tienen con ellos 
los egresados cuando aún son alum-
nos, o bien cuando comienzan con 
el proceso de trámite de su título; 
actualmente los coordinadores de los 
programas junto con el apoyo de sus 
colaboradores han utilizado también 
el recurso de las redes sociales y por 
medio de ellas invitan a sus egresa-
dos a contestar el cuestionario en 
lí nea, obteniendo mayor respuestas 
en un periodo de tiempo más corto 
con respecto a estudios anteriores; 
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no obstante, se siguen utilizando las 
llamadas telefónicas aunque en me-
nor proporción.

El área de seguimiento de egre-
sados de la institución mantiene un 
constante monitoreo de las respues-
tas recibidas y con la estrategia uti-
lizada en la plataforma de Google®, 
ha habido casos en el que la muestra 
para un programa educativo se llega 
a tener hasta en menos de un mes. 
Al momento de contar con la muestra 
completa se hace la extracción de la 
base de datos con las respuestas en 
un archivo de Excel® y se comienza 
con la limpieza o validación de la in-
formación, esto con el fin de homo-
geneizar respuestas, un ejemplo muy 
común son las variables de materias 
que han sido de mayor peso en su 
práctica profesional, materias que no 
ha utilizado, materias que ha tenido 
que estudiar de manera autodidacta y 
aquellas habilidades que no adquirió 
en su preparación aca  démica pero 
que son necesarias para tener un 
buen desempeño en el ámbito laboral, 
ya que algunas veces no escriben el 
nombre correcto de las materias o en 
el caso de las habilidades expresan 
la misma idea pero con diferentes 
palabras, por lo que es necesario ca-
tegorizar las respuestas y representar 
estas ideas de una misma forma pa-
ra que al momento de que se utilice 
la información del estudio, sean más 
concretas las necesidades expresada 
por el egresado.

Para la elaboración de las tablas 
y gráficas correspondientes se utili-
za el programa estadístico spss®, 
desde donde se importa la base de 
datos de respuestas contenida en el 
archivo de Excel®, y se realizan los 
análisis necesarios de las variables 

consideradas utilizando tablas de fre-
cuencias, tablas de datos estadísticos 
como medias, mínimos, máximos y 
desviación estándar; así como tablas 
personalizadas para aquellas varia-
bles que cuentan con respuestas de 
la escala tipo Likert, además de la ela-
boración de tablas utilizando la fun-
ción de segmentación de archivo del 
programa estadístico para comparar 
dos o más variables, por ejemplo uti-
lizando “trabaja actualmente” por gé-
nero y el puesto que desempeñan en 
el empleo mencionado.

La realización de las gráficas se 
hace en Excel®, debido a que el for-
mato es mejor que el del paquete 
estadístico utilizado; con base en el 
análisis estadístico se redactan las 
conclusiones del estudio agregando 
los análisis de resultados en un infor-
me del estudio, el cual se convierte 
en un archivo de tipo Acrobat® para 
posteriormente publicarlo en el mi-
cro sitio de la Dirección General de 
Evaluación, en el apartado de Resul-
tados de la Evaluación, dentro del 
Subprograma Institucional de Trayec-
torias Escolares y Laborales (spitel), 
resultados de seguimiento de egre-
sados. Se notifica a los coordinado-
res de los programas educativos y 
a los responsables de egresados de 
cada escuela o instituto de la termi-
nación del estudio de seguimiento de 
egresados para que puedan consul-
tarlo y utilizarlo como insumo en los 
requerimientos de revisión curricu-
lar y acreditaciones para la mejora 
y actualización de los programas de 
estudios, o cualquier otra como dar 
respuesta a indicadores de organis-
mos externos: seph, ciees, copaes y 
qs Stars, entre otros.
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El cuestionario que se aplica a 
los egresados consta de ocho mó-
dulos, de los cuales se obtiene infor-
mación referente a datos generales 
del egresado, aspectos socio econó-
micos, formación académica desde 
bachillerato, licenciatura, estudios 
de posgrado, idiomas que domina 
además del español, así como el nivel 
de conocimiento que tiene de dicho 
idioma, las razones por las cuales 
eligió estudiar en esta institución su 
licenciatura y también las razones por 
las que optó por la licenciatura que 
cursó; además de información sobre 
su trayectoria laboral que va desde 
saber el tiempo en que consiguió su 
primer empleo después de egresar, 
hasta conocer si trabaja actualmente, 
el régimen de la empresa, el tipo de 
puesto que desempeña y si cuenta 
con un segundo empleo además de 
la ocupación principal, la cual puede 

ser de medio tiempo o eventual, entre 
otros aspectos. También se puede 
obtener información con relación al 
desempeño profesional y al grado 
de exigencia del empleo actual, así 
como a la opinión sobre la formación 
profesional que recibió en esta casa 
de estudios y las mejoras al perfil de 
la formación, por último se pregunta 
sobre la opinión que tienen de la insti-
tución en diferentes ámbitos, además 
de sus datos actuales.

La Universidad Autónoma del Es-
tado de Hidalgo cuenta actualmente 
con los estudios realizados a nivel 
licenciatura que se muestran en las 
tablas 1 y 2.

Derivado de la estrategia utilizada 
para la realización de los estudios de 
egresados, en el año 2016 se tienen 
como resultado 17 estudios de segui-
miento de egresados a nivel licencia-
tura, como refiere la Tabla 3.

Tabla 1. Programas educativos que cuentan  

con un primer estudio de seguimiento de egresados

Número  
de estudios 

Programa Educativo Dependencia

1º Diseño Gráfico Actopan

1º Inteligencia de Mercados Atotonilco de Tula

1º Administración Huejutla

1º Derecho Huejutla

1º Sistemas Computacionales Huejutla

1º Artes Visuales ia

1º Danza ia

1º Música ia

1º Ingeniería en Agronegocios icap

1º Ingeniería en Agronomía para la Producción Sustentable icap

1º Forestales icap

1º Ingeniería en  Alimentos icap

1º Medicina Veterinaria y Zootecnia icap

1º Arquitectura icbi

Continúa en la siguiente página
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Número  
de estudios 

Programa Educativo Dependencia

1º Biología icbi

1º Física y Tecnología Avanzada icbi

1º Geología Ambiental icbi

1º Ingeniería Civil icbi

1º Ingeniería Minero Metalúrgica icbi

1º Matemáticas Aplicadas icbi

1º Química en Alimentos icbi

1º Comercio Exterior icea

1º Economía icea

1º Gastronomía icea

1º Mercadotecnia icea

1º Turismo icea

1º Cirujano Dentista icsa

1º Gerontología icsa

1º Nutrición icsa

1º Psicología icsa

1º Administración Pública icshu

1º Antropología Social icshu

1º Ciencias de la Comunicación icshu

1º Ciencias de la Educación icshu

1º Ciencias Políticas y Administración Pública icshu

1º Historia de México icshu

1º Sociología icshu

1º Trabajo social icshu

1º Arte Dramático ia

1º Contaduría Ciudad Sahagún

1º Administración Tepeji del Río

1º Ingeniería Industrial Tepeji del Río

1º Gestión Tecnológica Tizayuca

1º Turismo Tizayuca

1º Sistemas Computacionales Tlahuelilpan

1º Contaduría Zimapán

1º Derecho Zimapán

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 1. Programas educativos que cuentan  

con un primer estudio de seguimiento de egresados (continuación)



277

Tabla 2. Programas educativos que cuentan con un segundo  

y tercer estudio de seguimiento de egresados
Número  

de estudios realizados
Programa Educativo Dependencia

2º Derecho Actopan
2º Ingeniería Industrial Ciudad Sahagún
2º Ingeniería Agroindustrial icap

2º Ingeniería en Ciencia de los Materiales icbi

2º Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones icbi

2º Química icbi

2º Sistemas Computacionales icbi

2º Contaduría icea

2º Enfermería icsa

2º Farmacia icsa

2º Derecho icshu

2º leli icshu

2º Administración Tlahuelilpan
3º Psicología Actopan
3º Ingeniería Industrial icbi

3º Administración icea

3º Médico Cirujano icsa

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 3. Programas educativos evaluables con estudio  

de seguimiento de egresados realizados en 2016
Número  

de estudios realizados Programa educativo des / es

1º Medicina Veterinaria y Zootecnia icap

1º Química en Alimentos icbi

1º Agronomía para la Producción Sustentable icap

1º Arquitectura icbi

1º Ingeniería Industrial Tepeji

1º Administración Tepeji

1º Matemáticas Aplicadas icbi

1º Física y Tecnología Avanzada icbi

1º Ingeniería en  Alimentos icap

2º Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones icbi

2º Ingeniería en Ciencia de los Materiales icbi

2º Química icbi

2º Derecho icshu

2º Ingeniería Agroindustrial icap

2º Sistemas Computacionales icbi

3º Médico Cirujano icsa

3º Ingeniería Industrial icbi

Fuente: Elaboración propia.
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Conclusiones
La realización de los estudios de se-
gui miento de egresados es de gran 
importancia debido a que, junto con 
los estudios de pertinencia y factibi-
lidad y los estudios de opinión de em  -
pleadores, conforman el sustento para 
la creación de nuevos programas edu-
ca tivos, los rediseños curriculares, así 
como también para su evaluación y 
acreditación por organismos externos 
e innovación curricular.

El apoyo de los coordinadores 
de los programas educativos y sus 

colabo radores, así como el uso de 
redes sociales, han sido factor muy 
importante para la obtención de res-
puestas del cuestionario de segui-
miento de egresados en menor tiem-
po, con lo cual se ha incrementado de 
un año a otro la realización de dichos 
estudios, esto se ve reflejado en el 
año 2016 ya que se realizan 17 infor-
mes de nivel licenciatura, obtenien-
do con esto que la uaeh cuente con 
100 % de sus programas educativos 
evaluables con al menos un estudio 
de seguimiento de egresados.
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Resumen
El siguiente documento tiene la fi-
nalidad de presentar la experiencia 
al implementar un seguimiento de 
egresados en el nivel de posgrado 
en una institución de educación su-
perior pública. Esta propuesta de 
seguimiento fue parte de un trabajo 
integral en el que confluyeron un sis-
tema de gestión de la calidad bajo la 
certificación iso 9000-8 y un proyec-
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to de investigación en el que parti-
ciparon investigadores y tesistas de 
maestría y doctorado. Se reporta la 
dinámica establecida para su imple-
mentación y sus características, así 
como la perspectiva desde la cual 
se analizaron los datos resultado del 
seguimiento y la importancia de és-
tos para la toma de decisiones en la 
institución.
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Introducción
Los posgrados en las instituciones 
de educación superior han tenido un 
marcado crecimiento y poco a poco 
se han posicionado en un nivel que 
me   rece la atención de las autoridades 
académicas y administrativas, tan  to 
para considerarlos objetos de inves-
tigación como para la toma de deci-
siones, identificando los indica dores 
que determinan su calidad y perti-
nencia en el mercado. De acuerdo al 
Informe 2014 del Sistema Nacional 
de Evaluación Científica y Tecno-
lógica (Sinecyt) del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (Conacyt), el 
número de ingresos y egresos a ni-
vel maestría constituyó un aumento 
de 6.1 % (Conacyt, 2014).

Este crecimiento y competencia 
entre las instituciones se refleja en 
los datos plasmados en el “Reporte 
de avances y perspectivas 2015 del 
posgrado” publicado por la Univer-
sidad Nacional Autónoma de Méxi-
co (unam),  donde se hace referen-
cia al aumento de Instituciones de 
Educación Superior (ies) del 64.3 % 
debido a que en 2002-2003 existían 
576 ies, mientras que para el perio-
do 2012- 2013 ya había 1,134 ies, 
dando como resultado un aumento 
del 96.87 %.

La amplia gama de oferta educa-
tiva en el nivel posgrado ha respon-
dido al vertiginoso avance del cono-
cimiento y a la necesidad de atender 
problemáticas reales, por tanto, este 
crecimiento contribuye a ampliar la 
matrícula en este nivel. Por su parte, 
la Secretaría de Educación Pública 
reporta un aumento considerable de 
alumnos en este nivel de estudios. 
El crecimiento se debe, también, a 
la diversidad de ies de carácter pri-

vado que en la actualidad ofertan 
estudios de especialidad, maestría y 
doctorado.

Esta población estudiantil que 
se encuentra cursando un posgra-
do es diversa en su edad y ante-
cedentes de formación, por ello se 
manifiestan distintas necesidades y 
demandas; de ahí la importancia de 
analizar y revisar lo que sucede una 
vez que egresan del programa que 
eligieron. Por otro lado, los estudios 
de seguimiento de egresados son 
un referente obligado para lograr 
calidad y pertinencia de los progra-
mas académicos.

Los posgrados  
de la Universidad de Guadalajara
La U. de G. es la segunda univer si -
dad a nivel nacional de acuerdo al 
nú mero de estudiantes con los 
que cuenta. Ofrece 241 posgrados, 
151 de ellos registrados en el Pro-
grama Nacional de Posgrados de 
Calidad (pnpc) del Conacyt. El to-
tal de los programas de posgrado 
se dividen en 70 de especialidad, 
124 de maestría y 47 de doctorado; 
actualmente la matrícula cuenta con 
un promedio de 6,306 estudiantes, 
59 % cursan un programa de pos-
grado perteneciente al pnpc (Uni-
versidad de Guadalajara, 2016).

Es necesario destacar que el cre-
cimiento del posgrado en la Univer-
sidad tuvo su auge en la pasada dé-
cada. En el año 2011, en el estado 
de Jalisco casi 60 % de la oferta de 
los programas de posgrado se ubi-
caba en las instituciones de edu-
cación superior del sector público. 
Medor refiere que “esta destacada 
participación de la Universidad de 
Guadalajara en la oferta de los estu-
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dios de posgrado no ha ido a la par 
del interés por conocer la opinión de 
los egresados sobre su institución y 
la formación recibida” (2016, p. 12). 

La Universidad de Guadalajara 
ha emprendido esfuerzos para reali-
zar estudios de seguimiento de egre-
sados en algunos de sus centros o 
unidades académicas; a pesar de ello, 
los resultados no han sido utilizados 
en todo su poten cial para la toma de 
decisiones y el impulso de políticas 
y lineamientos para el desarrollo de 
la calidad educativa. Lo anterior, de-
bido a que es ta estrategia aún no se 
consolida a nivel institucional; has-
ta ahora, los estudios realizados han 
sido aislados y desarticulados, caren-
tes de una metodología común y no 
constituyen una respuesta integral a 
las necesidades de información so-
bre el seguimiento de egresados, si 
no que, en algunos casos, respon-
den al cumplimento de indicadores 
demandados por organismos exter-
nos nacionales o internacionales en 
el marco de procesos de evaluación.

En el Centro Universitario de 
Ciencias Económico Administrativas 
(cucea), motivo del presente estudio, 
se cuenta con 19 posgrados, de los 
cuales seis aún no tienen egresados 
por ser de reciente creación. En 
el resto de los programas han 
realizado numerosos seguimientos 
de sus ex alumnos, cumpliendo con 
el requisito de las diferentes instan-
cias evaluadoras, a través de la con-
tratación de diversas empresas de 
estudios de opinión o de consultoras 
empresariales. Es necesario señalar 
que lo anterior es una de las debili-
dades de los seguimientos de egre-
sados realizados, ya que a pesar de 
que cumplieron satisfactoriamente 

con la información demandada, la 
metodología empleada es diferente 
en cada caso, el tratamiento de los 
datos también y en consecuencia 
no es viable comparar los resulta-
dos con otros ciclos escolares o con 
otros programas, para verificar si 
hubo cambios o mejoras en la toma 
de decisiones.

Implementación  
del sistema de gestión  
de la calidad ISO 9001-2008
El Sistema de Gestión de la Calidad 
se implementó en los posgrados del 
cucea en el año 2013, con la inten-
ción de asegurar la aplicación de 
indicadores iguales en cada progra-
ma, de manera que un sistema de 
ca lidad integrara todos los aspectos 
de la administración y de la gestión.

Para ello se sensibilizó y capacitó 
a todo el personal de los diferentes 
rangos para lograr la certificación, en 
este proceso se tuvo la oportunidad 
de revisar las fortalezas y debilida-
des de cada uno de los programas y 
en consecuencia tomar medidas de 
acción para obtener el mismo nivel 
de calidad en cada posgrado, sean 
de orientación a la investigación o 
profesionalizantes.

Uno de los objetivos del sistema 
era agilizar el acceso a la informa-
ción, por lo que fue necesario sis-
tematizarla, por tal razón, para el 
apartado de Egresados, se propuso 
definir las bases para diseñar estu-
dios de seguimiento de egresados de 
posgrado institucional, que no obe-
deciera sólo a las necesidades de 
información periódicas de la institu-
ción, sino que también fuera referen-
te para la toma de decisiones y un 
insumo de la investigación formal.
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Para ello se planteó diseñar 
una plataforma digital permanente 
para cargar ahí el instrumento de 
recolec ción de datos, con el propó-
sito de generar información y que 
estuviera siempre abierto para los 
usuarios, en este caso los egresados 
de los posgrados. Esto se logró con 
el apoyo de un tesista de la Maestría 
en Tecnologías de la Información.

Metodología 
Para la implementación el segui-
miento ins titucional se respetó la 
metodología que se describe a con-
tinuación. A partir de varias reu-
niones con las autoridades involu-
cradas del Centro Universitario se 
creó un grupo de trabajo integrado 
por académicos, tesistas de licencia-
tura y posgrado y el grupo de inves-
tigación Itinerarios Universitarios, 
Equi dad y Movilidad Ocupacional  
(itu neqmo), así como de otras ins-
tancias de apoyo como las coordina-
ciones de Control Escolar y de Tec-
nologías de la Información.

El estudio persiguió dos objeti-
vos: a) identificar las característi-
cas básicas de los egresados de los 
programas de posgrado del cucea, 
y, b) proponer un modelo de segui-
miento de egresados de licenciatu-
ras y posgrados orientado hacia el 
diseño de políticas institucionales 
de fortalecimiento de los programas 
respectivos.

Comprendió 14 programas de 
posgrado y las generaciones egresa-
das durante los años 2010 al 2015; 
el universo fue de 1,326 egresados, 
no obstante sólo se obtuvo respues-
ta de 236. A pesar de ello se logró el 
objetivo de establecer una sistema-
tización del seguimiento de egresa-

dos en la que todos los programas 
participaran y, principalmente que 
quedara un sistema permanente de 
recolección de información, inde-
pendientemente de las autoridades 
responsables. 

La perspectiva teórica del estudio 
fue de Itinerarios Vitales, que per mite 
observar las trayectorias es  colares y 
laborales de los egresados como par-
te de itinerarios de vida más amplios 
y complejos. 

La metodología combinó el enfo-
que cuantitativo y cualitativo. Para 
el levantamiento de información se 
diseñó un cuestionario desde la pers-
pectiva teórica de itinerarios vitales 
y del análisis comparativo de varios 
instrumentos aplicados en estudios 
previos, tanto en la Universidad de 
Guadalajara como en otras entidades 
educativas del estado de Jalisco. 

El instrumento contó con la re-
visión y aportaciones de investiga-
dores expertos de la Universidad 
Autónoma Metropolitana, Unidad Az-
capotzalco, quienes en México han 
sido pioneros en este tipo de estu-
dios, ellos recomendaron cambios 
en algunos campos del instrumento, 
el cual se probó en un grupo pilo-
to de 40 sujetos. Posteriormente se 
corrigieron diversos errores en la 
redacción de algunas preguntas que 
no eran muy precisas.

La aplicación del instrumento se 
llevó a cabo entre los meses de oc-
tubre de 2015 y enero de 2016, la 
mayor parte de los egresados con-
testó a través de la plataforma en lí-
nea diseñada ex profeso, pero hubo 
algunos casos en que se localizó al 
egresado y contestó vía telefónica. 
El mecanismo para la aplicación del 
instrumento fue mediante el envío 
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de correos electrónicos y llamadas 
telefónicas. Prestadores de servicio 
social de licenciatura y estudiantes 
de maestría y doctorado, cuyas te-
sis se relacionaban con el tema de 
trayectorias escolares y egresados, 
aplicaron el instrumento y enrique-
cieron sus trabajos de tesis con los 
resultados de la investigación.

Derivado de la necesidad de es-
tandarizar información y procesos 
para la ejecución del proyecto, se 
estableció comunicación con los 
coordinadores de los programas y 
se les requirió homogeneizar y ac-
tualizar sus respectivas bases de 
datos sobre los egresados. Asimis-
mo, se estableció un diagrama de 
flujo, descripción del proceso y cro-
nograma para sistematizar, en lo su-
cesivo, los requerimientos de infor-
mación a los egresados, con base en 
la teoría y metodología planteadas 
en el proyecto.

Cada semana, el grupo de inves-
tigación se reunió en un seminario de 
tesis para tratar temáticas, enfoques 
y metodologías relacionadas con el 
campo, así como revisar avances y 
obstáculos en la investigación.

Contenido del instrumento
El instrumento consistió en una en-
cuesta conformada por 50 pregun-
tas, estructuradas de la siguiente 
forma: i) Información personal y 
socio-familiar; ii) Trayectoria y si-
tuación laboral; iii) Relación entre el 
posgrado y la actividad laboral; y iv) 
Evaluación del posgrado.

El primer apartado concentró in-
formación sobre origen social (lugar 
de residencia, escolaridad y activi-
dad laboral de los padres, ingresos, 

situación civil, dependientes econó-
micos, motivación para estudiar el 
posgrado, entre otros). El segundo 
apartado preguntó sobre la situa-
ción laboral en cuatro diferentes mo-
mentos: antes, durante, al egresar y 
a los tres años de haber egresado; 
las preguntas estuvieron referidas a 
datos de la empresa, puesto, tipo de 
contratación, sueldo, relación con 
los estudios, grado de satisfacción 
con el empleo, entre otros. El tercer 
bloque de preguntas se refirió a la 
aportación de los estudios de pos-
grad o para la obtención del empleo 
y el sueldo, identificando la perti-
nencia del plan de estudios con los 
requerimientos del mercado laboral. 
Finalmente, el cuarto bloque recabó 
información sobre la valoración del 
egresado respecto a los servicios 
académicos y administrativos re-
cibidos durante su estancia en los 
estudios de posgrado, incluyendo 
aspectos relativos a la planta aca-
démica, coordinación del programa 
e infraestructura; así mismo planteó 
preguntas sobre la titulación o no de 
los egresados.

Implementación del Sistema  
de Seguimiento de Egresados
El Sistema de Gestión de Calidad 
fue oportuno para hacer obligatoria 
la recolección de información sobre 
la situación laboral y  la satisfacción 
de los servicios recibidos por par-
te de los estudiantes de posgrado, 
mediante la implementación de un 
Sistema de Seguimiento de Egresa-
dos. Es así como en el Cuadro 1 se 
aprecia la sistematización de las ac-
tividades.
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Cuadro 1. Sistematización de las actividades del Sistema de Egresados

No.  
actividad

Descripción de la actividad Documento Responsable

1
Diseña el instrumento para la 
recolección de información.

Ficha de registro de 
aspirantes y cuestionario 
para integración de base 
de datos

Equipo de investigación

2

Desarrolla la plataforma para la 
aplicación del instrumento en 
línea y creación de una base de 
datos.

Plataforma en línea y 
base de datos

Equipo de trabajo de la 
Maestría en Tecnologías 
de la Información 
(mti) / Coordinador de 
posgrado

3

Recoge en línea la información 
socio-familiar, laboral y de opinión 
del posgrado, por parte de los 
estudiantes admitidos, antes de 
su ingreso al programa.

Ficha de registro de 
aspirantes

Coordinador de 
posgrado

4
Actualiza semestralmente en 
línea la información laboral del 
estudiante durante el posgrado.

Cuestionario
Coordinador de 
posgrado

5

Aplica en línea el cuestionario 
para obtener información laboral 
y de opinión del posgrado al 
egreso.

Cuestionario
Coordinador de 
posgrado

6

Aplica en línea el cuestionario 
para obtener información laboral 
y de opinión del posgrado en la 
actualidad, de tres a cinco años 
de haber egresado.

Cuestionario
Coordinador de 
posgrado

7
Realiza estudio de seguimiento de 
egresados.

Estudio de seguimiento 
de egresados

Equipo de investigación

8
Entrega resultados del estudio de 
seguimiento de egresados a las 
autoridades competentes.

Informe técnico-
académico

Equipo de investigación

9
Publica resultados del estudio de 
seguimiento de egresados ante 
las autoridades competentes.

Informe técnico-
académico

Equipo de 
investigación/ 
Coordinador de 
posgrados

10

Analiza resultados, evalúa la 
operación del programa y diseña 
e implementa estrategias de 
mejora en la eficiencia y eficacia 
de los programas de posgrado.

Nuevas estrategias de 
operación

Coordinador de 
posgrado

11

Analiza resultados, evalúa la 
pertinencia del plan de estudios 
y lo actualiza en función de los 
resultados de la evaluación.

Actualización del plan de 
estudio

Junta Académica

Fuente: Elaboración propia a partir del diseño de la metodología.
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Implementación  
del sistema de información
A partir de este estudio y para abatir 
el rezago de información sistemati-
zada y homogénea, se propone im-
plementar un sistema institucional 
de información que genere bases de 
datos para la elaboración de estu-
dios de seguimiento de egresados. 

El sistema en cuestión, implemen-
taría el instrumento utilizado en este 
estudio, construido bajo el enfoque 
teórico de los itinerarios vitales y 
con la metodología para recolectar 
y comparar la información en cuatro 
momentos de la trayectoria escolar 
y laboral del egresado. 

Se recomienda que el sistema 
obtenga la información en los cua-
tro momentos mencionados, de la 
siguiente forma:

a) Inicia con la información obteni-
da en el proceso de admisión de 
los estudiantes, sobre sus datos 
sociofamiliares y laborales, así 
como su opinión acerca del pos-
grado que estudiará. Momento de 
aplicación de la encuesta: antes 
de entrar al posgrado (primera 
semana de los meses de enero y 
agosto). 

b) Continúa con la actualización de 
la información sobre la percep-
ción de la calidad del posgrado 
por parte del estudiante mientras 
realiza los estudios. Momento de 
aplicación de la encuesta: duran-
te el posgrado (tres semanas an-
tes de cada fin de semestre). 

Continúa con la actualización 
de la información laboral del es-
tudiante. Momento de la aplica-
ción de la encuesta: durante el 

posgrado (tres semanas antes de 
cada fin de año escolar).

c) Sigue con la actualización de la 
información laboral y la opinión 
del egresado. Momento de la apli-
cación de la encuesta: Al concluir 
sus estudios (tres semanas antes 
de finalizar el semestre de con-
clusión de su generación).

d) Finaliza con la obtención de infor-
mación laboral y percepción del 
posgrado por parte del egresado 
tres años después de su salida. 
Momento de aplicación de la en-
cuesta: actual (al completar 36 
meses-tres años, de haber egre-
sado). 

Recomendaciones  
en la implementación  
de un seguimiento de egresados

Gestión entre  
los actores participantes

Con el desarrollo y la conjugación 
de esfuerzos de las diferentes ins-
tancias institucionales de la Univer-
sidad de Guadalajara y del Centro 
Universitario de Ciencias Económi-
co Administrativas, se logró concluir 
esta etapa del estudio. Con los re-
sultados obtenidos, se establecen 
las bases para implementar un siste-
ma institucional de información que 
será insumo para realizar diversos 
estudios de seguimiento de alumnos 
y egresados. 

La importancia de un sistema de 
seguimiento que abarque todos los 
programas de una institución es un 
reto de gestión para los diferentes 
líderes de los procesos, la participa-
ción de todos los actores es relevan-
te, comenzando por las instancias 
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académicas y administrativas, como 
son las coordinaciones de Control 
Escolar o de Servicios Académicos. 
Ciertamente, cubrir los indicadores 
de calidad es necesario, pero la rele-
vancia de la información arrojada en 
estos estudios también es materia 
para la investigación educativa y de 
las políticas públicas.

Vigencia de los directorios  
de egresados

Los coordinadores de programas 
educativos tienen un rol determi-
nante en la organización de los da-
tos de contacto de los egresados 
—lo cual es básico para el segui-
miento—, por ello es indispensable 
sensibilizar al personal de apoyo de 
la importancia de actualizar los di-
rectorios de egresados.

Instrumento para la obtención  
de los datos 

La recomendación de los exper-
tos, como Valenti (1998), es la re-
visión periódica del instrumento, la 
metodología y los resultados de los 
estudios, es necesario que se orga-
nicen seminarios, talleres y encuen-
tros con expertos de la institución y 
de otras universidades, en donde se 
compartan las experiencias sucedi-
das en otras instituciones.

Política institucional
Definir e implementar políticas 

institucionales para el diseño y de-
sarrollo de estudios de seguimiento 
de egresados, designando los recur-
sos humanos, técnicos y financieros 
suficientes para ello. Es deseable 
establecer convenios con instancias 
como la Secretaría de Innovación, 
Ciencia y Tecnología, quien en el año 

2016 inició un padrón de posgrados 
del Estado de Jalisco; a la vez es 
preciso actualizarse con seminarios 
nacionales e internacionales que 
traten el tema. 

Beneficios de contar  
con un sistema de información 
único y homologado
Como se ha dicho en otros apartados 
de este documento, los estudios de 
seguimiento de egresados son una 
estrategia fundamental para evaluar 
la calidad académica de los progra-
mas de posgrado, y con ello la per-
tinencia de la formación de los estu-
diantes respecto a los requerimientos 
del mercado laboral, así como las ne-
cesidades y demandas de los distin-
tos sectores social y productivo.

La consolidación de un Sistema 
de Información para el Seguimiento 
de Egresados permitirá:

 » Contar con información cuanti-
tativa y cualitativa para la to-
ma de decisiones en torno al 
diseño e implementación de 
políticas institucionales para el 
posgrado.

 » Capacitar personal para que 
domine la metodología y se fa-
miliarice con los componentes 
teóricos de los estudios de se-
guimiento de egresados.

 » Valorar el impacto de los es-
tudios de posgrado del cucea 
en las trayectorias laborales de 
los egresados.

 » Determinar la pertinencia de 
los programas de estudio cu-
cea y las demandas del merca-
do laboral.

 » Identificar las limitaciones téc-
nicas, académicas y adminis-
trativas de los programas de 
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posgrados cucea y tomar me-
didas para resarcirlas. 

 » Abonar a la discusión teórica 
y metodológica en el campo 
de los estudios y trayectorias 
profesionales y laborales de los 
egresados de posgrados.

 » Crear una bolsa de trabajo que 
establezca contactos y opor-
tunidades de empleo en el cam-
po profesional de los egresados 
de posgrado de la U. de G. 

 » Ofrecer a los egresados de los 
posgrados cucea información 
sobre educación continua, ta-
les como diplomados, confe-
rencias, seminarios, cursos 
y talleres, así como opciones 
de programas de doctorado o 
posdoctorado. 

 » Generar un sentido de perte-
nencia y fortalecer la identidad 
institucional de los egresados 
del cucea de la U. de G., sus-
cribiéndose y formando parte 
de una Asociación de Egresa-
dos de Posgrados cucea.

Conclusiones
Una de las virtudes de este estu-
dio fue crear una visión de conjun-
to para mover estructuras y formas 
de organización. Como se dijo en un 

inicio, los estudios de seguimiento 
de egresados no formaban parte de 
las funciones esenciales de la Ins-
titución, por ello no se contaba con 
fuentes de información homogé-
neas, actualizadas ni sistematizadas 
en la totalidad de los posgrados. Los 
instrumentos y medios de contacto 
con los egresados se establecían de 
manera individual y arbitraria por 
cada coordinador de programa.

El desarrollo del proyecto tuvo 
gran trascendencia, ya que fue posi-
ble fusionar intereses académicos y 
administrativos, significó una opor-
tunidad para hacer uso de los resul-
tados de investigación en la gestión 
universitaria. Debido a esto, cobró 
relevancia en el ámbito de la ges-
tión, de la investigación y también 
de la docencia, porque participaron 
funcionarios de alto nivel interesa-
dos en el diseño e implementación 
de políticas educativas para el me-
joramiento de la calidad de los pos-
grados, a partir de las trayectorias 
académicas y laborales de nuestros 
egresados; aunado a ello participa-
ron los encargados de la gestión 
para el financiamiento del proyecto, 
así como los propios coordinadores 
de programas de posgrado. 
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Resumen
La acelerada aceptación social de las 
modalidades de educación superior 
abierta y a distancia, mediada por 
las tecnologías informáticas, suscita 
la necesidad de valorar desde la opi-
nión de sus egresados la formación 
recibida y su relación con el merca-
do de trabajo. Este estudio ofrece 
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Sistema Universidad Abierta y Edu-
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Introducción
En el contexto de la calidad de la 
educación superior, la inserción y las 
trayectorias laborales de los egre-
sados de las licenciaturas podrían 
considerarse como un indicador de 
la calidad de los programas edu-
cativos. Por ejemplo, en este sen-
tido Sánchez (2014) sugiere que el 
concepto de calidad de la educación 
superior se encuentra estrechamen-
te relacionado con el éxito del es-
tudiante, por lo que sus resultados 
académicos, su desempeño laboral 
y su producción se convierten en 
sus indicadores. 

Realizar estudios sobre los egre-
sados de las modalidades de educa-
ción superior no tradicionales, como 
es el caso de las licenciaturas tan-
to en su modalidad abierta como a 
distancia, que imparte el SUAyED de 
la Universidad Nacional Autónoma 
de México (unam), es una tarea que 
periódicamente debería realizarse 
para conocer la pertinencia de los 
estudios que se llevan a cabo en es-
tos entornos virtuales y rendir cuen-
tas al respecto.

Los perfiles de los alumnos del 
SUAyED, se enmarcan en lo que Bean 
y Metzner (1985) consideran como 
alumnos no tradicionales, quienes, 
además, son heterogéneos y desi-
guales, ya que como lo muestran 
Salinas y Stephen (2015), sus ca-
racterísticas sociodemográficas son 
completamente diferentes a quienes 
egresan de la educación presencial. 
Esta situación de manera transitiva 
altera los perfiles de los egresados.

El presente estudio pretende 
responder la siguiente interrogante: 
¿La calificación escolar tiene alguna 
incidencia directa en la opinión de 

los egresados del SUAyED construida 
a partir de su entorno laboral?

El actual SUAyED de la unam tiene 
sus orígenes a principio de los años 
setenta con la intención de demo-
cratizar la educación superior. La 
educación democrática se entiende 
como aquélla que es de calidad a la 
cual acceden grandes sectores de la 
población para atender problemas y 
necesidades específicas de la socie-
dad (Reboul, 2009).

A partir del 2002 y hasta el 2015, 
el SUAyED atiende a una matrícula 
cercana a los 50 mil alumnos (Véase 
Serie Estadística–unam), que repre-
senta aproximadamente el 14 por 
ciento de la población estudiantil 
mexicana que participan en estas 
modalidades (anuies, 2016). Esta 
última crece a una tasa anual de 
33,787 a nivel nacional. Lo que sig-
nifica que en los últimos cuatro años 
cada vez las modalidades educati-
vas de educación superior no esco-
larizadas están logrando una mayor 
aceptación social.

Una de las estrategias de la Uni-
versidad que ha venido impulsando 
en los últimos diez años es ampliar 
su cobertura educativa a través del 
uso de las Tecnologías de la Infor-
mación y la Comunicación (tic) y de 
la educación abierta. La actual admi-
nistración de la Universidad también 
se mantiene en esta línea, como lo 
revela el Plan de Desarrollo Institu-
cional 2015-2019 (unam, 2016). 

Desde la perspectiva del capital 
humano, la resultante de la calidad 
de la educación superior se refle-
ja en el desempeño que logran los 
egresados en el mercado laboral 
como consecuencia de su formación 
profesional (Barrón, 2003). Uno de 



292

los indicadores para medir la calidad 
de las Instituciones de Educación 
Superior (ies) es evaluar de mane-
ra periódica el desempeño de sus 
egresados en el mercado laboral, lo 
que permite caracterizar la transi-
ción entre la universidad y la em-
presa (Sánchez, 2014) y, a su vez, 
las trayectorias laborales. 

Zubieta et al. (2015), con funda-
mento en unesco (2012), establece 
un marco para analizar las formas de 
la exclusión educativa en México. La 
imposibilidad de la participación re-
gular y continua en el aprendizaje, 
la falta de experiencias agradables 
en el aprendizaje y la falta de aplica-
ción del conocimiento adquirido co-
rresponderían a los principales obs-
táculos que inhiben la inserción y la 
trayectoria laboral.

La dimensión que aborda el se-
guimiento de egresados corresponde 
a la movilidad laboral, ya que como 
lo refieren Salinas y Stephen (2015), 
la población escolar del SUAyED en 
su gran mayoría trabaja y tiene de-
pendientes económicos. 

En el contexto de la educación 
superior a distancia o abierta fue 
posible encontrar estudios sobre 
sus egresados, por ejemplo, el caso 
de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia de España (Ruiz, 
2010) o el de la Open University del 
Reino Unido (Williams et al., 2005); 
sin embargo, en el caso mexicano 
no fue posible localizar algún estudio 
relacionado con los egresados de di-
chas modalidades.

El objetivo de esta investigación 
es analizar la relación que existe en-
tre el rendimiento escolar y las opi-
niones de los egresados, construida 
a partir de su desempeño laboral, 

a fin de ofrecer evidencias sobre la 
pertinencia de la educación abierta 
y a distancia de la unam.

Para el cumplimiento de lo an-
terior, se aplicó un cuestionario que 
consta de 36 preguntas distribuidas 
en cinco secciones: datos generales, 
estudios realizados en el SUAyED, 
inserción laboral, situación laboral 
actual y, satisfacción. La invitación 
para contestar el cuestionario fue a 
través del correo electrónico. El le-
vantamiento de la información se 
realizó entre marzo y abril de 2015. 
Los resultados corresponden a esta-
dísticas descriptivas. 

La población de egresados con-
cierne a quienes cursaron una li-
cenciatura en el SUAyED durante el 
periodo de 2005-2 a 2015-1. Los 
egresados son todos aquellos que se 
titularon o que cuentan con el cien 
por ciento de créditos cubiertos. En 
la modalidad abierta, la población 
asciende a 5,327 y la modalidad a 
distancia tiene un registro 522 egre-
sados.

Resultados
El número total de egresados que 
respondieron el cuestionario fue de 
152 de la modalidad abierta y 23 de 
la modalidad a distancia. De acuer-
do con el lugar de residencia, 52 % 
de las respuestas corresponden a 
egresados que radican en la Ciudad 
de México, 27 % al Estado de Méxi-
co, y 21 % restante se distribuye en 
14 entidades federativas. 

Un rasgo sociodemográfico ca-
racterístico de los alumnos del 
SUAyED, y en general de cualquier 
estudiante de modalidades no tra-
dicionales, es que la gran mayoría 
tienen dependientes económicos. 
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Gráfica 1. Formación teórica-práctica

Fuente: Cuestionario de egreso suayed. Fecha de aplicación: marzo–abril, 2015

De los egresados que respondieron 
el cuestionario, 79 % tienen entre 
uno y cinco dependientes económi-
cos. Sólo 2 % dijo depender de al-
guien más. La dependencia econó-
mica como una responsabilidad que 
absorben los alumnos del Sistema 
se presenta desde que ingresan a la 
licenciatura. 

El 37 % de los egresados seña-
laron haber tenido excelente des-
empeño y la gran mayoría consi-
deró que su rendimiento fue bueno 
(60 %), en tanto que 3 % del total 
lo consideró regular o malo. El 97 % 
de quienes estudiaron en el SUAyED 
y contestaron el cuestionario, dije-
ron estar totalmente de acuerdo o 
de acuerdo respecto a una adecua-
da formación teórica. Sólo un 3 % 
dijo estar en desacuerdo. 

Existe un ligero decremento con 
respecto a la condición práctica de 
la enseñanza cuando se les preguntó 
¿qué tan adecuada fue la enseñan-
za práctica?, ya que ocho de cada 10 
dijeron estar totalmente de acuerdo 
o de acuerdo. El resto se dispersa 
en las respuestas indiferencia y to-
tal desacuerdo, inclusive. (Véase 
Gráfica 1). 

Una de las preocupaciones ge-
nerales del SUAyED corresponde al 
cumplimiento del requisito del servi-
cio social y la acreditación del idioma 
extranjero que establecen las dife-
rentes licenciaturas. Las condicio-
nes laborales de los alumnos, como 
se mostró anteriormente, provocan 
complicaciones para la realización 
del servicio social, ya que la mayo-
ría de ellos trabajan. El 22 % de los 
egresados no han logrado cumplir 
con dicho requisito. En una situación 
muy parecida se encuentra el 26 % 
de dichos egresados, quienes aún no 
habían cumplido con la acreditación 
del idioma extranjero.

Con relación al dominio del idio-
ma extranjero entre los egresados 
que lo acreditaron y quienes aún no 
lo han logrado, existen diferencias 
significativas. Sin embargo, llama 
la atención que entre quienes sí lo 
acreditaron existe un 54 % de ellos 
que mostraron indiferencia, des-
acuerdo o total descuerdo. El 46 % 
restante dijo que domina el idioma. 
Esto abre la posibilidad de reforzar 
estrategias efectivas que atiendan 
dicha problemática.

Por otra parte, 66 % de los egre-
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sados dijeron haber trabajado de 
tiempo completo durante sus estu-
dios, 27 % combinó de cierto modo 
sus estudios con el trabajo. En cuan-
to a la relación de estudio y trabajo, 
seis de cada 10 egresados dijeron 
que al menos por tres años habían 
estudiado y trabajado, y casi tres de 
cada 10 combinaron sus estudios, 
trabajando entre uno y tres años.  

En cuanto a las expectativas, los 
egresados dijeron que durante su 

etapa como alumnos esperaban me-
jorar su desempeño en el trabajo y 
seguir estudiando, en segundo lu-
gar, se encontraban las aspiraciones 
sobre la remuneración y mejorar su 
entorno social (Véase Gráfica 2).

Una de las ventajas de formarse 
en el SUAyED es estudiar y, a la vez, 
trabajar.  Siete de cada diez dijeron 
que han trabajado en un campo re-
lacionado con su formación acadé-
mica desde antes de ingresar a la 

Gráfica 2.  ¿Cuáles eran tus expectativas al finalizar tu licenciatura?  

(importancia ponderada)

Fuente: Cuestionario de egreso suayed. Fecha de aplicación: marzo-abril, 2015
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licenciatura o bien iniciaron durante 
la licenciatura (Véase Gráfica 3). 

Parecería que el SUAyED ha pro-
piciado que haya una consistencia 
entre trabajo y estudio, ya que 85 % 
dijo que lo que estudiaron está to-
talmente o muy relacionado con su 
trabajo (Véase Gráfica 4). 

A continuación se describen los 
resultados respecto algunas varia-
bles sobre la satisfacción de los es-
tudios realizados caracterizadas por 
el rendimiento escolar que alcan-
zaron los egresados al concluir sus 
estudios. 

La Gráfica 5 muestra una clara 
tendencia entre la percepción que 
tienen los egresados respecto a 
sus calificaciones y la calidad de la 
educación que recibieron. Es decir, 
a mejores calificaciones mejor per-
cepción tienen sobre su desempeño.

Respecto a la percepción sobre 
qué tan adecuada fue la formación 
teórica, de acuerdo con la califica-
ción escolar lograda no es posible 
identificar alguna relación. Sin em-
bargo, es necesario señalar que la 
mayoría de los egresados dijo estar 
de acuerdo y totalmente de acuerdo 

Gráfica 4. ¿Qué tan relacionado está tu trabajo actual con tu formación profesional?

Fuente: Cuestionario de egreso suayed. Fecha de aplicación: marzo-abril, 2015

Gráfica 5. ¿Qué tan adecuado consideras tu desempeño escolar  

respecto a la calificación final de la carrera?

Fuente: Cuestionario de egreso suayed. Fecha de aplicación: marzo-abril, 2015

	

59% 

26% 

6% 6% 2% 

	

62.0% 

14.3% 9.1% 

38.0% 

81.6% 
81.8% 

0.0% 4.1% 9.1% 

0% 
10% 
20% 
30% 
40% 
50% 
60% 
70% 
80% 
90% 

100% 

Mayor	que	9.0 Entre	8.9	y	8.0 Entre	7.9	y	7.0

Regular

Bueno

Excelente



296

en que tuvo una formación adecua-
da, sin importar la calificación final. 

Con relación a la formación prác-
tica adecuada, entre quienes obtu-
vieron una calificación mayor o igual 
a nueve, 32 % dijo estar totalmente 
de acuerdo con su formación prácti-
ca, 54 % señaló estar de acuerdo; el 
resto manifestó indiferencia, en des-
acuerdo, incluso hubo quienes dije-
ron estar en total desacuerdo (2 %). 
Entre quienes lograron un promedio 
ubicado en el rango de 8.9 y 8 de 
calificación, 10.2 % dijo estar total-
mente de acuerdo, 57 % de acuerdo 
y un 18 % manifestó indiferencia. 
Quienes alcanzaron una calificación 
entre 7.9 y 7.0 (91 %) declararon 
estar de acuerdo con su formación 
práctica; el resto, indiferencia.

Conclusiones
El estudio sobre seguimiento a egre-
sados del SUAyED de la unam, desde 
la perspectiva del capital humano, 
reveló que la movilidad laboral de 
los egresados es afianzada por la 
formación educativa que han recibi-
do durante sus estudios profesiona-
les a través de modalidades no tra-
dicionales.

A través del análisis exploratorio 
sólo fue posible encontrar una rela-
ción entre el desempeño que dije-
ron haber alcanzado los alumnos y 
su rendimiento escolar, motivo por 
el cual, pareciera que el rendimiento 
escolar, al menos en estas modali-
dades educativas, carece de una co-
rrelación directa con el desempeño 
laboral.

Es importante señalar que la ma-
yoría de los entrevistados calificó su 
desempeño escolar como bueno y 

excelente. Además, están de acuer-
do y totalmente de acuerdo con ha-
ber recibido una formación teórica 
y práctica adecuada. Sin embargo, 
es necesario enfatizar que una pe-
queña fracción de los egresados en-
trevistados (3 %) considera haber 
tenido un desempeño escolar entre 
regular y malo, que muy probable-
mente son aquellos que dijeron es-
tar en desacuerdo con haber recibi-
do una formación teórica adecuada 
y, a su vez, una formación práctica 
no adecuada. 

Retomando el planteamiento de 
Sánchez (2014), respecto a que la 
calidad de la educación superior se 
relaciona con el éxito de sus egresa-
dos, podemos inferir que la calidad 
educativa del SUAyED, tamizada en 
sus planes y programa de estudio, 
tiene una valoración favorable dado 
que gran parte de la población en-
cuestada, al menos reportó que su 
actual trabajo tiene una estrecha 
relación con su formación profesio-
nal. Sin embargo, es necesario rea-
lizar estudios más profundos para 
identificar las actividades que des-
empeñan en la atmósfera laboral y 
si dicho desempeño es una deriva-
ción sustantiva como resultante del 
sistema educativo donde realizó sus 
estudios superiores o, bien, si es 
un esfuerzo personal; identificar los 
obstáculos administrativos y orga-
nizacionales que pudieran menguar 
el avance escolar de calidad, como 
es el servicio social o la acreditación 
del idioma extranjero.

Sin duda la experiencia que ha 
adquirido el SUAyED y particularmen-
te la que ha desarrollado para imple-
mentar sus programas educativos 
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en la modalidad a distancia, abre la 
posibilidad de poner en marcha nue-
vos planes educativos para abarcar 
otras vocaciones, lo que potencia-
rá una mayor inclusión y una mejor 
pertinencia educativa nacional.
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Resumen
El presente trabajo es un estudio 
comparativo de un análisis de em-
pleadores y egresados de la Maes-
tría en Dirección de Mercadotecnia 
(mdm) del Centro Universitario de 
Ciencias Económico Administrativas 
(cucea), en el periodo de egreso del 
2006-2014.

A partir de la investigación reali-
zada por la Agencia Corporativa de 
Servicios Integrales (acsi, 2015), 
este estudio tiene como principal 
objetivo comparar la visión de egre-
sados y empleadores respecto a las 
competencias de los egresados de la 
mdm, tomando en cuenta la evalua-
ción de conocimientos y habilidades 
en el campo de acción.

Por último, algunos de los da-
tos más relevantes que se verán en 
este trabajo son los siguientes: los 

Las competencias de los egresados de la 
Maestría en Dirección de Mercadotecnia. 

La visión de empleadores y egresados

Gilberto Sepúlveda Cervantes
Universidad de Guadalajara

gilbrazio@hotmail.com

empleadores evalúan de mejor ma-
nera a los egresados en aspectos 
relacionados con habilidades en la 
búsqueda de información en sopor-
tes secundarios relacionados con 
el marketing (4.1); responsabilidad 
en el desempeño de las funciones 
de marketing (4.1) y análisis de los 
mercados, del consumidor y sus re-
querimientos de productos y servi-
cios (4.1). 

Por su parte, los mismos egre-
sados se auto evalúan de mejor for-
ma en aspectos relacionados con 
responsabilidad en el desempeño 
de las funciones de marketing (4.3); 
habilidades en la búsqueda de infor-
mación en soportes secundarios re-
lacionados con el marketing (4.2) y 
análisis de los mercados, del consu-
midor y sus requerimientos de pro-
ductos y servicios (4.2).

Palabras clave
Empleadores, egresados, competencias 

mailto:gilbrazio%40hotmail.com%20?subject=
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Introducción 
El presente trabajo se inscribe en la 
línea de Investigación y Aplicación 
del Conocimiento (lgac) en “nuevos 
paradigmas de la educación supe-
rior”, perteneciente al proyecto Iti-
nerarios Universitarios, Equidad y 
Movilidad Ocupacional (ituneqmo), 
específicamente dentro del tema de 
movilidad ocupacional.

La Figura 1 pretende dar una 
visión sintetizada del proyecto itu-
neqmo.

 El trabajo tiene como propósito 
principal realizar un estudio com-
parativo de la visión de egresados 
y empleadores de la mdm del cucea  
respecto a las competencias de los 
egresados de la maestría en cues-
tión, partiendo de los resultados 
de la investigación realizada por la 
Agencia Corporativa de Servicios in-
tegrales, acsi (2015). 

Por lo tanto, el presente estu-
dio pretende conocer la visión que 
se tiene acerca de las competencias 
académicas y profesionales de los 
egresados de la mdm desde la óptica 
de empleadores y egresados.  

En México, a partir de la última 
década del siglo xx se empezaron 
a impulsar y a priorizar los siste-

mas de evaluación externa e interna 
para elevar la calidad de la educa-
ción en todos los niveles, incluidos 
el universitario. Desde entonces, 
organismos co mo la Asociación Na-
cional de Uni versidades e Institucio-
nes de Edu  cación Superior (anuies) 
y el Banco Mundial exhortaron a las 
Instituciones de Educación Superior 
(ies) a valorar y examinar el grado 
de adecuación entre educación y 
empleo (Damián, Montes, & Arella-
no, 2010).

En este sentido, las Institucio-
nes de Educación Superior (ies) 
tienen una alta responsabilidad pa-
ra afrontar los constantes cambios 
económi cos de la sociedad, ya que 
son las organizaciones encargadas 
de formar profesionistas para cum-
plir con las cre cientes necesidades 
del mundo económico-social. En el 
caso de México, las ies enfrentaron 
el reto de adaptarse a las nuevas 
circunstancias del contexto mundial, 
impulsando la integración entre es-
cuela y empresa para promover la 
capacitación del trabajo (Martínez, 
2011).

Este impulso de la integración 
entre escuela y empresa para pro-
mover la capacitación, desde hace 

Inserción laboral
Origen social (Indice de Calidad 

(Estatus Familiar) Ocupacional)
Educación Universitaria

Estatus Alto Acceso Graduación Estatus Alto
Estatus Medio (Background Trabajo (Rendimiento Estatus Medio
Estatus Bajo  Academico) Académcio) Estatus Bajo

Figura 1

Fuente: Elaboración a partir del trabajo de Acosta, S. A. (Junio de 2015). Estudio institucional de 
seguimiento de egresados del cucea-U. de G.: origen social, trayectorias escolares y estrategias 

de inserción académica y profesional. Guadalajara, México: Universidad de Guadalajara.
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algunas décadas ha crecido de 
modo significativo dentro de las lí-
neas de investigación de las ies. La 
integración de éstas tuvo como prin-
cipal propósito evaluar caracterís-
ticas de la propia vida institucional 
que sirviera como base en la toma 
de decisiones. Entre los aspectos 
más importantes de un programa de 
evaluación y seguimiento institucio-
nal se encuentran los estudios con 
empleadores y egresados que, jun-
to con otras líneas de investigación, 
retroalimentan el currículo y hacen 
posible sus adecuaciones para ase-
gurar la mayor pertinencia a nivel 
local, regional, nacional y mundial 
(Guz mán, et al, 2008).

Los estudios con empleadores 
y egresados pueden tener diver-
sos propósitos; se relacionan con el 
análisis y rediseño curricular, pero 
también permiten articular los re-
quisitos de ingreso a las institucio-
nes educativas, así como la inserción 
de los egresados al mercado laboral. 
En este último punto se caracteriza a 
los profesionales en virtud de los as-
pectos de la contratación y del ejer-
cicio laboral, siempre con el fin de 
mejorar la calidad del servicio que 
la institución educativa brinda (Guz-
mán, et al, 2008).

Por lo tanto, en este trabajo rea-
lizaremos una comparación en la 
visión de empleadores y egresados 
de la MDM, respecto a las compe-
tencias desarrolladas dentro de los 
campos de acción.

Competencias 
en el ámbito laboral
Como se mencionó anteriormente, el 
presente estudio se enfocará en los 
conceptos de competencias labora-

les, en este sentido se citan algunos 
autores referentes a las competen-
cias en el ámbito laboral, por ejem-
plo, Leboyer (1997) menciona que 
las competencias son repertorios de 
comportamientos que al gunas per-
sonas dominan mejor que otras, ha-
ciéndose eficaces en una situación 
determinada. Dichos comportamien-
tos son observables en la realidad 
del trabajo y en situaciones de test, 
y ponen en práctica, de manera in-
tegrada, aptitudes, rasgos de per-
sonalidad y conocimientos. Son, 
entonces, conexiones entre las ca-
racterísticas individuales y las cuali-
dades requeridas para llevar a cabo 
las misiones del puesto; Kochansky 
(1998) indica que las competencias 
son las técnicas, habilidades, conoci-
mientos y características que distin-
guen a un trabajador destacado, por 
su rendimiento, sobre un trabajador 
normal dentro de una misma fun-
ción o categoría laboral; por su par-
te Ducci (1997) señala que la com-
petencia laboral es la construcción 
social de aprendizajes significativos 
y útiles para el desempeño produc-
tivo en una situación real de trabajo, 
que se obtiene, no sólo a través de 
la instrucción, sino también —y en 
gran medida— mediante el aprendi-
zaje por experiencia en situaciones 
concretas de trabajo; y por último 
Bunk (1994) dice que posee compe-
tencia profesional quien dispone de 
los conocimientos, destrezas y apti-
tu des necesarios para ejercer una 
profesión, puede resolver los proble-
mas profesionales de forma autóno-
ma y flexible y está capacitado para 
colaborar en su entorno profesional y 
en la organización del trabajo.
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Antecedentes de estudios de em-
pleadores y egresados en México 
En este apartado se expondrán, en 
or den cronológico, algunos antece-
dentes sobre estudios de empleado-
res en México y el mundo, tomando en 
cuenta los siguientes puntos: 1. obje-
tivos de la investigación; 2. población; 
3. referentes teóricos; 4. técnicas de 
investigación y 5. resultados/conclu-
siones. Los puntos ya mencionados 
pretenden dar un acercamiento de 
cómo se han ido construyendo este 
tipo de estudios a través de los años. 

Por lo anterior, vale la pena men-
cionar que, a partir del siglo xxi, los 
estudios de empleadores han teni-
do mayor impacto y divulgación. De 
este modo universidades públicas, 
privadas y diversos investigadores 
se han involucrado cada vez más en 
este tipo de trabajos, por ejemplo, 
en el contexto mexicano, Valencia, 
Navarrete, López y Burgos (2004) 
llevaron a cabo un estudio donde se 
eva luaron 22 programas en la Uni-
versidad de Sonora (unison) a través 
de la opinión de 753 empleadores, 
el universo de estudio estuvo com-
puesto por 4,235 egresados de di-
chos programas, de los cuales, por 
medio de una muestra aleatoria, se  
seleccionaron 1,667 egresados.

En este trabajo se utilizaron re-
ferentes teóricos y como técnica 
de investigación se diseñó un ins-
trumento de captación basado en 
las preguntas del cuestionario para 
el estudio de egresados propues-
to en el Esquema básico para estu-
dios de egresados desarrollado por 
la anuies, por último, dentro de los 
resultados más relevantes tenemos 
que cerca de 20 % de los egresados 
se encuentran ocupando puestos de 

trabajo que no requieren de una for-
mación profesional.

Por su parte, la Universidad Au-
tónoma del Estado de Hidalgo (uaeh, 
2008) realizó una investigación que 
tuvo como objetivo principal cono-
cer el grado de satisfacción de em-
pleadores sobre el desempeño la-
boral de los egresados de la uaeh. 
Para este trabajo se encuestó a 353 
empresas de 13 sectores económi-
cos importantes que guardan rela-
ción con la oferta educativa univer-
sitaria. Los sectores a considerar 
fueron los siguientes: agroalimenta-
rio, construcción, manufacturero, 
metal mecánico, textil, educativo, 
bancario, hotelero, gubernamental, 
comercial, de servicios, de extrac-
ción de minerales y el sector sa-
lud. En este sentido, dentro de los 
resultados más importantes se ob-
tuvo que 55.42 % de las empresas 
expresó un grado máximo de satis-
facción con el desempeño laboral de 
los egresados; frente a 42.16 % que 
expresó de media a nula satisfacción 
y por último 2.42 % no contestó la 
encuesta.

Otro estudio de empleadores 
fue el realizado por Crespo, et al 
(2009), el cual tuvo como objetivo 
determinar la percepción de los em-
pleadores sobre el perfil del Licen-
ciado en Enfermería de la fes Zara-
goza e identificar en qué aspectos 
es necesario reforzar su formación 
y facilitar su inserción laboral, la 
metodología utilizada en el estudio 
fue descriptivo-transversal donde 
se utilizó un cuestionario dirigido a 
los empleadores del sector salud y 
el cual se calificó con base en la es-
cala de Likert. 
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Para la captura y elaboración de 
la base de datos se utilizó el progra-
ma estadístico spss versión 11.5. 
Dentro de las conclusiones más des-
tacadas de ese trabajo está que, 
en general, los empleadores califi-
can como muy bueno el desempeño 
labo ral del egresado de la licencia-
tura en Enfermería de la fes Zara-
goza, acorde a su puesto; además 
refieren estar satisfechos con los co-
nocimientos especializados, sin em-
bargo, hacen énfasis en que se debe 
profundizar más en los mismos.

Ya cumplida la primera década 
del siglo xxi la Universidad Autóno-
ma de Chihuahua (uach, 2010) tra-
bajó con un estudio que tuvo como 
objetivo describir el grado de satis-
facción de los empleadores acerca 
de la formación académica y desem-
peño profesional de los egresados 
de los programas de 41 licenciaturas 
que ofrece la uach en su institución.

Por lo anterior, el estudio se rea-
lizó a través de un enfoque cuanti-
tativo-descriptivo. Para el levanta-
miento de la información se utilizó 
un instrumento tipo encuesta con-
formada por un total de 37 pregun-
tas para los 362 empleadores de la 
localidad. 

Por otro lado, el estudio muestra 
un marco conceptual de donde se 
toma el concepto de calidad definida 
como aquella que asegura a todos 
los jóvenes la adquisición de los co-
nocimientos, capacidades, destre zas 
y actitudes necesarias para equipa-
rarles para la vida adulta.

En cuanto a los resultados fina-
les, el estudio señala que los prin-
cipales criterios de contratación por 
parte de los empleadores son: en 

primer lugar, con 53.4 % (194), los 
conocimientos y habilidades que 
tenga el egresado; en segundo lu-
gar, con 27.42 % (99), se considera 
la actitud y la disposición para tra-
bajar; en tercer lugar, con 8.59 % 
(31), se encuentran los valores que 
pueda tener el egresado, el cuarto 
criterio es el trabajo en equipo con 
5.37 % (23), y con 3.88 % (14) la 
imagen personal.

Al año siguiente Burgos, López, 
Elías, & García (2012) hicieron una 
investigación sobre empleadores de 
egresados de posgrado de la uni-
son, el trabajo tuvo como objetivo 
conocer el desempeño de los egre-
sados de posgrado desde la óptica 
de sus empleadores. 

El punto de partida para la se-
lección del universo para la encues-
ta de empleadores fue el estudio 
de egresados de posgrado. El mar-
co muestral para este último se in-
tegró con 690 egresados entre los 
semestres 2006-1 y 2009-1, de un 
total de 25 programas de la Institu-
ción considerados como evaluables, 
es decir, que contaran con egresa-
dos en los semestres definidos. Una 
vez concluida la encuesta, se obtuvo 
un porcentaje de respuesta de 81.5, 
que equivale a 520 cuestionarios en 
total. Por su parte, la metodología 
empleada para esta investigación fue 
diseñada con base en el cuestionario 
de empleadores de la unison y te-
niendo como referencia la propuesta 
de anuies. 

Cabe señalar que este trabajo no 
cuenta con un marco teórico y como 
parte de las conclusiones más impor-
tantes resalta que el grado de satis-
facción del empleador con el desem-
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peño del egresado es muy alto, ya 
que el promedio institucional alcanza 
6.6 puntos en una escala de uno a 
siete, donde uno es el mínimo y siete 
el máximo. Siendo los aspectos me-
jor evaluados los que refieren a los 
conocimientos generales de la disci-
plina y la disposición para aprender 
constantemente. El conocimiento de 
lenguas extranjeras obtuvo la califi-
cación más baja con 5.8 puntos.

Por último, la Universidad Estatal 
de Sonora (ues, 2013) hizo un estu-
dio con empleadores con el fin de 
evaluar el desempeño profesional 
de los egresados del año 2012 de 
los distintos programas educativos 
que ofrece la institución para iden-
tificar el perfil académico de egreso 
reque rido por el sector productivo. 

En este trabajo se aplicaron 142 
cuestionarios a empleadores, los 
cuales fueron codificados para su 
procesamiento y análisis mediante 
el programa “Predictive Analytics 
Software (pasw Statistics)”, ya que 
permite relacionar las variables y 
elaborar las tablas de frecuencias en 
forma óptima. Dentro de los resul-

tados más destacados se indica que 
respecto a los estudios profesiona-
les de los egresados, los empleado-
res dicen que nueve de cada 10 sí 
cumple con esta distinción. De los 
cuales 19.9 % desempeñan puestos 
operativos, 35.7 % son jefes de de-
partamento y supervisores; mien-
tras que los puestos directivos re-
presentan 14.8 %.

Metodología 
La investigación a analizar es la rea-
lizada por la Agencia Corporativa de 
Servicios Integrales (acsi, 2015), la 
cual tuvo como motivo llevar a cabo 
un estudio de empleadores y egre-
sados de la mdm del cucea, con el 
objetivo de conocer la opinión de 
empleadores y egresados, respecto 
a la formación académica y desem-
peño laboral de los egresados de la 
maestría ya mencionada.

Las metodologías que se utiliza-
ron para analizar los objetos de es-
tudio (empleadores y egresados) es-
tuvieron compuestas de la siguiente 
manera:

Metodología utilizada en los egresados

Elaborador y responsable del estudio Agencia Corporativa de Servicios Integrales (acsi)

Fecha de levantamiento Del 15 de enero al 9 de febrero de 2015

Universo de estudio
Egresados de la Maestría en Dirección de Merca-
dotecnia

Tamaño del universo 190 casos

Técnica de muestreo Censo*

Técnica de levantamiento de campo  Entrevistas vía telefónica

Fuente: Elaboración de la Agencia Corporativa de Servicios Integrales (acsi, 2015), 
Virina metodológica.
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Metodología utilizada en los empleadores

Elaborador y responsable del estudio Agencia Corporativa de Servicios Integrales (acsi)

Fecha de levantamiento 27 enero al 04 de marzo de 2015

Universo de estudio
Empleadores de los egresados de la Maestría en Di-
rección de Mercadotecnia

Tamaño del universo 72 casos

Técnica de muestreo Censo*

Técnica de levantamiento de campo  Entrevistas vía telefónica

Fuente: Elaboración de la Agencia Corporativa de Servicios Integrales (acsi, 2015), 
Virina metodológica.

Dentro de los aspectos a evaluar 
por parte de empleadores y egresa-
dos se encuentran los siguientes:

 » Habilidades en la búsqueda de 
información en soportes secun-
darios relacionados con el mar-
keting.

 » Responsabilidad en el desem-
peño de las funciones de mar-
keting.

 » Análisis de los mercados, del 
consumidor y sus requerimien-
tos de productos y servicios

 » Diseño y ejecución de estrate-
gias de marketing.

 » Técnicas de ventas que le per-
mita a las organizaciones in-
crementar su participación en 
el mercado.

 » Crítica propositiva y global de 
la política comercial.

Por último, los aspectos que se 
evaluaron en esta investigación se 
calificaron dentro de una escala del 
uno al cinco, donde uno es lo más 
bajo y cinco lo máximo.

Análisis de los resultados 
La evaluación de las habilidades y 
competencias de los egresados de la 

mdm por parte de los mismos egre-
sados y los empleadores varía en el 
orden de las habilidades y compe-
tencias evaluadas y sus promedios. 
Por ejemplo, los egresados evalúan 
de mejor forma los siguientes as-
pectos dentro de una escala del uno 
al cinco, habilidades en la búsqueda 
de información en soportes secun-
darios relacionados con el marketing 
(4.1); responsabilidad en el desem-
peño de las funciones de marketing 
(4.1) y análisis de los mercados, del 
consumidor y sus requerimientos de 
productos y servicios (4.1) frente a 
las peores evaluadas que están por 
debajo del promedio de 4.0, que son 
técnicas de ventas que le permita a 
las organizaciones incrementar su 
par ticipación en el mercado (3.7) y 
crítica propositiva y global de la po-
lítica comercial (3.5) (ver Cuadro 1). 

Por su parte, los empleadores 
evalúan con mayor promedio las si-
guientes habilidades y competencias 
de los egresados: responsabilidad 
en el desempeño de las funciones 
de marketing (4.3); habilidades en la 
búsqueda de información en soportes 
secundarios relacionados con el mar-
keting (4.3); análisis de los mercados, 
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del consumidor y sus requerimientos 
de productos y servicios (4.2); dise ño 
y ejecución de estrategias de marke-
ting (4.2); critica propositiva y glo-
bal de la política comercial (4.1); y 
técnicas de ventas que le permitan 
a las organizaciones incrementar su 

participación en el mercado (4.0). Por 
último, destaca que los empleadores 
no evalúan por menos de 4.0 ningún 
aspecto de las habilidades y compe-
tencias de los egresados de la mdm 
(ver Cuadro 2).

Cuadro 1. Evaluación de habilidades y competencias  

de los egresados de la mdm, por parte de los egresados

Habilidades y competencias
Nivel de desarrollo 

promedio
Habilidades en la búsqueda de información en soportes secundarios 

relacionados con el marketing
4.1

Responsabilidad en el desempeño de las funciones de marketing 4.1

Análisis de los mercados, del consumidor y sus requerimientos de 
productos y servicios

4.1

Diseño y ejecución de estrategias de marketing 4.0

Técnicas de ventas que le permita a las organizaciones incrementar su 
participación en el mercado

3.7

Crítica propositiva y global de la política comercial 3.5

 Fuente: Elaboración por parte de (acsi, 2015). Evaluación del posgrado en mdm.

Cuadro 2. Evaluación de habilidades y competencias 

de los egresados de la mdm, por parte de empleadores

Habilidades y competencias específicas
Evaluación 
promedio

Responsabilidad en el desempeño de las funciones de marketing 4.3

Habilidades en la búsqueda de información en soportes secundarios 
relacionados con el marketing

4.3

Análisis de los mercados, del consumidor y sus requerimientos
de productos y servicios

4.2

Diseño y ejecución de estrategias de marketing 4.2

Crítica propositiva y global de la política comercial 4.1

Técnicas de ventas que le permita a las organizaciones incrementar su 
participación en el mercado

4.0

Fuente: Elaboración por parte de (acsi, 2015). Evaluación del posgrado en MDM.
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Conclusiones 
A manera de conclusión se recalca 
que empleadores de egresados de 
mdm evalúan de mejor forma las habi-
lidades y competencias que los mis-
mos egresados de la maestría.

En este sentido, los resultados 
muestran claramente que aquellos 
tienen una mejor opinión respecto 
a los propios egresados; así, en los 
seis rubros a evaluar, el promedio es 
superior a 4.0 en todos los campos; 

en cambio, apenas en cuatro, los 
egresados se autoevalúan con un 
promedio superior a 4.0.

Si obtenemos un promedio gene-
ral con los promedios totales de los 
rubros de habilidades y competen-
cias que se evaluaron, se muestra 
que la opinión de los empleadores 
refleja una calificación de 4.1, frente 
a un promedio de 3.9 por parte de 
los egresados.
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Resumen
Las universidades enfrentan el reto 
de formar recursos humanos capa-
ces de responder a las demandas de 
una era de cambios acelerados. Por 
tal motivo, la visión de los emplea-
dores sobre las competencias reque-
ridas en el campo laboral y sobre la 
proyección profesional de los egre-
sados resulta de gran valía para que 
las universidades retroalimenten sus 
programas académicos y busquen 
potenciar el talento de los estudian-
tes. Este es el caso particular de la 
Universidad Autónoma de Nuevo 
León (uanl), la cual presenta, por 
medio de este avance, los resulta-
dos de una fase del estudio institu-
cional de seguimiento de egresados, 
en donde los empleadores participa-
ron en grupos focales y generaron 
información sobre la percepción y 

Percepciones de los empleadores sobre los egresados 
de la Universidad Autónoma de Nuevo León
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Universidad Autónoma de Nuevo León
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desempeño de los egresados de la 
uanl en sus lugares de trabajo. Esta 
investigación, además de proporcio-
nar información que será de utilidad 
para cumplir con la calidad y perti-
nencia de la formación, también será 
un referente institucional para que 
los futuros egresados reconozcan las 
competencias que se requieren en el 
mundo laboral. Asimismo, el impac-
to de este tipo de investigaciones 
se reflejará al lograr incrementar el 
porcentaje de empleabilidad y redu-
cir el tiempo para conseguir un em-
pleo. Por lo tanto, para tales efectos, 
la uanl se ocupa de formar profesio-
nistas altamente competitivos y con 
el conocimiento, habilidades, des-
trezas y actitudes que demandan los 
empleadores para garantizar el cre-
cimiento socioeconómico del país.

Palabras clave
Opinión de empleadores, seguimiento de egresados, grupos focales, ges-
tión educativa, investigación cualitativa
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Introducción
Hoy en día la educación superior en 
México y en el mundo enfrenta la ne-
cesidad de diseñar o bien realizar una 
reingeniería de programas educati-
vos que desarrollen una educación 
de calidad y que responda a los re-
querimientos del sector laboral, dado 
que la competencia en la que se vive 
se ve incrementada a grandes pa-
sos. Es por eso que las universidades 
buscan egresar profesionistas cuyo 
perfil sea multidisciplinario, esto es, 
que además de haber desarrollado 
y adquirido las competencias espe-
cíficas de su área de conocimiento,  
tam bién cuente con las competencias 
genéricas que le abrirán más puer tas 
y mejores oportunidades de tra bajo.

Es a través de este tipo de estu-
dios, de seguimiento de egresados y 
de opinión de empleadores, que las 
Instituciones de Educación Superior 
(ies) se concientizan del grado de 
coherencia entre el sector educativo 
y el sector laboral. Por lo tanto, una 
forma de evaluar el quehacer de la 
institución es registrando la percep-
ción y opinión de los empleadores 
sobre la preparación de los egresa-
dos de la uanl. 

El interés de las ies por lograr una 
mejora en la calidad de su oferta edu-
cativa les lleva a buscar en diferentes 
sectores de la sociedad aquellas 
opi niones y puntos de vista que en-
riquezcan sus estrategias de forma-
ción universitaria. Uno de los meca-
nismos que utiliza es el estudio de 
egresados, del que este artículo for-
ma parte. El valor de estos estudios, 
en palabras de De la Cruz, Macedo 
y Torres, estriba en que podemos 
obtener información sobre “[…] las 

experiencias y necesidades […] so-
bre las debilidades y fortalezas con 
las que cuenta la institución […] y 
dar respuesta a las críticas […] como 
lo es la falta de congruencia entre 
los procesos educativos, las nece-
sidades sociales y las exigencias del 
mercado laboral” (2010, p. 1). 

Estos estudios de seguimiento de 
egresados forman parte fundamen-
tal de los procesos y modelos de eva-
luación institucionales que permiten 
a las universidades ver el impacto de 
sus planes de formación, así como la 
interconexión entre diferentes facto-
res de esta formación relacionados 
con estándares de calidad. El mode-
lo de evaluación al que este estudio 
pertenece ha sido utilizado en otras 
instituciones y países y contempla 
la realización de varios estudios si-
multáneos: estudio de seguimiento 
de egresados y estudio de opinión de 
empleadores y expertos (Nieblas y 
Valenzuela, 2002).

En México se han realizado es-
fuerzos aislados y fragmentados 
para sistematizar las opiniones de 
los empleadores en torno a las ne-
cesidades del mercado laboral en 
cuanto a los conocimientos, habili-
dades y actitudes necesarias en el 
desempeño de los egresados. Es 
por tanto preciso incorporar esta 
perspectiva en los estudios de se-
guimiento de egresados como ya se 
está perfilando cada vez más en las 
ies (Cruz, 2009). 

Actualmente, estos últimos es-
tudios de opinión de empleadores 
y expertos resultan relevantes en 
la búsqueda de orientaciones y di-
rectrices hacia una oferta de mejor 
calidad en los planes de estudio y 
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pertinencia de la formación univer-
sitaria. Simón, Montes, y Arellano 
(2010) establecen que “ante estas 
demandas y exigencias, la educa-
ción universitaria adquiere gran im-
portancia por el impacto que tiene al 
desarrollar la capacidad de la fuer-
za laboral, el nivel de productividad 
nacional y la competitividad interna-
cional” (p. 181).

Por una parte, las percepciones de 
los empleadores son importantes en 
estudios de egresados de este corte, 
ya que son ellos quienes “han apor-
tado una visión de primera mano so-
bre cuáles son las cualidades y cua-
lificaciones tanto profesionales como 
personales que buscan entre los ti-
tulados y tituladas universitarias que 
contratan” (Mateo y Albert, 2010, p. 
8). De igual manera, a través de sus 
opiniones se pueden recabar juicios 
de valor sobre la institución y las ex-
pectativas sobre futuros empleados. 
En segunda instancia, los puntos de 
vista de expertos en diferentes te-
máticas tanto sociales como acadé-
micas brindan un apoyo importante 
en la visión que se puede construir 
de los egresados a futuro en cuanto 
a las carreras que tomarán relevan-
cia, así como a las exigencias de for-

mación universitaria que necesitan 
ponerse en marcha. 

En este escrito se presentan los 
resultados de la parte cualitativa del 
estudio institucional de seguimien-
to de egresados, particularmente 
aquellos grupos focales que estu-
vieron dirigidos a los empleadores, 
y que tuvieron los siguientes obje-
tivos: 
1. Reconocer cómo valoran los em-

pleadores diversos aspectos del 
currículo que cursan los egresa-
dos. 

2. Identificar cómo los empleadores 
valoran los conocimientos adqui-
ridos y las competencias desarro-
lladas por los egresados. 

3. Indagar sobre las demandas del 
mercado de trabajo para los egre-
sados. 

4. Analizar qué relaciones potencia-
les o reales tienen las empresas 
con la uanl en diferentes ámbitos. 

En esta investigación, el número 
de empleadores por grupo focal os-
ciló entre cuatro y 10 participantes. 
Los moderadores y relatores que 
condujeron la sesión grupal recibie-
ron una capacitación previa al en-
cuentro. Cada sesión tuvo una dura-

Tabla 1. Número de empleadores que asistieron  

al encuentro de cada área disciplinar

Grupos Áreas disciplinares
Número de em-

pleadores

Grupo 1
Ciencias sociales y administrativas
Artes, educación y humanidades

25

Grupo 2
Ingeniería y tecnología
Ciencias naturales y exactas

20

Grupo 3 Ciencias agropecuarias y Ciencias de la salud 20

Fuente: Elaboración propia.
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ción aproximada de 40 minutos y se 
filmó con la anuencia de los partici-
pantes, quienes firmaron una carta 
de consentimiento. Además, cada 
sesión tuvo un moderador que guio 
la discusión basándose en un proto-
colo de preguntas y un relator que 
tomó notas y observaciones. El aná-
lisis de las sesiones de grupos foca-
les se realizó por medio del progra-
ma Atlas.ti 6.2. 

Percepción de la uanl  
por parte de los empleadores

Se les preguntó a los empleado-
res sobre la percepción que tenían 
de la Universidad Autónoma de Nue-
vo León. Los tres grupos coincidie-
ron en que la uanl es reconocida 
a nivel nacional e internacional; en 
que es una garantía en la formación 
académica; que tiene prestigio y 
respeto. 

El grupo de Ciencias Sociales y 
Administrativas Artes, Educación y 
Humanidades, (en adelante denomi-
nado Grupo 1) comentó que la uanl 
es exportadora de talentos en todos 
sus niveles, que la Facultad de Me-
dicina es de las más reconocidas a 
nivel Latinoamérica, así como la Fa-
cultad de Derecho, considerada con 
un alto prestigio a nivel nacional, 
especialmente la carrera de Crimi-
nología, que ocupa el primer lugar 
en el país. 

El grupo de Ingeniería y Tecno-
logía, Ciencias Naturales y Exactas 
(en adelante denominado Grupo 
2) destacó que perciben a la uanl 
como una institución confiable, que 
despierta las ganas de seguir apren-
diendo y que posee todas las herra-
mientas para que los estudiantes 
puedan desarrollarse. 

El grupo de Ciencias Agropecua-
rias y Ciencias de la Salud (en ade-
lante denominado Grupo 3) men-
cionó que la uanl es el principal 
semillero de grandes profesionis-
tas y de egresados líderes; que es 
un re    ferente de calidad en cuanto a  
investigación, desarrollo y formación 
académica. Además, afirmaron que 
es una institución que renueva sus 
programas educativos conforme a 
las necesidades sociales. Asimismo, 
dijeron que la uanl ofrece grandes 
oportunidades a través de su hospi-
tal-escuela. 

Razones por las que seleccionan
a un egresado de la uanl

Fue sorprendente la gran varie-
dad de respuestas obtenidas de los 
empleadores, de tal manera que 
fue imposible generalizar o estan-
darizar las razones por las cuales 
los egresados de la univer si dad son 
seleccionados. Cada gru po destacó 
rasgos y singularidades muy especí-
ficas puesto que, como se mencionó 
previamente, éstos estaban confor-
mados por áreas de conocimiento.  

En el grupo 1 destacaron, en-
tre los factores clave de selección y 
contratación, la perseverancia y los 
valores que presentan los egresados 
de esta universidad. Si bien es difícil 
identificar todos estos atri butos al 
momento de una entrevista, los em-
pleadores mencionaron que, basán-
dose en su experiencia, éstas son 
características que siempre encuen-
tran en los egresados de la máxima 
casa de estudios estatal. 

En el grupo 2, la humildad y la 
preparación fueron los dos rasgos 
distintivos que predominaron en la 
mayoría de las respuestas dadas 
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por los empleadores. Ellos destacan 
que, en particular, en esta área que 
es la de las ingenierías, ciencia y 
tecnología, los egresados muestran 
una gran disposición para trabajar 
en cualquier área que se les indique 
y que cuentan con una base bastan-
te fuerte de preparación tanto teóri-
ca como técnica. 

En el grupo 3, el rasgo que men-
cionaron con mayor frecuencia fue-
ron las ganas que los egresados tie-
nen de crecer; se hace énfasis en 
la actitud que presentan y que, con 
base en esfuerzo y empeño, demues-
tran que quieren llegar más allá.

Demandas de los empleadores
Los tres grupos de empleadores 

de esta investigación coincidieron 
en que requieren que los egresados 
tengan liderazgo, dominio del inglés, 
disposición, iniciativa, experiencia 
internacional, madurez, manejo del 
estrés, habilidad de expresión y éti-
ca. Cada grupo presentó diferentes 
peticiones. El grupo 1 demandó más 
trabajo en equipo, mientras que el 
grupo 2 dijo que requerían en los 
egresados capacidad de análisis, 
autoaprendizaje, espíritu de supe-
ración, facilidad para aprender, que 
sepan tomar riesgos y que demues-
tren sinceridad. 

Por otro lado, el grupo 3 afirmó 
que requerían principalmente que el 
egresado contara con conocimien-
tos teóricos y prácticos, que busca-
ban candidatos con espíritu servi-
cial, con actitud positiva, con actitud 
de aprender, con hambre de cono-
cimiento, con perfil de investigador, 
con responsabilidad y valores.

Grado de satisfacción  
del empleador con el egresado

Se les pidió a los empleadores 
que respondieran a este cuestiona-
miento eligiendo una de las siguien-
tes opciones: no satisfactorio, satis-
factorio y supera las expectativas.  
A pesar de la diversidad de áreas la-
borales en cada uno de los grupos, 
los resultados fueron sorprendente-
mente similares. En general, la ma-
yoría de los empleadores destacó 
su sentir respecto al desempeño de 
los empleados egresados de la uanl 
como satisfactorio. En particular en 
los grupos 1 y 3 se mencionó que en 
ocasiones hay casos donde el egre-
sado lleva a cabo un muy buen des-
empeño que les lleva a pensar que 
supera las expectativas; sin embar-
go, estos comentarios fueron casos 
extraordinarios y tuvieron una fre-
cuencia de aparición mínima. 

En el grupo 2, a pesar de que 
todos los empleadores participan-
tes calificaron el desempeño de los 
egresados con la opción de satisfac-
torio, hubo quienes se permitieron 
dar algún comentario adicional y 
así mencionaron que eligieron dicha 
opción puesto que siempre hay algo 
que mejorar y que siempre estarán 
a la expectativa de más.

Participación  
en proyectos sociales

Cuando se les preguntó a los em-
pleadores si el egresado de la uanl 
demostraba interés por proponer o 
participar en proyectos que contri-
buyeran a la mejora de su entorno 
social, los grupos 2 y 3 presentaron 
respuestas positivas, diciendo que sí 
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participaban. No obstante, afirman 
que dicha participación se lleva a 
cabo en proyectos ya establecidos 
en la empresa o en la facultad, es 
decir, no son iniciativas propias de 
los egresados.

Contrariamente, el grupo 1 pre-
sentó, con diferencia de un emplea-
dor, mayor número de respuestas 
que dijeron que los egresados de la 
uanl no participaban ni proponían 
proyectos que contribuyeran a la 
mejora de su entorno social. 

Factores de ascenso
Al preguntar a los empleadores 

cuáles eran aquellos factores que 
determinaban las posibilidades de 
ascenso de un egresado de la uanl, 
el liderazgo fue la única caracterís-
tica coincidente que se hizo presen-
te en los tres grupos. Sin embargo, 
aun cuando este concepto se repitió 
en diferentes ocasiones en los tres 
grupos, cada uno presentó particu-
laridades en cuanto al factor que se 
considera más importante para lo-
grar un ascenso dentro de sus res-
pectivas áreas.

En el grupo 1, la iniciativa fue el 
rasgo con mayor número de mencio-
nes. Para los empleadores de este 
grupo, un trabajador que pueda to-
mar la delantera poseé una cualidad 
altamente valorada. 

Mientras en el grupo 2, el desen-
volvimiento del empleado, seguido 
por los estudios de posgrado, fue 
la característica más mencionada 
por los empleadores, quienes con-
sideran que el desenvolvimiento del 
egresado culminado en resultados 
posi tivos es uno de los aspectos más 
importantes al momento de consi-
derar a alguien para ser promovido, 

además no dejan de lado la impor-
tancia de la preparación continua y 
mencionan que el que los egresados 
sigan preparándose y cuenten con 
estudios de posgrado, o bien alguna 
especialidad, los vuelve fuertes can-
didatos cuando se abre la posibilidad 
de un puesto de mayor jerarquía. 

Por último, en el grupo 3, el 
desem peño y los resultados fue-
ron los rasgos distintivos de mayor 
mención por parte de los empleado-
res, ellos consideran que la manera 
en que lleva a cabo su labor, el com-
promiso y los resultados que mues-
tran los hacen candidatos perfectos 
a considerar para un ascenso. 

Áreas de oportunidad de los 
egresados y de la institución

Las áreas de opor tunidad detec-
tadas, generalmente varían en los 
tres grupos. Sin embargo, los aspec-
tos que tuvieron mayor incidencia 
entre dos o tres grupos fueron: falta 
de dominio del inglés, falta de traba-
jo en equipo, necesidad de impulsar 
más las prácticas profesionales, fal-
ta de liderazgo y falta de iniciativa; 
estas carencias corresponden a la 
formación académica. Por otro lado, 
en lo que refiere al área administra-
tiva, mencionaron la falta de actua-
lización de la Unibolsa. 

El grupo 3 expresó la necesidad 
de fortalecer las prácticas profesio-
nales a través de la vinculación con 
las empresas, organizaciones e ins-
tituciones, la necesidad de dar más 
énfasis al liderazgo en los planes de 
estudio y la habilidad para traba-
jar en equipo. Respecto a las áreas 
de oportunidad que se presentaron 
con menor incidencia en dos de los 
grupos, mas no menos importante, 
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se encontró la habilidad de comu-
nicación. 

Surgieron además otros comen-
tarios muy particulares de cada gru-
po; el número 1 mencionó que falta 
sello institucional en los egresados 
y sentido de responsabilidad social. 
El grupo 2 identificó: necesidad de 
rediseñar los programas educativos; 
ausencia de interdisciplinariedad, de 
diseño e innovación; y falta de ma-
durez. Finalmente, el grupo 3 afirmó 
que falta mostrar espíritu de servi-
cio, fomentar valores, desarrollar 
actividades para manejar el estrés y 
promover el emprendimiento. 

En cuanto a las áreas de opor-
tunidad en el área administrativa, 
el grupo 3 recomendó acelerar el 
proceso de titulación, facilitar pro-
gramas educativos para formar en-
fermeras generales que no cuentan 
con licenciatura y crear especialida-
des y un sistema de posgrado para 
el área de veterinaria. 

Cabe mencionar que el título re-
sulta imprescindible para la contra-
tación de los profesionistas en el 
área de salud, ocasionando que, si 
el egresado tarda en titularse por 
cuestiones administrativas, conse-
cuentemente tardará en colocarse 
en un puesto.

Conclusiones
La uanl lleva implícita en su natu-
raleza el sello distintivo de ser una 
institución educativa que se debe a 
la sociedad. Por ello, fortalecer este 
compromiso se vuelve no sólo im-
portante, sino indispensable para la 
máxima casa de estudios neoleone-
sa, ya que, es a través de un víncu lo 
directo con la sociedad que le aco-
ge, que puede responder de mane-
ra pertinente a lo que demanda el 
mundo, no sólo en la formación de 
profesionistas, sino en la relación 
con el papel que juega en cada uno 
de los sectores de la comunidad que 
le rodea.

En este contexto, es necesario 
para cualquier ies buscar mante-
nerse en el proceso de mejora con-
tinua. En el ejercicio de establecer 
comunicación directa con los prin-
cipales empleadores de los egresa-
dos de la uanl, en diversos secto-
res, se obtuvo información de gran 
valía para la Institución que le per-
mitirá, además de tomar decisiones 
relevantes en aspectos académicos 
y de gestión para seguir trabajan-
do en lo establecido en los docu-
mentos institucionales, respetar y 
mantener su deber ser para con la 
comunidad. 
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Resumen 
El posicionamiento y nivel de satis-
facción obtenido por los egresados 
de Ingeniería en Gestión Empresarial 
(ige) desde la perspectiva de los em-
pleadores es fundamental para me-
dir su pertinencia, principalmente al 
ser de una carrera de reciente crea-
ción. Esta retroalimentación permite 
fortalecer el desarrollo de nuestros 
planes y programas de estudio acor-
des a las necesidades del mercado 
laboral.

La carrera ige implementada en 
el Instituto Tecnológico de Queréta-
ro en el año 2009, todavía no está 
ubicada ampliamente por los em-
presarios de la zona Bajío para la 
realización de proyectos de residen-
cias profesionales o para ofertar va-
cantes laborales, ello debido a que 
cuenta con pocos egresados al mo-
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mento. Por tal razón, se busca cono-
cer de primera fuente la opinión de 
los empleadores de ige con relación 
al nivel de satisfacción obtenido con 
base en la experiencia vivida por sus 
primeros residentes, hoy egresados, 
y las consideraciones con relación a 
contratación y competencias reque-
ridas.

Esta retroalimentación es una 
va  liosa contribución complemen-
taria para estudios de seguimien-
to de egresados y de empleadores 
paralel os y posteriores, ya que crea 
una base de comparación respec-
to al momento de egreso. También 
permite detectar áreas de oportu-
nidad para la mejora continua de 
la carrera de ige que contribuyan 
a fortalecer la Educación Superior 
Tecnológica del Estado de Queréta-
ro y del país. 

Palabras clave
Empleadores, evaluación del desempeño, competencias, Ingeniería en Ges-
tión Empresarial
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Introducción
Una de las maneras más confiables 
de medir la pertinencia de las carre-
ras ofertadas por las instituciones de 
educación superior es a través de los 
estudios de opinión de empleadores 
y seguimiento de egresados, ya que 
proporcionan información fidedig-
na de las necesidades, fortalezas y 
oportunidades detectadas en el ám-
bito profesional en pro de la mejora 
continua del quehacer educativo. El 
presente reporte de investigación es 
un primer acercamiento a los son-
deos de opinión de los empleado-
res de las primeras generaciones de 
ige, considerando su evaluación del 
desem peño tanto de los residentes 
profesionales como de egresados ac-
tualmente laborando.

La carrera ige fue implementa-
da en agosto de 2009 en el Instituto 
Tecnológico de Querétaro (itq), per-
teneciente al Tecnológico Nacional 
de México, por lo que se considera 
una carrera de reciente creación. 
Hasta septiembre de 2016 han egre-
sado cinco generaciones del itq. 
Para la academia de ciencias eco-
nómico-administrativas es de sumo 
interés evaluar el nivel de acepta-
ción de nuestros egresados en el 
medio laboral, así como el nivel de 
satisfacción de los empleadores to-
mando como referente el desempe-
ño observado durante su residencia 
profesional. Esta información, ade-
más de retroalimentar a las áreas 
académicas y administrativas en 
pro de generar acciones de mejora 
continua, servirá de base para estu-
dios de seguimiento de egresados y 
empleadores futuros, así como co-
adyuvará a la acreditación de esta 
carrera. 

Se requiere de información ac-
tualizada sobre la opinión de los 
empleadores con relación al desem-
peño de los egresados de ige con 
objeto de retroalimentar el queha-
cer académico, adecuar planes y 
programas de estudio y especiali-
dades, fortalecer la vinculación uni-
versidad-empresa y coadyuvar a la 
acreditación de esta carrera a corto 
plazo.

Este trabajo es una investiga-
ción descriptiva de tipo exploratorio 
ya que busca conocer la percepción 
del ingeniero en gestión empresarial 
desde la perspectiva de los emplea-
dores. Se tomaron como referencia 
la evaluación al desempeño del pro-
yecto de residencia profesional, así 
como la opinión de los empleadores 
con respecto a los egresados actual-
mente laborando. Cabe mencionar 
que el estudio incluye la opinión de 
los empleadores respecto a los pri-
meros 161 egresados de esta licen-
ciatura de los cuales sólo participan 
150 en este estudio.

El método utilizado fue la aplica-
ción de tres instrumentos tipo cues-
tionario, que se describen a conti-
nuación:

I. Evaluación del residente  
por competencias formato  
itq-ac-po-007-06

Este formato consta de seis va-
riables por competencias a evaluar 
por parte del empleador del residen-
te y seis competencias adicionales a 
evaluar por parte del asesor interno 
del itq. La escala es de 0 a 10 con 
un puntaje total máximo de 100.
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II. Encuesta de salida, aplicada  
al momento de la graduación

El instrumento aplicado durante 
las primeras cinco graduaciones de 
ige fue resultado del análisis de los 
documentos: 

1. “Esquema básico para el estudio 
de egresados” de la anuies (1998)

2. Las referencias metodológicas del 
ya desaparecido Consejo del Sis-
tema Nacional de Educación Tec-
nológica (cosnet) en su documen-
to “Seguimiento de Egresados de 
la Educación Superior Tecnológica 
Ciclo Escolar 2003-2004”.

3. “Disposiciones Técnico-Adminis-
trativas para el Seguimiento de 
Egresados”, de la Dirección Gene-
ral de Educación Superior Tecno-
lógica (dgest, 2009), actualmente 
Tecnológico Nacional de México.

4. “Cuestionario para medir la perti-
nencia, calidad y empleabilidad de 
la oferta educativa del subsistema 
de educación superior”, de la Co-
misión Estatal para la Planeación 
de la Educación Superior del Esta-

do de Querétaro (coepes, 2009).
Este cuestionario fue aplicado 

durante los eventos de Ceremonia 
de Graduación correspondientes 
a las primeras cinco generaciones 
de ige, durante los años 2014, 
2015 y 2016 respectivamente. 

III. Encuesta a empleadores  
de residentes y egresados de ige

Se tomó como referente el apar-
tado para encuesta a empleadores 
del documento. “Disposiciones Téc-
nico-Administrativas para el Segui-
miento de Egresados” (dgest, 2009), 
participaron 22 empleadores en este 
sondeo de opinión.

Las variables analizadas fueron: 
Datos personales, Evaluación al des-
empeño por competencias, Situa-
ción laboral actual y Requisitos de 
contratación.

Resultados obtenidos
Perfil de los egresados. En la Ta-
bla 1 se muestran los principales 
resultados respecto al perfil de los 
egresados.

Tabla 1. Resultados del perfil de egresados de las primeras cinco generaciones  

de ige del itq (continúa en la siguiente página)

Fuente: Elaboración propia con base en el Estudio Intergeneracional de Inserción Laboral  

de los Recién Egresados de Ingeniería en Gestión Empresarial (Ruiz, 2016)

Variable Generación 1ª gen 2ª. Gen 3ª. Gen 4ª gen 5ª. gen Promedio
Marzo intergeneracional 
2016 (5 generaciones)

No. de Graduados x generación 16 21 24 50 50

Género Mujeres 69% 86% 71% 78% 68% 74%
Hombres 31% 14% 29% 22% 32% 26%

Estado civil
Solteros (as) 100% 100% 96% 88% 92% 95%

Casados (as) 0% 0% 4% 12% 8% 5%

Situación actual
Con empleo
formal

61% 38% 50% 49% 64% 52%

Buscando 
cambiar 

0% 0% 17% 15% 12% 9%

otra actividad 6% 5% 8% 3% 2% 5%

Emprendedor 6% 5% 0% 2% 0% 3%

Negocio propio 0% 0% 0% 2% 0% 0%

Desempleado 27% 52% 25% 29% 22% 31%

Contratación al término Si 47% 29% 50% 37% 50% 43%
de su residencia profesional No 53% 71% 50% 63% 50% 57%

mar-14 sep-14 mar-15 sep-15
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Perfil de los empleadores  
El mercado laboral para los resi-

dentes y egresados de ige es muy 
variado, debido a la formación mul-
tidisciplinaria de esta ingeniería. El 
total de empresas empleadoras de 
ige han sido 89. En la Tabla 2 se 
presentan las características de los 
empleadores, así como las áreas y 
puestos ocupados por los residentes 
y egresados de ige.

Evaluación del residente  
por competencias 

Al término de la realización del 
proyecto de residencia profesional 
el alumno es evaluado por su asesor 
empresarial (empleador) con quien 
trabajó directamente en la empre-
sa, así como por el docente que lo 
asesoró internamente en el itq, los 
resultados de esta evaluación se 
presentan en la Tabla 3.

Requerimientos  
del mercado laboral 
En las tablas 4 y 5 se presentan los 
requisitos de contratación y compe-
tencias laborales requeridas por los 
empleadores por orden de impor-
tancia. 

Con relación al manejo de len-
guas extranjeras, 77 % de las em-
presas requiere el uso del idioma in-
glés, en las siguientes proporciones: 
26 %, básico; 29 %, intermedio; y 
22 %, avanzado.

Los conocimientos específicos 
requeridos por el mercado labo-
ral fueron los siguientes: admi-
nistración general, leyes, plan de 
negocios, calidad, cálculo de nómi-
na, compras y ventas, relación con 
clientes y proveedores, costos, pro-
cesos de cobranza, contabilidad, re-
cursos humanos, control de inventa-
rios, finanzas, gestión estratégica, 

Tabla 1 (continuación). Resultados del perfil de egresados  

de las primeras cinco generaciones de ige del itq

Fuente: Elaboración propia con base en el Estudio Intergeneracional de Inserción Laboral  

de los Recién Egresados de Ingeniería en Gestión Empresarial (Ruiz, 2016)

Variable Generación 1ª gen 2ª. Gen 3ª. Gen 4ª gen 5ª. gen Promedio
Marzo intergeneracional 
2016 (5 generaciones)

No. de Graduados x generación 16 21 24 50 50

Género Mujeres 69% 86% 71% 78% 68% 74%
Hombres 31% 14% 29% 22% 32% 26%

Estado civil
Solteros (as) 100% 100% 96% 88% 92% 95%

Casados (as) 0% 0% 4% 12% 8% 5%

Situación actual
Con empleo
formal

61% 38% 50% 49% 64% 52%

Buscando 
cambiar 

0% 0% 17% 15% 12% 9%

otra actividad 6% 5% 8% 3% 2% 5%

Emprendedor 6% 5% 0% 2% 0% 3%

Negocio propio 0% 0% 0% 2% 0% 0%

Desempleado 27% 52% 25% 29% 22% 31%

Contratación al término Si 47% 29% 50% 37% 50% 43%
de su residencia profesional No 53% 71% 50% 63% 50% 57%

mar-14 sep-14 mar-15 sep-15
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Tabla 2. Resultados del perfil de empleadores de ige

 

Fuente: Elaboración propia.

Tipo de empresa 3%
96%
1%

Sector 1%
49%
48%
2%

Giro 15%
14%
13%
12%
7%
7%
4%

                         3%    c/u
                         2%     c/u

                         1%     c/u

Área laboral 14%
13%
11%
8%
7%
5%
5%
4%
4%
3%

                          2%     c/u

                          1%     c/u

Puestos 22%
10%
9%
9%
6%
5%
3%
3%
3%
3%
2%

                         2%     c/u

                         1%     c/u

Empresas          1 ADD AVIATION 31 FEXEL 61 Novem Car
2 AERNNOVA AEROSPACE México 32 Finvivir 62 ODNK
3 Alimentos COPA 33 FONACOT 63 Operaciones mut
4 AMERICAN EAGLE 34 GAM consultores 64 Orso electronics
5 Anvis 35 GETECSA 65 Papelería Lluvia
6 API 36 GHN 66 Papeles Umios y Lonas
7 Autopartes NAPA México 37 Giill Industries 67 PEPSICO division food
8 Bader de México 38 Grammer Automotive Puebla 68 Plaka Comex
9 BBVA Bancomer 39 Harman 69 Price Company

10 BEAL DE MEXICO 40 Hospital Veterinario de especialidades 70 PRIME MARVEST AGROPACK
11 Bombardier 41 ICI 71 Rodgua Arquitectos
12 BPACK 42 IIBSA 72 RUNWAY THE SMART ENGLISH
13 Bufette Químico 43 IMPERIO GRAFICO FUSION 73 SAFRAN MESSIER BUGAH
14 BUNDY REFRIGERATION 44 INBURSA 74 Salones Villa Conin
15 CFE 45 Independiente 75 Samsung
16 CHC 46 Industrias Osmosistemas 76 Santander
17 CNH MÉXICO 47 INEA 77 SEDESOL
18 Coaching en acción SC 48 Ingenio San Miguel del Naranjo BSM 78 7-eleven
19 COMEMSA ABENGOQ 49 IOS 79 Soluciones Financieras
20 Concordia Armonia Residencial 50 IP3 Plástics 80 TECAMEX
21 Construlita 51 ISS Facilita Service 81 Tecnum Service 
22 Coppel 52 Jafra Manufacturing 82 Telcel
23 Copperdad 53 Kelloggs 83 Thor Químicos de México 
24 CROWN Montacargas 54 Kerns Liebers 84 Total Consultancy Services
25 D&A Technologies 55 Krauss Maffeti De México 85 TOYOTA Querétaro
26 EATON 56 LBQ Foundry S.A de C.V 86 TRI Anvis México 
27 ELICA 57 Le´ Belier 87 TRW
28 Embotelladora Aga del Centro 58 Mayresa 88 Ts renta
29 Empresas KI 59 Médica Tec 100 89 TSL
30 Ferremateriales y Aceros de Querétaro 60 MUNICIPIO DE QUERÉTARO

Contador
Encargado 
Jefe 
Practicante
Propietario

Auxiliar 
Analista
Cordinador
Administativo
Asistente 
Ingeniero

Calidad
Contabilidad
ventas
Almacén - Inventarios
Logística
Cuentas por pagar y cobrar

Industrial

Aeroespacial
Manufacturera
servicios financieros
Bancario, Construcción

Pública
Privada
Paraestatal

Primario /agropecuario
Secundario / industrial
Terciario / servicios
Educativo

Agroindustrial, Eléctrica, Electromecánica, Electrónica, Ing. Química, Material 
Mecánico, Mecánico, Metalmecánica, Tecnología, Gobierno, Impresiones Gráficas, 
Negocios, Proyectos, Recreación.

Herramientas, Operaciones,  Servicios, Planeación, Producción, Marketing.
Auditoria, Banca comercial,  Desarrollo Empresarial, Empaque, Comunicación, 
Ingeniería,  Aeronáutica, Mantenimiento, Emprendedor,  Nóminas, Procedimientos, 
Proyectos.

Auditor, Comprador, Consultor, Gerente, Supervisor. Gerente
Agente, Asesor, Colaborador, Contralor, Customer Service, Director, Ejecutivo, Export 
clerk, Ing. De Aeronavegabilidad, Lider, Planeador, Producción, Promotor, 
Especialista, Soporte

Administrativa
Recursos humanos
Finanzas
Compras

Alimentos, Social, Telecomunicaciones, Educación

Servicios

Comercial
Automotriz
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inglés, costos, base de datos, iso y 
TS16949, mejora continua, logística, 
producción, gestión, manejo de per-
sonal, habilidad numérica, procesos 
y procedimientos. También expre-
saron com petencias en trabajo bajo 
presión, liderazgo y trabajo en equi-
po, principalmente.

Finalmente, 73 % de los emplea-
dores mencionaron que el desempe-
ño en general de los egresados de 
ige es muy bueno, 23 % excelente y 
sólo 4 % lo considera bueno.

Tabla 3. Evaluación del residente por competencias por parte del empleador

Criterio a evaluar
Puntuación 

máxima
Promedio 
obtenido

Valor 
modal 

Valor más  
bajo obtenido

1. Asiste puntualmente  
en el horario establecido

5 4.92 5 4

2. Trabajo en equipo 10 9.83 10 8

3. Tiene iniciativa para ayudar  
en las actividades encomendadas

10 9.84 10 9

4. Organiza su tiempo y trabaja sin 
necesidad de una supervisión estrecha

5 4.7 5 4

5. Realiza mejoras al proyecto 10 9.63 10 8

6. Cumple con los objetivos  
correspondientes al proyecto

10 9.69 10 8

Total 50 48.61

Fuente: Elaboración propia

Tabla 4. Requisitos de contratación 

Fuente: Elaboración propia

Lugar Requisito Importancia 

1º Experiencia laboral/práctica (antes de egresar) 72%
Área o campo de estudio 59%
Personalidad y actitudes 59%

3º Conocimiento de idiomas extranjeros 50%
Titulación 40%
Recomendaciones y referencias 40%

5º Capacidad de liderazgo 31%
Posicionamiento de la Institución de egreso 4%
Puntualidad 4%
Compromiso 4%
Honestidad 4%

4º

6º

2º
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Conclusiones
Esta investigación es un primer 
acercamiento a los estudios de opi-
nión de empleadores de ige. Una vez 
analizados los resultados obtenidos, 
se concluye que la carrera está apo-
yando el desarrollo de empresas 
desde diferentes áreas de manera 
óptima, considerando su desempe-
ño muy bueno conforme a la opinión 
de los empleadores. Su formación 
multidisciplinaria les permite aten-
der diferentes puestos y responsa-
bilidades, desde asistentes hasta 
gerencia, incluso fueron evaluados 
como sobresalientes desde la reali-
zación de su proyecto de residencia 
profesional. 

Cabe mencionar que 43 % de los 
egresados fue contratado duran-
te o al término de su residencia en 
sus respectivas empresas debido a 
su buen desempeño. Algunas de las 
áreas de oportunidad mencionadas 
por los empleadores están relacio-
nadas con la puntualidad, trabajo 
en equipo y organización del tiem-

po, así como el estudio de lenguas 
extranjeras a nivel intermedio y 
avanzado. Los principales requisi-
tos de contratación son: experiencia 
laboral o prácticas antes de egre-
sar (72 %), Área o campo de estu-
dio (59 %), personalidad y actitudes 
(59 %) y conocimientos de idiomas 
extranjeros (50 %). También su-
gieren mayor vinculación universi-
dad-empresa para generación de 
proyectos reales. 

Los resultados de este trabajo 
nos dan un diagnóstico favorable ha-
cia la aceptación laboral y evaluación 
del desempeño de los egresados de 
la Ingeniería en Gestión Empresarial 
del itq por parte de sus empleado-
res, a pesar de las limitaciones de 
experiencia, creando una base de 
comparación con relación a las ge-
neraciones precedentes, generando 
tendencias de desempeño profesio-
nal y acciones de mejora continua 
para el fortalecimiento, acreditación 
y pertinencia de esta carrera.

Tabla 5. Competencias laborales requeridas

Fuente: Elaboración propia

Lugar Competencia laboral Importancia

1º Cumplimiento de las normas 68%
Habilidad para resolver conflictos 54%
Mejora de procesos 54%
Trabajo en equipo 54%
Puntualidad y asistencia 54%
Adaptación al cambio 54%
Seguridad personal 45%
Facilidad de palabra 45%
Gestión de proyectos 45%
Ortografía y redacción de documentos 40%
Integración al trabajo 40%
Habilidades para administrar el tiempo 36%
Capacidad de abstracción, análisis y síntesis 36%
Creatividad e innovación 27%
Liderazgo y toma de decisiones 27%

7º Capacidad de negociación 18%

6º

2º

3º

4º

5º
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Resumen 
La inserción laboral de los egresados 
de posgrado en México para la polí-
tica educativa en el nivel superior ha 
tenido importancia porque se consi-
dera uno de los indicadores que de-
termina la calidad de los planes de 
estudio. La universidad forma pro-
fesionistas de alto nivel, ya que los 
educa en competencias apreciadas 
por los empleadores. La metodolo-
gía de investigación que se utiliza en 
esta investigación es cuantitativa, 
por medio de un análisis estadísti-
co se determinan aquellas compe-
tencias que dicen los empleadores 
desem peñan los egresados y se uti-
liza regresión lineal con relación al 
nivel de significación, se obtiene la 
variabilidad del desempeño profe-
sional desde una actividad laboral 
afín a su formación analizando las 
variables inversión en capital huma-

La opinión de empleadores sobre  
las competencias y el capital humano  

de egresados de posgrado de 18 ies en México

Teresita de Jesús Méndez Rebolledo
Universidad de Barcelona

tmendere7@alumnes.ub.edu

no e inserción al sector productivo. 
Se determinan aquellas competen-
cias que dicen los empleadores des-
empeñan los egresados de universi-
dades e instituciones de educación 
superior en México. Además, se ob-
tiene la variabilidad del desempeño 
profesional desde una actividad la-
boral afín a su formación en cuanto 
a la inversión en capital humano e 
inserción al sector productivo. Los 
empleadores destacan que, princi-
palmente las competencias técnicas, 
sociales, científicas, laborales-per-
sonales son aquellas que desempe-
ñan los egresados en su trabajo. Se 
constata que la inversión en capital 
humano (entendido como las certi-
ficaciones que realizó el egresado 
antes y despues del posgrado), son 
importantes para que el egresado 
realice una actividad laboral relacio-
nada con la formación del posgrado.

Palabras clave
Inserción laboral, egresados, empleadores, posgrado, competencias

mailto:tmendere7@alumnes.ub.edu
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La educación no cambia el mundo: 
cambia a las personas que van a 
cam biar el mundo.

 Paulo Freire 

Introducción
La universidad forma profesionistas 
de alto nivel porque les genera com-
petencias al vincularlos en espacios 
para el trabajo práctico; las cuales 
permiten hacer investigación, de-
sarrollar tecnología, comprender la 
lógica del empresario, trabajar de 
forma interdisciplinaria y autónoma, 
además de desarrollar ideas innova-
doras en beneficio de la sociedad. 
Los egresados universitarios deben 
verse como figuras activas del esce-
nario social, que impulsen su espíri-
tu emprendedor desde la conciencia 
y compromiso social con base en la 
corriente humanista.  

De ahí que interese analizar la in-
serción laboral de los egresados del 
posgrado, determinando el reconoci-
miento que los empleadores realizan 
sobre las competencias de los egre-
sados, el desempeño de su práctica 
profesional desde una actividad la-
boral afín a su formación en cuanto 
a la inversión en capital humano e 
inserción al sector productivo.

Las preguntas que guían este 
trabajo son las siguientes: ¿en qué 
medida reconocen los empleadores 
las competencias de los egresa-
dos? y ¿en realidad los egresados 
desempeñan su práctica profesional 
desde una actividad laboral afín a su 
formación en cuanto a la inversión 
en capital humano e inserción al 
sector productivo?

El contexto de la investigación 
es a partir de la experiencia de la 
Universidad Veracruzana con datos 

recogidos a través de la Dirección 
General de la Unidad de Estudios de 
Posgrado, la Dirección de Planeación 
Institucional, el Consejo Consultivo 
del Posgrado, los coordinadores de 
programas educativos participan-
tes, las coordinaciones regionales 
de pos  grado y el Centro de Estudios 
de Opinión y Análisis con el tema del 
estudio sobre transiciones académi-
cas y laborales de egresados de pos-
grado, después con la participación 
de 17 universidades e Instituciones 
de Educación Superior (ies) mexica-
nas; considerando las característi-
cas de los programas educativos de 
posgrado que han tenido egresados 
desde los planes de estudio incorpo-
rados al Programa Nacional de Pos-
grados de Calidad (pnpc) del Conse-
jo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt). En total, son 18 ies las 
que conforman esta investigación.

Metodología de diseño
Los datos de las 18 universidades e 
ies mexicanas participantes, se de-
rivan de planes de estudio incorpo-
rados al pnpc del Conacyt. Las gene-
raciones participantes son de 2006 
al 2013, del nivel de especialización, 
maestría y doctorado; las áreas de 
conocimiento son: físico-matemáti-
cas, ciencias de la tierra, biología y 
química, humanidades y ciencias de 
la conducta, ciencias sociales, bio-
tecnología y ciencias agropecuarias, 
ingenierías, y medicina y ciencias de 
la salud; de las orientaciones en in-
vestigación y profesionalizante. 

El total de las respuestas de egre-
sados es de 1,147 y de empleadores 
de 499. Los programas participantes 
son 17 en el nivel de doctorado, 25 
de maestría y 14 de especialización. 
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Competencias Tipología Acrónimo

Genéricas

1. Técnicas

1. Dominar su área o disciplina com_téc_carrera_propia CG1

2. Conocer otras áreas o disciplinarias com_téc_otra_área CG2

3. Usar tecnologías com_téc_uso_informática CG3

4. Escribir y hablar en idiomas extranjeros com_téc_idioma_extr CG4

2. Metodológicas 5. Desarrollo del pensamiento analítico com_met_pensam_analít CG5

6. Adquirir conocimientos nuevos com_met_adq_conocim CG6

3. Sociales 

7. Negociar de forma eficaz com_soc_negociar CG7

8. Detectar nuevas oportunidades com_soc_detectar_oport CG8

9. Coordinar y liderar actividades com_soc_coord_activ CG9

10. Trabajar en equipo com_soc_trab_equipo CG10

11. Movilizar las capacidades de otros com_soc_movil_capac CG11

12. Hacer comprender ideas com_soc_hac_comprender CG12

13. Hacer valer un liderazgo armónico com_soc_hac_val_un_lid_arm CG13

4. Participativas 14. Encontrar nuevas ideas y soluciones com_par_nuev_solución CG14

15. Cuestionar ideas propias y ajenas com_par_cuest_ideas CG15

5. Científicas

16. Presentar en público productos o informes com_cie_pres_en_público CG16

17. Participar en investigaciones com_cie_partic _inv CG17

18. Dirigir investigaciones com_cie_dir_inv CG18

19. Buscar información académica com_cie_busc_inf_acad CG19

20. Redactar informes, documentos y publicarlos com_cie_redac_informes CG20

21. Gestionar fondos para desarrollar proyectos com_cie_gest_fon_para_des_proy CG21

22. Formar parte de redes de tipo interdisciplinaria com_cie_form_part_de_red_de_tip_interd CG22

23. Iniciar otros estudios de posgrado com_cie_inic_otros_est_de_posg CG23

24. Apreciar y practicar los valores universales com_cie_aprec_y_pract_los_val_univ CG24

25.Participar en redes de investigación com_cie_part_en_red_de_inv CG25

6. Laborales-
Personales

26. Capacidad de organización  
y planificación del tiempo com_lab_per_org_y_plan_el_tiem CG26

27. Toma de decisiones com_lab_per_tom_decis cG27

28. Capacidad de trabajar 
en contextos internacionales com_lab_per_trab_en_cont_intern cG28

29. Ejercicio de la responsabilidad en el trabajo com_lab_per_resp_en_el_trab CG29

30. Capacidad de innovación,  
creación y de implementación  
de propuestas con compromiso social

com_lab_per_innov_crear_y_imp_prop_
con_comp_soc

CG30

31. Capacidad para emprender un trabajo propio com_lab_per_emp_un_trab_prop CG31

32. Capacidad de desarrollo  
de proyectos comunitarios com_lab_per_des_proy_com cG32

33. Capacidad de desarrollo  
de proyectos de educación inclusiva com_lab_per_des_proy_de_educ_inclus CG33

34. Capacidad de desarrollo  
de proyectos culturales o artísticos com_lab_per_des_proy_cult_o_art cG34

35. Ejercicio de la autonomía en el trabajo com_lab_per_aut_en_el_trab CG35

36. Lograr estabilidad laboral com_lab_per_log_est_lab cG36

37. Capacidad para adquirir nuevas competencias com_lab_per_adq_nue_comp cG37

38. Mejorar el nivel de ingresos com_lab_per_mej_el_niv_de_ingres CG38

39. Capacidad para afrontar nuevos retos com_lab_per_afront_nuev_ret cG39

40. Tener buenas perspectivas profesionales com_lab_per_ten_bue_persp_prof cG40

41. Disfrutar de tiempo para actividades recreativas com_lab_per_disf_tiem_para_act_recr cG41

42. Lograr reconocimiento o prestigio social com_lab_per_log_rec_o_prest_soc cG42

43. Capacidad para hacer algo útil para la sociedad com_lab_per_hac_algo_útil_para_la_soc CG43

44. Capacidad para conciliar el ámbito laboral  
con las responsabilidades personales y familiares

com_lab_per_conc_el_ámb_lab_con_resp_
per_fam

CG44

Tabla 1. Las competencias genéricas que se utilizan en el estudio

Fuente: Las competencias Técnicas, Metodológicas, Sociales, Participativas y Científicas son retomadas 
del Proyecto Tuning (Beneitone et al. 2007), Bunk (1994), del Proyecto proflex  “Profesional Flexible en 
la Sociedad del Conocimiento” y del proyecto reflex “The Flexible Professional in the Knowledge Socie-
ty New Demands on Higher Education in Europe”. (Ginés, Carot y Conchado, 2010).  Las competencias 

Laborales-Personales, que se proponen en este artículo son elaboración propia.
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La tipología  
de las competencias

En la Tabla 1 se presenta la tipo-
logía de las competencias utilizadas 
en esta investigación. 

En cuanto a la representatividad 
de la muestra, en la Tabla 2 se pre-
senta el universo y la muestra en-
cuestada.

Las características representati-
vas en las ies participantes fueron1:

 1. El ranking de la calidad de las ies 
de México: Alto=A (10), Medio=M 
(2) y Bajo=B (6).

2. La ubicación geográfica de la insti-
tución: Norte=N (5), Centro=C (7), 
Sur=S (5) y Multiregiones=M (1).

3. El tipo de institución: Instituto=I 
(2), Universidad=U (14), Tecnoló-
gica=T (1), Pedagógica=P (1). 

4. El Régimen de la institución: Pú-
blica=PÚ (17) y Privada=PR (1). 

Tabla 2. La representatividad de la muestra

Áreas  
de conocimiento

Niveles
Número de 
Programas

Población de 
egresados

Muestra de 
egresados

Población de 
empleadores

Muestra de 
empleadores

N  % n  % N  % n  %

Físico-Matemáticas,  

Ciencias de la Tierra 

Especialización 2

148 2.85
16 1.40 16 1.40 16 3.20

Maestría 2

Doctorado 2

Biología y Química
Especialización 1

522 10.01
146 12.72 146 12.72 56 11.22

Maestría 5

Doctorado 3

Humanidades  

y Ciencias de la Conducta

Especialización 1

1482 28.44 802 69.92 802 69.92 359 71.94Maestría 13

Doctorado 4

Ciencias Sociales
Especialización 2

2136 40.99
66 5.75 66 5.75 26 5.21

Maestría 3

Doctorado 3

Biotecnología  

y Ciencias Agropecuarias

Especialización 1

387 7.42
51 4.40 51 4.40 42 8.41

Maestría 1

Doctorado 2

Ciencias de la Ingeniería

Especialización 0

148 2.85 16 1.40 16 1.40 0 0Maestría 1

Doctorado 1

Medicina  

y Ciencias de la Salud

Especialización 7

387 7.42
50 4.40 50 4.40 0 0

Maestría 0

Doctorado 2

Total Total 56 5210 100 1147 100 1147 100 499 100

Fuente: Elaboración propia.

1   Entre paréntesis se encuentra el número de casos.
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Las características de las univer-
sidades e ies participantes de acuer-
do con los códigos son: 1. acu-1, 
2. ami-2, 3. mni-3, 4. bni-4, 5. bsu-5, 
6. anu-6, 7. bsu-7, 8. anu-8, 9. acu-
9, 10. bsu-10, 11. bsu-11, 12. acu-12, 
13. bnu-13, 14. acpr-14, 15. acu-15, 
16. acu-16, 17. acp-17 y 18. msu-18.  
Así por ejemplo a-c-u-pú significa, 
donde el primer espacio hace refe-
rencia a la calidad, así sucesivamen-
te con ubicación, tipo de institución 
y régimen. A (Calidad: Alta)- C (Ubi-
cación: Centro)- U (Tipo: Universi-
dad)- PÚ (Régimen: Pública).

Con relación a las variables que 
se utilizan en el análisis, la variable 
control es la actividad laboral rela-
cionada con la formación del posgra-
do (des–act–rel –form–posg), para 
determinar sus niveles de significa-
ción con las variables explicativas: 
Inversión de capital humano antes 
del posgrado (invers–cap–hum), 
Relación de la inversión de capital 
humano antes del posgrado (rel –
invers–cap–hum), Inversión de ca-
pital humano después del posgrado 
(cont–form), Relación de la inver-
sión de capital humano después del 
posgrado (rel –cont–form) y Sector 
productivo (sec–prod).

Métodología de análisis
Se determinan, en un primer mo-
mento, aquellas competencias que 
dicen los empleadores desempeñan 
los egresados a partir de identificar 
valores de respuesta de las medias 
de los rangos que van de 0=Na-
da, 1=Muy bajo, 2=Bajo, 3=Medio, 
4=Alto a 5=Muy alto, presentando 
en gráficas radiales la información. 

Posteriormente, se utiliza regre-
sión lineal con relación al nivel de 

significación, se obtiene la varia-
bilidad del desempeño profesional 
desde una actividad laboral afín a la 
formación del egresado en cuanto a 
la inversión en capital humano e in-
serción al sector productivo. 

La actividad laboral relacionada a 
la formación en el posgrado con la 
inversión en capital humano, se de-
terminó a partir de regresión lineal, 
con la variable dependiente actividad 
laboral relacionada a la formación en 
el posgrado según las variables ex-
plicativas: Inversión de capital hu-
mano y la Relación de la inversión 
de capital humano.

Así, por ejemplo, sea el modelo

y = β1invers–cap–humi +
      β2rel–invers–cap–humi + υi 

En donde y: actividad laboral re-
lacionada a la formación en el pos-
grado: variable dependiente.

Dicho modelo permite analizar la 
capacidad explicativa de la inversión 
en capital humano así como la re-
lación entre inversión de capital hu-
mano y actividad laboral relaciona-
da con la formación en el posgrado. 
Cabe mencionar que este modelo se 
repite para las diferentes variables 
endógenas: Inversión de capital hu-
mano realizada antes del posgrado 
(invers  –cap–hum) y Relación de la 
inversión de capital humano an-
tes del posgrado (rel –invers–cap–
hum). 

La actividad laboral relacionada 
a la formación en el posgrado con 
estudios después, se determinó a 
partir de regresión lineal, con la va-
riable dependiente actividad laboral 
relacionada a la formación en el pos-
grado con estudios después, según 
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las variables explicativas: Inversión 
de capital humano y la Relación de 
la inversión de capital humano.

Así, por ejemplo, sea el modelo
 
y = β1cont–formi +
      β2rel–cont–formi + υi

En donde y: actividad laboral re-
lacionada a la formación en el pos-
grado con estudios después: varia-
ble dependiente.

Este modelo permite analizar 
la capacidad explicativa de las va-
riables Inversión de capital huma-
no y la Relación de la inversión de 
capital humano con la actividad la-
boral relacionada a la formación en 
el posgrado con estudios realizados 
después. Tal modelo se repite pa-
ra las diferentes variables endóge-
nas: Inversión de capital humano 
después del posgrado (cont–form) 
y Relación de la inversión de capi-
tal humano después del posgrado 
(rel –cont–form). 

Y la actividad laboral relacionada 
con la formación en el posgrado con 
el sector productivo, se determinó 
partiendo de regresión lineal, con la 
variable dependiente actividad labo-
ral relacionada a la formación en el 
posgrado según la variable explica-
tiva: sector productivo.

Así, por ejemplo, sea el modelo:

 y = β1sect–prod–primi +
       β2sect–prod–secuni + 
       β3sect–prod–i + d + ii + υi

En donde y: actividad laboral re-
lacionada a la formación en el pos-
grado: variable dependiente.

El modelo anterior analiza la capa-
cidad explicativa del sector producti-

vo con la actividad laboral relaciona-
da a la formación en el pos grado.

¿En qué medida reconocen  
los empleadores las  
competencias de los egresados? 
Las competencias genéricas que 
se midieron se clasificaron en: téc-
nicas, sociales, científicas, labora-
les-personales, metodológicas y 
part icipativas. Las figuras del uno al 
tres muestran las respuestas de los 
empleadores con base en las me-
dias de estas competencias. 

Se observa que la principal com-
petencia técnica que aplican los 
egresados de acuerdo con la opinión 
de empleadores es “Conocer otras 
áreas o disciplinas” (media=4,16). 

De la tipología de competencias 
sociales destacan tres de ellas, la 
que más desempeñan es Coordinar y 
liderar actividades (media=4,25), se-
guida con Negociar de forma eficaz 
(media=4,07) y Trabajar en equipo 
(media=4,05) (ver Figura 1).

Dentro de las competencias cien-
tíficas, los empleadores consideran 
que la que más aplican es Dirigir 
investigaciones (media=4,07), se-
guida por “Iniciar otros estudios de 
posgrado” (media=3,95) y Partici-
par en investigaciones (media=3,94) 
(ver Figura 2).

Las competencias laborales-per-
sonales que más aplican son capa-
cidad para emprender un trabajo 
propio (media=4,29), capacidad pa-
ra poder afrontar nuevos retos (me-
dia=4,26) y tener buenas perspecti-
vas profesionales (media=4,24) (ver 
Figura 3).

Además, se identificó que las 
com petencias metodológicas que 
aplican son adquirir conocimientos 
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 Figura 1. Las competencias sociales

Fuente: Elaboración propia

 Figura 2. Las competencias científicas

Fuente: Elaboración propia
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nuevos (media=3,94) y desarro-
llo del pensamiento analítico (me-
dia=3,88). y de las competencias 
participativas encontrar nuevas 
ideas y soluciones (media=3,62) y 
cuestionar ideas propias o ajenas 
(media=3,56). 

¿En realidad los egresados 
desempeñan su práctica profesional 
desde una actividad laboral afín  
a su formación en cuanto a la 
inversión en capital humano e 
inserción al sector productivo?

Respecto a llevar a cabo una acti-
vidad laboral relacionada con la for-
mación en el posgrado y la inversión 
en capital humano, se encontró que 
los egresados realizaron estudios de 
educación continua, que no estaban 
relacionados con los estudios del 
posgrado.  

De la actividad laboral relaciona-
da con la formación del posgrado de 
acuerdo con los estudios realizados 
antes del posgrado sí existe signifi-
cación, es decir, el hecho de encon-
trarse trabajando en una actividad 

Figura 3. Las competencias Laborales-Personales

Fuente: Elaboración propia
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laboral afin a la formación del pos-
grado sí se encuentra relacionada 
con la inversión de capital humano 
(.090*). 

La actividad laboral 
relacionada a la formación  
en el posgrado con la inversión  
en capital humano (con estudios 
realizados después del posgrado)

En tanto a realizar una actividad 
laboral relacionada a la formación 
en el posgrado con la inversión en 
capital humano, se encontró que 
principalmente realizaron estudios 
de educación continua y que no es-
taban relacionados, pero a diferen-
cia de los estudios realizados antes 
del posgrado, los egresados sí han 
realizado estancias de investigación 
posdoctoral en México y en el ex-
tranjero. Y de la actividad laboral re-
lacionada con la formación del pos-
grado, de acuerdo con los estudios 
realizados después del posgrado, sí 
existe nivel de significación, es decir, 
el hecho de encontrarse trabajando 
en una actividad laboral afin a la for-



334

mación del posgrado sí se encuentra 
relacionada con los estudios realiza-
dos después del posgrado (.023**). 

La actividad laboral relacionada  
a la formación en el posgrado  
con el sector productivo

Se encontró que el sector pro-
ductivo es un elemento no significa-
tivo para tener una actividad laboral 
relacionada a la formación en el pos-
grado. Tal afirmación con base en los 
niveles de significación resultantes: 
sect–prod–prim (,552), sect–prod–
secun (,156) y sect–prod–i+d+i 
(,955).

Comentarios a modo  
de conclusiones
La adquisición de competencias 
holísticas es posible a través del 
aprendizaje a lo largo de la vida 
(Burton, 1991; Velasco, 2009) y el 
reconocimiento de las competencias 
por parte de los requerimientos de 
los empleadores lleva a una forma-
ción objetiva basada en sus opinio-
nes, tales afirmaciones orientan al 
cuestionamiento ¿en qué medida 
reconocen los empleadores las com-
petencias de los egresados? siendo 
para los empleadores principalmen-
te las competencias técnicas, socia-
les, científicas, laborales-personales 
aquellas que desempeñan los egre-
sados en su trabajo. Este resultado 
permite identificar las fundamen-
tales competencias que aplican los 
egresados del posgrado en su traba-
jo, así como aquellas que necesitan 
fortalecer los planes de estudio. 

Las investigaciones de Vidal 
(2003); Brunner (2007); Torres 
(2008) y Tuirán (2010) señalan que 
la inversión en capital humano es 

importante al ser uno de los facto-
res que determinan la inserción la-
boral. Los resultados de la pregunta 
¿en realidad los egresados desem-
peñan su práctica profesional desde 
una actividad laboral afín a su for-
mación en cuanto a la inversión en 
capital humano e inserción al sector 
productivo? constatan que tanto los 
estudios previos como posteriores 
al posgrado, son importantes para 
realizar una actividad laboral rela-
cionada con la formación en el pos-
grado. En cuanto a los estudios que 
más realizan los egresados, tanto 
antes como después del posgrado, 
se encuentran los de educación con-
tinua, posiblemente porque en Mé-
xico, significan un bajo costo y el 
menor tiempo para cursarlos, com-
parándolos con los estudios de pos-
grado. 

Estos resultados comprueban 
que en los casos en los cuales los 
egresados han dado continuidad a la 
formación, es decir, estudios adicio-
nales a los de posgrado, les favore-
ce que tengan actividades laborales 
más vinculadas a sus estudios de 
posgrado (Luque et al., 2008). Sin 
embargo, se encontró que la inser-
ción laboral a un sector productivo 
específico no es un elemento deter-
minante para que el egresado de-
sarrolle una actividad relacionada 
a sus estudios de posgrado, lo cual 
puede confirmar lo ya señalado por 
Bauman (2013) respecto a las carac-
terísticas del trabajo o por otro lado 
la diversidad de las trayectorias de 
egreso de acuerdo con particulari-
dades de las distintas áreas de co-
nocimiento del posgrado. Ante es-
tos resultados se puede confirmar 
la importancia del aprendizaje a lo 
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largo de la vida y el impacto de las 
competencias en los requerimientos 
de los empleadores mismas que de-
ben puntualizarse en los perfiles de 
egreso y promovidas por los progra-
mas educativos. 

También la aplicación que tie-
ne este tipo de resultados permite 
reflexionar sobre cómo funciona el 
mercado laboral y la inserción labo-
ral del capital humano formado en 
el nivel de posgrado, porque como 
bien señalan, Flores y Bunge (2004) 
ya desde la década pasada en Méxi-
co, el contexto de la población ocu-
pada en el sector primario pasó de 
representar 60 % a menos de 14 % 
de esta misma población. Los sec-
tores industrial y de servicios son 
los que generan más del 90 % del 
PIB nacional. En tanto al patrón de 
ocupación en las actividades prima-
rias representa el 2 % de la fuerza 
de trabajo, el sector secundario el 
31 % y el sector terciario el 67 %. 
En particular, los egresados del nivel 

educativo de posgrado en las áreas 
de conocimiento biológico-agrope-
cuaria y económico-administrativa 
tienen un espacio de oportunidad al 
ser el sector primario uno de los que 
necesitan asesoramiento en algunos 
casos porque no existe preparación 
de los campesinos o los pequeños 
propietarios. 

Y para finalizar, es necesario 
considerar tambien el valor que co-
mo país se esté otorgando a las aca-
demias científicas y profesionales, 
porque en el terreno internacional, 
por ejemplo, en universidades an-
glosajonas y estadounidenses más 
que seguir protocolos escalafonarios 
se priorizan el criterio de las aca-
demias científicas y profesionales. 
La lógica de este tipo de esquemas 
sigue avances por áreas de conoci-
miento, dicho de otra manera, con-
tribuciones disciplinarias de los aca-
démicos, de acuerdo con el capital 
humano y las competencias (Are-
chavala, 2008). 
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