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INTRODUCCIÓN

El propósito del presente estudio es analizar la graduación en el posgrado mexicano en el programa

de Ciencias Bioquímicas de la UNAM a finales del siglo XX. Tarea por demás complicada si

consideramos, como es natural, que su estudio implica el acercamiento a una situación compleja por

la variedad de factores que inciden en ella, destacando por una lado el crecimiento impresionante de

este nivel de estudios en las últimas décadas, así como el serio y severo ajuste de políticas de

calidad y mecanismos de control en la educación superior, que impactan directamente a la

graduación. Según estas políticas, en muchos casos la calidad es medida a través de los índices de

eficiencia terminal y graduación, razón por la cual es pertinente enmarcar esta problemática en el

marco del crecimiento de la matrícula en posgrado y la incidencia de las políticas educativas de

calidad en la graduación.

En las últimas décadas la población del posgrado ha crecido de forma impresionante de 25

503 estudiantes en 1980 a 111 247 en 19991. Aumento que obedeció entre otros factores a la

explosión demográfica de las licenciaturas (y de la educación media superior) de las universidades

mexicanas, en la década de los setenta y ochenta, misma que propició el crecimiento de la planta

docente de forma inmediata y sin planeación. Este crecimiento sin planeación trajo como

consecuencia: el deterioro de la calidad de la formación ofertada a nivel licenciatura, favoreció la

visión de los estudios de posgrado como una opción remedial ante las deficiencias de la formación

en licenciatura y como un mecanismo para elevar la calidad educativa de los profesores a través de

cursos de posgrado, Cabe mencionar que el ingreso de los profesores a programas de posgrado,

especialmente a,nivel maestría, ya había sido planteado en 1974 por la ANUIES como una

estrategia decisiva para elevar el nivel de la docencia2.

Asi, la sobreproducción de títulos de licenciatura produjo el engrasamiento de la pirámide

escolar y obligó a empujar hacia arriba y necesitar mayor nivel de estudios para colocarse en los

diferentes sectores laborales, hecho que se incrementó por las crisis económicas de las últimas

1 Ver, capítulo 1, cuadral.
2 Ver. Flores Asdrúbal, "Políticas de desarrollo del Posgrado." En El desarrollo del posgrado en la Educación Superior,
México, Consejo Nacional para la Planeación de la Educación Superior, 1981, pp. 123-142.
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décadas que afectaron a iodos ios sectores productivos y, como consecuencia, también el laboral.

Producto de lo anterior, las oportunidades laborales se redujeron; por lo que el uso de credenciales y

títulos como mecanismo de acceso a! sector laboral y principalmente al académico favoreció la

inversión en educación mediante el posgrado. Este nivel de estudios aparece como una opción para

mejorar las oportunidades en el sector laboral, o para estudiar mientras se consigue trabajo. De esta

manera, en estos años destacan programas de becas en apoyo a estudios de posgrado, pues en

términos económicos, según algunos analistas, es más "barato" para e! gobierno el crear becas y

ampliar la cobertura del sector educativo que crear fuentes de empleo3.

Otro factor importante en el crecimiento del posgrado fueron las políticas económicas de

finales de los años ochenta y en los noventa de apertura e intercambio comercial primero en el

GATT (1986) con Estados Unidos, después con Canadá (1994) a través del TLCAN, así como de

acuerdos comerciales y culturales de forma reciente con Europa (1999), los cuales pusieron de

manifiesto la urgencia de personal calificado para ingresar a \a libre competencia del mercado, Lo

anterior anima a muchas instituciones a ofrecer una formación acorde con estas necesidades

mediante el posgrado, lo que aumenta la competencia entre las instituciones y la necesidad de una

formación afín con los requerimientos de los cambios sociales y económicos.

Sin embargo, este crecimiento implicó también la evaluación del mismo, sobretodo en la

década de los noventa y en eí marco de políticas de evaluación. Como resultado de estas

evaluaciones se detectó que el profesorado no tenía la preparación adecuada, debido a que muchos

profesores se habían incorporado a la práctica de manera repentina o por falta de oportunidades de

empleo. De lo que se desprendió la necesidad de actualizar al profesor universitario, apareciendo

como opciones para ello, los cursos de actualización y el posgrado, lo que generó un interés

creciente por este nivel de estudios. Así, la formación en e! posgrado es considerada como método

de elevar el nivel académico de las instituciones y mejorar su competitividad, por lo que se

implementan programas dirigidos a los profesores en los que aparece el posgrado como un factor de

estímulos y promociones laborales4.

3 Ver. Arredondo Galván Martiniano. "Evaluación y acreditación de los programas de posgrado", Revista de ¡a Educación
Superior, México, Vo!. 18, N, 71,1989 pp. 53-68
4 Respecto a estas diferencias laborales, basta ver que incluso en universidades privadas el grado académico significa
un pago diferente por hora con respecto a los profesores que únicamente cuentan con licenciatura.
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De los resultados de la evaluación, se desprendió dar mayor atención a los gastos que

genera el posgrado, a la eficiencia con que éstos se emplean y a los índices de desperdicio. A través

de mecanismos de verificación (más que de evaluación) se precisaba, cuánto se gastaba, en qué y

cómo5. Pero, como en el espacio social todos lo campos están relacionados de alguna manera y son

afectados por los movimientos y crisis de otros, la educación no es la excepción, De este modo, los

movimientos efectuados en el campo económico producto de las crisis económicas y de la

compactación del mercado laboral impactaron el campo educativo, ya que al compactarse el

mercado laboral y existir en el medio académico una sobreproducción de títulos, resultado de la

ampliación de la matricula en diversos sectores educativos, la credencial, título o grado comienza a

ser utilizada eoi$i:o mecanismo de selección en el ámbito labora!, hecho que pone el acento en la

graduación y notólo en la eficiencia terminal como se venía observando en décadas anteriores.

En este^entido, los valores y medidas en el espacto educativo cambian, producto de estos

movimientos externos, por lo que la visión se ubica ya no sólo en la eficiencia terminal sino también

en la graduación, midiendo con ello la eficiencia y calidad de las instituciones educativas en cuanto a

su calidad académica, acorde con la nueva perspectiva. Aquí podemos apreciar cómo los

movimientos externos al campo educativo lo afectan en sus dinámicas internas, y como

consecuencia, en los estudios de que son objeto.

Así, el interés de los estudios se dirige de forma paulatina a la graduación, pues las

repercusiones de la no-graduación (simple egreso: aprobar el 100% de créditos y deber la tesis) se

pueden observar en el ámbito institucional, social y económico. La no-graduación en el ámbito

institucional significa un gasto o, si se prefiere una inversión que no fructifica al no efectuarse la

graduación, debido a que la eficiencia del funcionamiento de las instituciones es medido a través del

número de egresados y graduados6. Por lo que un bajo índice de graduación da pie a la idea, de una

baja eficiencia institucional en cuanto al uso de recursos materiales y académicos, así como a una

deficiente organización. Lo anterior tiene como consecuencia, que la institución tenga una imagen

hacia el exterior de poco eficiente, disminuyendo su prestigio y generalizando la idea de que invertir

5 Además, institucionalmente el CONACYT, mediante el "Padrón de excelencia" se encargaba de clasificar y certificar el
nivei de los posgrados, otorgándole así una "calificación" y ubicación en niveles.
6 Es importante notar, cómo afectó al sector educativo el proceso de credencialización, pues lo que antes se medía a
través de la eficiencia terminal ahora también es medido a través de la graduación.
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en los proyectos educativos de esa institución no es rentable7. Al mismo tiempo, conlleva

"cuestionamientos" sobre la calidad de los egresados y contra la institución como formadora de

éstos.

En el ámbito social, la no-graduación puede estar a !a base de la insuficiencia de

reconocimiento social y laboral de los estudios, ya que en algunos círculos la falta de la "credencial"

(título o grado), puede traer como consecuencia salarios más bajos, posiciones laborales menores y

en ocasiones restricciones para e! acceso a puestos laborales y académicos.

Finalmente, un elemento decisivo en el crecimiento de la matrícula del posgrado en las

últimas décadas, para varios autores fue, la institucionalización de la investigación a través de la

creación en 1984 de! Sistema Nacional de Investigadores. Lo que propicia que el ingreso a círculos

de investigación quede normado y regulado a la obtención de títulos y grados, circunstancia que

incrementa el interés por el posgrado no sólo en lo económico y salarial, sino también el interés

social y académico por el reconocimiento y el prestigio que implica ei ingreso a la institucionalización

de la investigación.

En este marco de crecimiento del posgrado y de políticas educativas, la graduación adquiere

especial importancia como mecanismo de ingreso a sectores académicos y laborales, y como medio

para medir ía calidad de las instituciones educativas. De esta manera, plantear el estudio de la

graduación significa atender a vahas cuestiones: crecimiento de la población de posgrado, políticas

de caiidad e institucionaíización de la investigación, políticas de globalización económica y cultural,

credencialización y, por supuesto, el marco económico en que se generan.

Abordar este estudio, involucra reconocer ¡as relaciones y problemáticas en las que se

encuentra inmersa ia graduación para construirla como un caso particular de lo posible. En este

sentido, el presente estudio se ocupa del análisis de la graduación como un proceso inmerso en un

contexto problemático en el posgrado de Ciencias Bioquímicas de la UNAM, se trata de un estudio

teórico con referente empírico de tipo transversal. Los fundamentos teóricos son apoyados en los

planteamientos de Arredondo sobre la graduación, entendida como un proceso de formación que

inicia con el ingreso al programa y culmina con la obtención del grado. Los referentes empíricos

fueron estudiados en un espacio y tiempo preciso a través de un estudio de corte transversal en

7 Basta ver en ei caso de la ÜNAM, cómo la critica a la eficiencia termina! se extendió e involucró en los últimos años
tanto la imagen de ia calidad de sus egresados como la organización y funcionamiento de ia institución.
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1997. Por tanto, no se trata de un estudio general (México) ni particular (UNAM), sino de un estudio

de caso único (Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias Bioquímicas de la UNAM), que busca

conocer y profundizar en las diferencias que afectan la graduación, en el entendido de que se trata

de un acercamiento de muchos que aún quedan por realizar. Las bases empíricas forman parte de

una investigación mayor denominada 'Investigación Comparada sobre Prácticas y Procesos de

Formación en el Posgrado de Ciencias Sociales y Humanidades y Ciencias Experimentales",

coordinado por el Dr. Ricardo Sánchez Puentes y Martiniano Arredondo, efectuado en el Centro de

Estudios sobre la Universidad (CESU), en el que participé como becaria.

El interés por este programa radica por un lado, en que este programa entre otros, cuenta

con .üpyor índice de graduación y en menor tiempo en la UNAM, hecho por demás singular, en

contigste con otros programas con menor índice de graduación. Circunstancia significativa si

consideramos que la UNAM hace una aportación importante como formadora de científicos en esta

área, conforme a datos del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), el 49% de los científicos del

área 2 (Química, Biotecnología, etcétera) provienen de la UNAM8, es decir, casi la mitad del área.

Pero sobre todo, es importante destacar, que dadas las consecuencias sociales, económicas e

institucionales de la graduación, su estudio y comprensión resultan valiosos en este momento

histórico, dado que como resultado de cambios económicos, estructurales, científicos, tecnológicos y

sociales en el ámbito mundial, el posgrado ha adquirido un lugar especial como formador de

recursos humanos de alto nivel, y la graduación como medida de la calidad de esta formación.

En este marco, es frecuente entender a la graduación como la obtención de un grado al final

de la trayectoria académica, razón por la cual es considerada con frecuencia como la elaboración del

trabajo recepcional y su réplica, o en otros casos como los trámites y gestiones administrativas

necesarias para obtener el reconocimiento legal y académico de los estudios correspondientes, lo

que nos permite ostentarnos como poseedores del "grado x" y, por tanto, acceder a los beneficios y

reconocimientos acordes al título, es decir la posibilidad de reconocimiento social, académico,

económico y laboral.

Conforme a este concepto, el análisis de la graduación se realiza en función de la

elaboración de trabajos recepcíonales, en los trámites administrativos o en el número de alumnos

que se gradúan en una generación. Visión que si bien es correcta, al proporcionar una panorámica
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general, está inserta en un concepto de graduación como producto que permite cuantificar datos y

realizar análisis estadístico. En su construcción se olvida, sin embargo, que para que potencialmente

sea factible la realización del trabajo recepcional y para obtener ei reconocimiento académico de

validez de ios estudios es necesario considerar prácticas y procesos involucrados con la trayectoria

del estudiante, los cuales dotan de instrumentos y habilidades pertinentes para concluir el ciclo

escolar y en ocasiones son éstos los que limitan sus posibilidades de graduarse, al no desarrollar en

el estudiante las herramientas, habilidades y conocimientos necesarios para concluir su formación.

. Por lo que es necesario reelaborar el concepto de graduación en un marco que involucre la

trayectoria del estudiante, es decir, todos los procesos de formación que lo habiliten para concluir el

programa, lo cual implica conceptualizar a la graduación como proceso más que como producto.

Entender de esa manera a la graduación nos remite ai concepto de proceso, entendido

como; "...movimiento, a!go que acontece a un sujeto y significa el tránsito de un término a otro. En

efecto, en todo proceso intervienen estos tres factores inexcusables: un sujeto, en el que el proceso

se cumple y dos puntos -inicial y terminal- entre los cuales se realiza"9. De esta manera, el

considerar a la graduación como proceso, implica considerar el agente, el punto de inicio, el de

término y por supuesto el tránsito entre estos dos. Pero, habría que precisar que el cambio o

movimiento no lo realiza el agente por su cuenta (el estudiante), sino que es ayudado por otro

agente que actúa en conjunto con él. En este sentido, es necesario incluir a los profesores dentro de

este marco comprensivo, así corno a los marcos pedagógicos y normativos del programa que

delimitan la práctica y los contenidos, estableciendo para cada agente la actividad a seguir. Al mismo

tiempo, es pertinente señalar que no se trata de cualquier proceso, sino de un proceso de formación,

entendiendo éste como la acción de desarrollar habilidades10, en este caso para la investigación,

docencia o ejercicio profesional especializado. Asi, consideraríamos a la graduación como un

proceso que se inicia al ingresar al posgrado y que atraviesa todas las etapas hasta concluir con la

acreditación y obtención del grado, cuyo propósito es desarrollar habilidades acordes con el perfil de

su programa.

8 Ver htlp: //www.sep/conacyt
9 García Hoz Víctor, (director) Diccionario de Pedagogía Labor. Tomo II, Barcelona, Ed. Labor, 2da. Edición, 1970, p.
735.
10 Flores D'Arcais Giuseppe, Diccionario de Ciencias de ia Educación, Tr. Isabel Gutiérrez, Barcelona, Ed. Paulinas, p.
1870.
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Pero ¿qué factores inciden en el proceso de graduación para atrasarlo o favorecerlo?¿Qué

características de los agentes favorecen el proceso de graduación y cuáies no? ¿Qué prácticas y

procesos de formación dentro del programa favorecen la graduación y cuáles no? ¿Cómo inciden

las condiciones institucionales en el desarrollo del programa y en el proceso de graduación? ¿Qué

factores inciden de forma global para favorecer la graduación y con ello elevar el índice de

graduados? Conforme a este marco problemático, el propósito de este trabajo es acercarse al

estudio y comprensión de la graduación para conocer cuáles son los factores que inciden en ella

para favorecerla o retrasarla.

El estudio se estructuró en cuatro capítulos. En el primero de eilos se discute el contexto

gene$a| del posgrado, su objetivo es abrir la problemática general en la que se construye la

graduación, ubicando no sólo el contexto histórico, sino el marco comprensivo que le dio origen y

sentidj) a la graduación como problemática, estableciendo para ello una red de relaciones y vínculos

en los que se puede ubicar el problema. De esta manera, espacio histórico y relaciones nos permiten

analizarlo y acceder a su estudio y comprensión. Una vez abierta la problemática, se definirán

algunas de las principales líneas teóricas e interpretaciones sobre el problema de la graduación; el

objetivo no es agotarlas, sino precisar la variedad de interpretaciones que hay sobre el objeto de

estudio. Esto nos permite precisar la preocupación respecto a la graduación y establecer las

diferentes interpretaciones, dentro de las cuales se define la línea teórica que será la guía para

interpretar en este estudio, que en ningún momento se pretende sea "única", por el contrario es una

forma de acceder al estudio de la graduación como existen otras.

En el capítulo dos, se expone el marco teórico basado en la perspectiva institucional de

graduación como proceso manejada por Arredondo et a!., que consideran que la graduación es un

proceso que está incidido por la intensidad de la vida académica de la institución, las condiciones

institucionales y los agentes. Los autores se basaron en los planteamientos teóricos de Vincent Tinto

sobre abandono escolar y de Pierre Bourdieu sobre la teoría de los campos y el habitus, razón por la

cual se hará referencia a estos últimos en ia construcción teórica de la graduación como proceso de

formación, sin olvidar que el eje central de nuestro estudio son los planteamientos de Arredondo

acerca de la graduación.

El tercer capítulo corresponde a la metodología utilizada para la construcción del objeto de

estudio, la contrastación empírica y la interpretación. En él se definen los procedimientos en la
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construcción del objeto cié estudio,1 el procedimiento.para realizar la contrastación teórico-empírico y

los pasos para la interpretación. Aun cuando se señala en el capítulo los procedimientos, es

necesario precisar que éstos no siguieron una secuencia lineal rígida, sino que por el contrario

respondieron a una construcción que fue involucrando cada uno de ios elementos y que mantuvo la

vigilancia epistemológica'!o que implicó revisar, reformular, reestructurar y reflexionar todos los

pasos y procedimientos, incluso los ya realizados, y en ios casos necesarios la revaloración de los

elementos considerados o de las construcciones teóricas.

De esta manera, se señalan las decisiones metodológicas tomadas en la construcción de

este estudio, probiernatización, fundamentos epistémicos, construcción teórica y empírica, así como

el análisis e interpretación de los datos. En la que no podía faltar, la delimitación de la estructura

normativa y académica del Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias Bioquímicas de la

UNAM, el cual reviste especia] importancia, al marcar ía pauta a seguir para ingresar, permanecer y

graduarse, precisando de esta manera los limites de ¡as acciones pedagógicas.

En este capítulo se hace referencia también, a los instrumentos utilizados para obtener la

información empírica, la conformación y características de ia muestra y al proceso de organización,

sistematización, análisis e interpretación de los resultados de! estudio, es decir, la forma de procesar

cada uno de los datos. Al final del capítulo se incluyen los alcances y limitaciones de este estudio,

pues si bien es claro que para estudiar algo hay que delimitarlo en un espacio y un tiempo preciso

para hacerlo accesible, esta delimitación y ¡a complejidad de! objeto de estudio marcan límites al

análisis y comprensión del mismo.

En ei capítulo cuatro se presentan los resultados de! estudio en función de! marco teórico.

En la primera parte se muestran las características de ¡os agentes de acuerdo con variables

personales, académicas y económicas, estas características nos permiten definir no sólo e! perfil de

los agentes (estudiantes y profesores) sino también la forma en que éstos inciden en las prácticas y

procesos de formación.

• En ¡a segunda parte del capítulo cuatro, se analizan ias prácticas y procesos de formación

que conforman la graduación (incorporación, socialización, tutoría y acreditación) mismos que nos

acercan a la comprensión de la graduación corno proceso formaíivo, haciendo referencia a estos

procesos'-én correspondencia con ¡as condiciones institucionales y las características de los agentes.

De esta manera, consideramos que ios objetos de estudio no son entes simplificados y dados por
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una causa, sino que por el contrario, son el resultado de múltiples relaciones y determinaciones, por

lo que su estudio no puede ser simple, sino más bien enfocado a la complejidad de estas relaciones,

mismas que establecemos a partir de los agentes, las prácticas y proceso de formación, y

condiciones institucionales, siendo precisamente a éstas últimas a las que hace alusión la parte final

de este capítulo.

Por último, se presentan las consideraciones finales, que pretenden enmarcar los puntos

principales de este estudio de forma global, lo que nos permite hacer un balance general y plantear

nuevos elementos y preguntas a considerar en el estudio de la graduación. Posteriormente, se

encuentra la bibliografía utilizada y dos anexos, el primero contiene algún as, estadísticas del

pGBÉgraclo nacionales y de la UNAM que sirvieron de sustento al capítulo uno, el segundo anexo

contiene 'os instrumentos utilizados para obtener la información empírica,





Los "hechos sociales y educativos" no son producto de una aparición espontánea; por el contrario,

representan el resultado de acciones, relaciones y procesos de los agentes que los producen y les

dan sentido y coherencia. En este sentido, el análisis y comprensión de la graduación como objeto

de estudio, implica su construcción como un hecho educativo atendiendo a todas las relaciones y

factores que intervienen en él y lo conforman, siendo éstas las que dan cuenta del surgimiento de la

problemática y nos permiten acceder a su estudio, tal como señala Bourdieu:

"Para evitar ser objeto de los problemas que se toman por objeto hay que elaborar la historia social

del surgimiento de dichos problemas, de su progresiva constitución, es decir, del trabajo colectivo -a

menudo realizado en condiciones de competición y lucha- que fue necesario para reconocer estos

problemas como legítimos y confesables..."1

De esta manera, el propósito de este capítulo es construir la problemática, darle sentido y

coherencia en un espacio y tiempo preciso, tal corno señala Bachelard, presentándola como un caso

'particular de lo posible'. El capítulo está dividido en tres partes; la primera describe algunos de los

rasgos más característicos del contexto de la educación superior en México, el surgimiento y las

políticas educativas que han incidido en el posgrado. Es preciso aclarar, que el propósito no es

proponer una historia del posgrado, ni de la educación superior, sino únicamente delimitar el

contexto en el que surge el posgrado para poder comprender el problema que nos interesa analizar.

En la segunda parte, se presentan datos sobre la población del posgrado de 1980 a 1998 en

el ámbito nacional y por áreas de estudio, así como sobre la eficiencia terminal y la graduación,

específicamente en la UNAM y en el área correspondiente a este estudio. La idea es abrir un campo

problemático, a fin de ubicar y contexíualizar la graduación. En la tercera parte se presentan algunos

de los estudios más recientes sobre el tema, lo que nos permitirá situar algunas de las diversas

interpretaciones sobre la graduación y entre ellas, precisar la línea teórica que se desarrolla en este

estudio.

1 Bourdieu P., L. Wacquant Respuestas por una antropología reflexiva, Tr. Helene Levesqueqe Dion, México,
Grijalbo,1995, p.179.
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1. EL CONTEXTO DEL POSGRADO

La graduación en el posgrado mexicano, es un fenómeno educativo complejo, de múltiples perfiles,

que no se puede plantear adecuadamente al margen de una correcta contextualización histórico-

económico-social, con alcance nacional e internacional. Así, si bien algunos de los datos más

antiguos respecto al origen del posgrado en México se pueden ubicar en la Real y Pontificia

Universidad de México hacia los siglos XVI y XVII2, y de forma posterior en la Escuela de Altos

Estudios3, nosotros nos ubicaremos en el siglo XX, al ser en este periodo donde comienza a cobrar

mayor importancia la educación superior.

Precisamente, ubicados en el siglo XX, en la década de los años veinte, México ya había

dejado tras de sí la Revolución Mexicana, y como resultado del movimiento era necesaria la

construcción de una nueva nación y el desarrollo educativo de ésta. En este marco, las tareas

educativas se dirigían a definir y fortalecer el sistema educativo nacional en todos sus niveles,

específicamente en la educación básica y media, en tanto que en la educación superior se buscaba

la expansión de estos servicios y también su legitimación tal como se realizaba en otros países.

Precisamente, en 1929 la Universidad Nacional impulsa el otorgamiento de grados diferentes a los

de licenciatura conocido como eí Plan CASO-CHAVEZ4, quienes inspirados en las reformas

realizadas en la Universidad de Berkeíey en Estados Unidos, buscan legitimar la educación superior

e inician ios estudios de posgrado como parte de la docencia y la investigación. Así, se otorgan

grados de maestría y doctorado a profesores que contaban con la capacidad dentro del ejercicio de

su profesión para la investigación científica.

Según estas reformas, para obtener el grado, los profesores tenían que demostrar

capacidad en el ejercicio de su profesión, traducida en experiencia laboral en la docencia de cinco y

diez años respectivamente, haber pubiicado, presentar una tesis y someterla a revisión, así como

pagar los derechos. El requisito que se les pedía era el poseer el grado académico de bachiller, y en

caso de no tenerlo podían optar por él, tal como señala Estrada Ocampo:

"Como consecuencia del reglamento de 1929 todos los profesores de la universidad que contaron con

titulo profesional obtuvieron automáticamente el grado de maestría, los profesores distinguidos que

2 Ver De los Santos Valadez J. E., "Los procesos de Titulación en la Real y Pontificia Universidad de México", en
Cuadernos Pedagógicos Universitarios, México, N. 2, Año: 1992, pp. 1-22.
3 Ver.P. Ducoing, La pedagogía en la Universidad de México 1981-1954, México, CESU/UNAM, 1990.
4 Estrada Ocampo, Historia de ¡os cursos de posgrado en la UNAM, México, UNAM, 1983, p. 5
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hubieran laborado o no en la universidad, optaron al grado de doctorado y finalmente los profesores

no titulados optaron por la maestría y si carecían del grado de bachiller, optaron al mismo y en casos

excepcionales al de maestría"5.

El programa consideraba la formación del posgrado para los interesados en él a través de

cursos, sin embargo, en realidad era más bien dirigido a los profesores, pues la universidad

comenzaba a crecer y buscaba la certificación y reconocimiento de su personal académico.

Recordemos que es en los años veinte, cuando se impulsa el desarrollo del Sistema Educativo

Nacional y por supuesto el de la educación superior, por lo que se requería no sólo expandir la

cobertura, sino también acreditar y certificar a los profesores de dicha educación superior, tal como

en otros lugares se realizaba. Esta acreditación estuvo inspirada en modelos externos, que hasta

ese momento presentaban a los países que los acuñaban como países de vanguardia. Con todo, de

acuerdS con autores como Gil Antón6, en la Universidad de Berkeley, sí se les proporcionó a los

profesores la formación correspondiente al grado, en tanto que en México, se otorgaron los grados a

partir del reconocimiento de su labor docente, que podría ser amplia, pero que no había recibido la

formación en investigación. Esto es un hecho significativo, ya que se legitima un saber adquirido en

la práctica, lo cual puede ser justificado por el reducido número de profesores en el medio, por lo que

no había reglas específicas que normaran el campo; aunque, tal como veremos más adelante, este

mensaje cambia en los años ochenta con la ampliación del sector académico, la perspectiva varía y

se remplaza el reconocimiento al saber adquirido en la práctica por el saber legitimado.

No obstante, el nivel superior que cobró mayor fuerza en la siguiente década fue la

licenciatura, porque el crecimiento demográfico y la concentración de la población en zonas urbanas,

así como el incipiente proceso de industrialización del país, ocasiona que la educación superior

cobre mayor importancia, debido a que se necesitaba personal para impulsar ésta industrialización

en los diferentes sectores. Sin embargo, el proceso mismo de industrialización y creación de

empleos provocó la migración a zonas urbanas, esto es la urbanización, la cual no sólo provocó la

concentración de la población en las áreas urbanas, sino también la concentración de oportunidades

educativas en esas zonas, lo que de entrada marcaba una distribución desigual de la oferta

5 Estrada Ocampo. Op. Cit, p. 13
6 Ver. Gil Antón. M. "Un siglo buscando doctores" en Revista de la Educación Superior en línea. México, Vol. 29, N. 113,
2000,
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educativa y las oportunidades laborales, Además, con esta concentración, se propició el

ensanchamiento de los estratos medios, mismo que es claro en las siguientes décadas7.

Así, en los años cuarenta y cincuenta el modelo económico de importaciones impulsado

para establecer la estructura productiva nacional, provoca la diversificación de opciones de

formación técnica y profesional para la preparación de recursos humanos, ya que se cuenta con un

mercado laboral amplio y con posibilidades de inserción en él por parte de los egresados de la

educación superior, principalmente en licenciatura8. Esto trae como consecuencia que se continúe

ampliando la cobertura en el sector educativo y se considere a la formación educativa como una

oportunidad para lograr la movilidad social a través de esa educación superior, específicamente de

la licenciatura.

Por ello, ia preocupación en el México de los años cincuenta era ampliar la cobertura y

ofrecer movilidad social a través de ia educación, sobre todo a los estratos medios, quienes a partir

de !a industrialización y urbanización se ampliaron. Esta movilidad era factible, dado el reducido

número de la matrícuia, así como de los requerimientos científicos y tecnológicos de una economía

en crecimiento.9 De esta forma, la educación aparece como un motor de movilidad social en los años

cincuenta, lo que propicia que se acentúe ia concentración de la población en las zonas donde se

ofrecen las oportunidades educativas y en aquellas carreras, que hasta ese momento habían

"demostrado" sus posibilidades en cuanto a la movilidad social, corno son ias carreras tradicionales.

Esta concentración en carreras "tradicionales" resulta significativa al crear alrededor de éstas el mito

de movilidad, que en décadas posteriores llevará a su saturación.

Es importante señalar, que en este mismo periodo,, en opinión de algunos expertos la

explosión demográfica en México ya es preocupante, ya que aunada a ésta, la concentración de la

población en algunas regiones hacía que éstos se cuestionaran sobre las futuras repercusiones en

los ámbitos educativo y productivo10. Luego que, ia concentración de la población y la ampliación de

los estratos medios demandaran más oportunidades laborales y educativas que sería difícil

satisfacer debido al número de personas y a la concentración de éstas en las zonas urbanas,

7 Es importante señalar, que a pesar de que hasta los años setenta el posgrado vuelve a tomar una posición importante
en el sector educativo y de investigación, los problemas y características de la educación e investigación en estas
décadas conformarán las razones para que, a partir de los setenta el posgrado adquiera un valor diferente, razón por ia
cual es importante considerar el crecimiento de la educación superior e investigación durante estas décadas.
8 Ver. Hanel del Valle Jorge y Huáscar Taborga. Elementos analíticos de ¡a evaluación del sistema de educación superior
en México, México, ANUIES, 1993, pp. 164.
9 HaneLdel Valle Jorge y Huáscar Taborga. Op, Cit
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Cabe destacar, que en el ámbito mundial a mediados de los cuarenta concluyó la segunda

Guerra Mundial, para comenzar unos años después lo que se conoce como la Guerra Fría entre

Estados Unidos y la Unión Soviética que trasladó la guerra de ios campos político-militares al campo

científico y educativo, impulsando la investigación y la educación como medio de acceso, control y

desarrollo en la competencia entre uno y otro país. Esto será considerado posteriormente dentro de

las políticas educativas de muchos países, entre ellos México, que redimensionarán en décadas

posteriores el valor de la educación superior y específicamente del posgrado y la investigación en el

desarrollo del país.

Mientras tanto, en la década de ios sesenta en México, el modelo económico del país entra

en una etapa de modernización, la especialización de recursos humanos se hace más evidente y

necesaria, por lo que se plantea la necesidad de estructurar reformas a la educación superior para

qu&jésta responda a las expectativas sociales y las necesidades nacionales. Este proceso de

modernización, aunado a un amplio ensanchamiento en los estratos medios que presionan por el

incremento de la cobertura educativa en la búsqueda de oportunidades que les permitan lograr la

movilidad social, hace que la matrícula en licenciatura continúe ampliándose en los sesenta.

Sin embargo, la educación superior comienza a presentar limitaciones en sus posibilidades

de ofrecer movilidad social, puesto que en el ámbito social y económico el país estaba en crisis

producto de un acelerado crecimiento demográfico, concentración de la población en zonas urbanas

y un sistema de educación superior que había crecido en forma desproporcionada con respecto al

sistema productivo y de servicios; que si bien había crecido en relación con décadas anteriores, no

tenía la capacidad de ofrecer la movilidad social que en otros años ofreció. Estas crisis provocaron

diversos movimientos sociales y también una revuelta estudiantil en México en 1968. Aunque, puede

decirse que esta década, a escala mundial está marcada por movimientos a favor de la ampliación

de oportunidades para los jóvenes.

El incremento de la matrícula en licenciatura en los años sesenta trae como consecuencia la

concentración de la población en algunas áreas y carreras en detrimento de otras. Por lo que éstas,

pierden competitividad en cuanto a sus salarios, debido a la sobrepoblación en esos sectores, tal

como señalan algunos autores, el crecimiento de la matrícula en licenciatura, vino acompañado de

10 Espinosa Ivan. "La explosión demográfica en México, análisis e implicaciones educativas." En Revista de la Educación
Superior en línea, México, Vol. 7, N. 25,1978, M]pji/www^Qui§sinx
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una, caída del valor de los títulos correspondientes11. Lo anterior incrementó la necesidad de

acumular credenciales a fin de ubicarse de mejor manera en la estratificación social, luego que en

estas fechas, el mercado laboral comenzó a presentar limitaciones para absorber a ios egresados y

ofrecerles movilidad social.

• .. •. Al mismo tiempo, este incremento de la matrícula ocasiona e! incremento.de recursos

humanos en el área docente, los cuales se incorporan al sistema sin una previa planeación docente

y administrativa, por lo que presentan una deficiente preparación y una desatención institucional de

sus requerimientos administrativos y de capacitación12; ya que para muchos egresados de

educación superior fue, sin embargo, la única opción viable ante la reducción de oportunidades

laborales y ante la ampliación del sector educativo.

De esta manera, en los años setenta e! crecimiento de la educación superior continúa, por

un lado, por la progresiva incorporación de las mujeres al sector educativo y productivo; y por otro,

como resultado de las políticas educativas de ampliar la cobertura educativa, lo que contribuía a

aumentar ¡a matrícula. Pero, ia ampliación de la cobertura en la educación superior sin previa

planeación hace que sea necesario el incremento de la planta docente de forma inmediata. Además,

al reducirse las oportunidades laborales, desde finales de la década anterior, la docencia aparece

como la mejor opción laboral, en un mercado laboral que empezaba a tener limitantes para absorber

a los egresados universitarios, y que con ¡as crisis económicas contraía su crecimiento y oferta

laboral.

A pesar de que se ve la urgencia de integrar a nuevos profesores a la planta docente para

cubrir la demanda, también en 1971 en una reunión de la ANUIES, en el "Programa Nacional de

Formación de Profesores" se propone la organización de cursos, seminarios y el financiamiento de

estudios de especiaiización, maestría y doctorado a fin de fortalecer la docencia, la cual disminuyó

su calidad en la década anterior13, ante la premura y la necesidad de improvisar profesores para

cubrir la ampliación de la matrícula. Así, cobra especia! impulso el nivel de maestría como formador

de recursos humanos de alta calidad, pero también como formador de docentes de educación

superior, esto se verá reflejado en la matrícula de la maestría.

11 Tentí Fanfani E. "Títulos escolares y puestos de trabajo: elementos de teoría y análisis comparado", en Revista
ínteramericana de Educación de Adultos, México, Vol. 3, N, 2,1995, p. 53.
12 Hanel del Valle Jorge Op. Cit, p.13.
13 Barrón Toledo J., "Características del posgrado en México", en El Desarrollo Del Posgrado en La Educación Superior,
México, Consejo Nacional para la Planeación de la Educación Superior, 1981.
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Es decir, vuelven a tomar importancia los estudios de posgrado en la docencia, tal como en

la década de los veinte14, siendo los años setenta los años en los que empieza a crecer la matrícula

del posgrado, pues amén del impulso al otorgamiento de grados en la década de los veinte, el

posgrado no presentó un crecimiento muy amplio sino hasta la década de los setenta. Desde esta

perspectiva, se busca impulsar la formación de recursos humanos para la docencia y la

investigación.

Pero, como el crecimiento demográfico y educativo de nuestro país no era acompasado con

el crecimiento económico, esto ocasionó no sólo el crecimiento de matrícula educativa, sino también

un desfase de la oferta y la demanda laboral15. En este sentido, Muñoz Izquierdo señala que en

1974 sólo el 35% de la población con estudios superiores -de su muestra-, había alcanzado una I ¡£^

movilidad ascendente; en tanto que, el 54% desempeñaba ocupaciones que requerían de una

escolaridad inferior a la que habían obtenido16. Esto es, hay limitantes en la inserción en el ámbito

laboral y el sector educativo deja de ofrecer la movilidad social que en otros años ofreció.

". Situación que puede comprenderse porque en la década de los setenta, cuando se agota el

modelo económico de desarrollo del país, se hace necesaria una expansión de la economía

productiva, la cual se basa fundamentalmente en el sector petrolero y en préstamos externos, lo que

pone al país en una situación vulnerable en cuanto a la variación de los precios del petróleo y las

tasas de interés de los préstamos. Estos últimos, provocan el endeudamiento del país que

conjuntamente a una crisis agrícola y baja en los precios de! petróleo, reduce las oportunidades de

desarrollo industrial y productivo y, como consecuencia, disminuye las oportunidades de empleo y

las posibilidades de obtener movilidad social.

A! reducirse las oportunidades del sector laboral, comienza a surgir la fiebre por las

credenciales, ya que la sobrepoblación en el sector universitario fue acompañada de un fenómeno

que comenzó a ser más claro en las siguientes décadas, y que consistía en que: entraban muchos,

egresaban algunos y se titulaban pocos. Esta situación de baja graduación, provocó un proceso de

clasificación en el que el título o grado determinaba la distinción entre los poseedores de un saber

legitimado y los no legitimado, cuya clasificación es utilizada en el sector laboral para distinguir y

14 Es importante señalar que el posgrado, según autores corno Estrada Ocampo, continúa entre 1920 y 1970 y es en
este periodo donde surgen varias modificaciones reglamentarias, sin embargo, su crecimiento según datos de la ANUIES
puede ubicarse hasta los años setenta.
15 Ibidem.
16 Muñoz izquierdo, "Educación, Estado y Sociedad 1930-1976" en Revista de la Educación Superior en línea, México,
Vol. 9, N.34,1980, cuadros,
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seleccionara los egresados. Amén de que, en este periodo, el sector productivo pone de manifiesto

las deficiencias en la formación y en el funcionamiento del sistema educativo, mismas que son

señaladas en el Seminario organizado por la Academia de la Investigación Científica17. En este

Seminario se señala, que el posgrado ante estas carencias en la formación de licenciatura aparece

como una formación remedia!, lo que hacía que se incrementara su matrícula y el interés por este

nivel.

Un hecho singular, señalado en el Seminario de la Academia de la Investigación Científica

antes citado, que incrementó el interés de algunos sectores por el posgrado a finales de los años

setenta, fue la modalidad de algunas instituciones de ofrecer como opción de titulación en

licenciatura el cursar algunos créditos del posgrado. Este hecho se vuelve singular, sobre todo en la

década de los ochenta, dado que con la ampliación de !a oferta educativa en el nivel licenciatura,

muchas instituciones privadas para prolongar la estancia de los estudiantes en la institución,

proponen como opción de titulación el cubrir algunos cursos de posgrado; lo anterior ocasiona que

ingresen al posgrado para "titularse", y que lo abandonen más tarde o en su defecto, al arrastrar las

carencias de licenciatura, se les dificulta el posgrado13. Aún más, si dichos estudiantes, eligen la

opción de ios cursos de posgrado corno una opción 'más fácil' para no elaborar la tesis, enfrentan de

forma posterior el 'fantasma de la tesis', ya que ésta es un requisito de graduación en el posgrado.

Como resultado del crecimiento de la matrícula en educación superior -específicamente en

licenciatura- originado desde décadas anteriores, así como la contracción del mercado laboral, en

opinión de algunos expertos, el sistema universitario hace crisis en su nivel de licenciatura en los

años ochenta19. De esta manera, la sobreproducción de títulos de licenciatura hace que se

devalúen20, pues tal como señala Bourdieu, toda segregación contribuye a frenar la devaluación y

toda integración tiende a restituir su plena eficacia a ios mecanismos de devaluación21; por lo que la

integración al sector educativo de amplios sectores y la progresiva incorporación de la mujer

provocan su devaluación.

En la década de ios ochenta, resultado de problemas como la masificación en el sector

universitario se produce no sólo una pérdida del valor relativo de los títulos de licenciatura, sino

17 Seminario de ia Academia de ia Investigación Cient í f ica/EI problema de las normas y requerimientos mín imos de
calidad para el posgrado", En El desarrollo del posgrado en la Educación Superior, México, 1981, pp. 115-120
18 Ver Flores Asdrúbal en El desarrollo del posgrado en la educación ..."Op. Cit
19 Ver Hanel del Vaile Jorge Op, Cit.
20 Ver, Tenti Fanfani Op. Cit, entre otros.
21 Bourdieu P., La distinción. Criterio y bases sociales de! gusio, Tr. María del Carmen Ruiz, Madrid, Ed. Taurus, 1988,
p. 131 .
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también la tendencia a la extensión de la carrera y la escoíarización, por lo que continuó

aumentando la matrícula de posgrado. Así, el posgrado en ios ochenta toma fuerza como

remediador de carencias de la formación de licenciatura, formador de personal docente y de

investigación, inversión para lograr movilidad social, y, según algunos autores también como

mecanismo de titulación, razones por las que se amplió la oferta educativa de este nivel, aunque la

matrícula se concentró prioritariamente en áreas llamadas tradicionales22, Con todoJ este aumento

obedeció, además de las razones señaladas con anterioridad a varios factores de origen académico

y económico.

En lo que respecta a lo económico, en décadas anteriores, el crecimiento del país se había

dado,, en un marco que económicamente fortalecía la industrialización y la paridad cambiaría del

pes#no obstante, en 1976 sobreviene una devaluación que provoca una alta tasa de inflación en el

intejáor del país y hacia el exterior un aumento exorbitante de los niveles de endeudamiento, razón

por Ja cual se precisa ocupar el dinero en la década de ios ochenta de forma más eficiente; lo que

origina que en los años ochenta (luego de varias devaluaciones del peso mexicano) la calidad sea

el criterio para la selección e inversión en proyectos educativos, dado que1 varios estudios señalaban

que la eficiencia terminal y la graduación no reflejaban los resultados esperados23, Tan sólo por dar

un ejemplo, en la UNAM el rector Carpizo menciona que de 1959 a 1983 en licenciatura egresó el

48.5% y se tituló el 27.7% de esta población24, esto es, hay un importante problema en lo que

respecta a la eficiencia terminal y la graduación, lo que hacía que se "desperdiciaran" recursos,

debido ai alto porcentaje de abandono.

De esta manera, en los años ochenta, al centrarse la preocupación en el uso eficiente del

dinero y de las inversiones educativas, las políticas educativas se dirigen más a la calidad. Esta

calidad es medida a través de lo que se llama la eficiencia terminal de las instituciones tanto en

licenciatura como en el posgrado; es decir, el número de egresados y graduados es el elemento que

determina la posibilidad de recibir recursos y apoyos económicos. Así, aunque continuó presente la

idea de ampliar la cobertura del sector educativo en el Pian Nacional de Desarrollo, como parte de

una política global a finales de la década de los ochenta se propone un crecimiento "ordenado" y

equilibrado, en la búsqueda por impulsar la calidad de la educación a través de programas de

22 Flores Asdrúbal. "Políticas de desarrollo del Posgrado." En E¡ desarrollo dei...Op. Cit., pp. 123-142.
23 Ver. ANUIES, Programa integral para el desarrollo de ía Educación Superior (PROIDES) México, CONPES/ANUIES,
1986, p. 79.
24 Ver. López Bedoya Ma. Nora Marisa et al., "Consideraciones en torno a la titulación-en las instituciones de educación
superior", Revista de la educación Superior. México, Vol. 18, N. 69,1989, pp. 27-50.
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"Modernización Educativa". En ellos, la evaluación aparece como una pieza clave para mejorar !a

calidad, y ser ésía el criterio para invertir o no en algún proyecto educativo.

• Sin embargo, la noción de evaluación no se precisa y, es esta ambigüedad lo que provoca

que se confunda con "verificación y control", por lo que se busca controlar el crecimiento de la

matrícula; se crean normas restrictivas en cuanto a ingreso, permanencia y egreso, así como de

control docente; comisiones para evaluarla calidad.y,la competiíividad de ¡as instituciones de

educación superior, lo anterior crea un marketing académico de competencias; la excelencia es el

parámetro de medición de calidad; en los docentes medido a través de los títulos y grados de éstos,

y en e! ámbito institucional a través de la eficiencia terminal y la graduación.

Como resultado de estos esfuerzos por lograr ia calidad, se plantean reformas en algunos

sectores, como las reformas presentadas por el rector Carpizo en la UNAM en 1986; estas

modificaciones se orientan, sin embargo, a! aspecto, normativo de selección, permanencia, egreso,

control docente y control de la matrícula. Por lo que no produjeron los resultados esperados; por el

contrario, generaron la controversia sobre ia oportunidad educativa, misma que lleva, entre otros

factores, a la huelga estudiantil en la UNAM en ese año.

Aún más, como resultado de las políticas de modernización educativa, y de los procesos de

evaluación, a finales de los años ochenta se impulsa la creación de programas de estímulos

económicos a profesores, que a falta de recursos para ampliar ios salarios de los profesores

(deteriorados en su nivel adquisitivo en las últimas décadas), se implemeritan como una forma de

nivelar el salario y de ampliar ia competencia al interior del sector docente. De manera paralela se

impulsa la profesionalización de la docencia a través de eventos pedagógicos de actualización y

sobre todo a través de programas de posgrado, El interés por la profesionalización, aunque ya

presente en las asambleas y reuniones de la ANUIES durante la década de los setenta, no

constituía, sin embargo, una política giobal de educación, a partir de la década siguiente en amplios

sectores académicos, se inicia una fuerte competencia por mejorar la posición, el prestigio y el

salario, lo cual va provocando un interés cada vez mayor por este nivel de estudios y la

correspondiente política institucional de apoyo a dicho nivel.

Así, si bien en décadas anteriores los requisitos y restricciones en la carrera académica no

eran tan evidentes, porque en algunos casos no se pedía e! título o grado para ejercer la docencia.

En las décadas de ¡os ochenta y noventa producto de las crisis económicas, de las políticas

educativas y de credencialización se precisan títulos o grados como requisito en la carrera
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académica. Ya que con el ensanchamiento del sector académico en los últimos años, también se

produjo una organización en la que los grupos dominantes en el sector educativo, los cuales

empiezan a establecer las "regías del juego", entre ellas el uso de credenciales, puesto que éstas

hacían los efectos de distinción y clasificación al interior del sector académico, lo que genera una

nueva fracción en su interior, la administrativa25.

Otro elemento durante esta década que incrementa el interés por el posgrado es que en

1985 México ingresa a! GATT, en 1994 a Tratados de Libre Comercio con Canadá y recientemente

con Europa26 (2000) y, por tanto, tiene que competir no sólo económicamente, sino educativa y

tecnológicamente con los países socios lo que vuelve la mirada a la educación, su calidad y sus

contenidos. Luego que, la integración a mercados económicos, culturales y educativos hacía

imperativo la necesidad de formar personal calificado, acorde con los .nuevos requerimientos de

nueftro país en el marco del futuro comercial, económico y cultural en un mundo globalizado. Este

ingreso a un mercado globalizado implicaba el ingreso a la globalización educativa que sólo podía

ser legitimada e intercambiada en aquéllos que obtuvieran la legitimación de su saber en forma de

credencial. Pues Tenti señala:

"..El título homogeniza y vuelve intercambiables a sus poseedores (un médico es formalmente igual a

otro médico). Esta cualidad permite establecer tasas de convertibilidad entre el capital cultural y el

capital económico, garantizando el valor del dinero de los títulos en el mercado de trabajo."27

De esta manera, los títulos y grados permiten el intercambio comercial, educativo y laboral,

de ahí la necesidad de legitimación a través de credenciales en el mundo globalizado, hecho que es

evidente en la década de los noventa cuando los procesos globalizadores en todos los sectores

obligan a esta legitimación como parte de acuerdos comerciales y como forma de homologar títulos

en los mercados internacionales. Además, las comparaciones que se establecieron en el nivel

educativo de México con sus socios comerciales como Canadá y Estados Unidos; impulsan el

crecimiento de la educación en los años noventa, pues en 1991, el 40% de la población de Canadá

25 Ver los requisitos que pide lá SEP a los docentes y a los funcionarios y administrativos para integrarse a la práctica
docente o para tener un puesto administrativo en la educación.
26 Aunque ambos tratados parecen similares, el TLC de México con Canadá y Estados Unidos en un principio sólo
constituía el intercambio comercial de bienes y servicios agrícolas e industriales, en tanto el Tratado con la Comunidad
Europea abarca también acuerdos políticos y culturales.
27Tenti Fanfani E.( "Títulos escolares y puestos de trabajo: elementos de teoría y análisis comparado", Op. Cit. p. 39
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cuenta con educación superior, el 36% de Estados Unidos y sólo el 10% de México28. Estas

comparaciones y la preocupación por el presente y el futuro económico y cultural del país impulsan

la ampliación de la matrícula para estar a la altura y poder competir. Doble competencia, al exterior

en mercados internacionales, y al interior del país en la búsqueda de movilidad social, ya que la

sobreproducción de títulos de licenciatura y la compactactón del mercado laboral hacen que se

empuje hacia arriba en la pirámide.escolar y cobre mayor impulso el posgrado como forma de

acceso al mercado laboral29, incluido eí académico.

Por otro lado, pese a que en 1935 se estableció el Consejo Nacional de Educación Superior

e Investigación (CONESÍC), en 1942 ia Comisión Impulsora y Coordinadora de la Investigación

Científica (CICIC) y, en 1950 el Instituto Nacional de la investigación Científica (INIC)30, la

investigación no había logrado un desarrollo y consoíidacíón significativos. En los años sesenta se

trata de impulsar su desarrollo y consolidación en nuestro país; tras los resultados económicos y

tecnológicos de ¡a Guerra Fría, pero e! número de investigadores por área era todavía

desequilibrado y su preparación heterogénea, debido a que no había parámetros mediante los

cuales dictaminar un mínimo de formación. En el nivel administrativo, por su parte, no se precisaban

los requisitos de ingreso, ni se contaba con un tabulador salarial, lo que hacía que las condiciones

de trabajo fueran poco atractivas, reduciendo con ello el número de aspirantes31.

No obstante, el interés por desarrollar este sector continuó así finalmente; como resultado

del programa nacional de investigación científica y tecnológica elaborado por la INIC en 1969 se

crea en 1970 e! CONACYT. Su objetivo es fortalecer el desarrollo científico y la modernización

tecnológica de México mediante la formación de recursos humanos y ía promoción de proyectos

científicos. Sin embargo, la investigación no se logra impulsar debido a una fuerte dependencia de

capital y tecnología, lo que hace que las patentes científicas tengan que ser importadas mediante

altos costos, esto significaba una formación mínima, que al requerir altos costos no fue atendida32. A

pesar de esto, es importante destacar, que es a partir de esta década que comienza a organizarse y

28 Mendoza Javier "La educación superior en los planes nacionales de desarrollo de los propósitos a losresul tados" . En
Universidad y Sociedad: la inmanencia de! cambio, Pensamiento Universitario, México, CESU, 1984, p. 61-102
29 Ver.. Arredondo Galván M. "Evaluación y acreditación de los programas de posgrado", en Revista de ia Educación
Superior, México, Vol. 18, N. 71 ,1989 , pp. 53-68.
30 Ver. Arredondo Gaíván M., "Bosquejo de políticas públicas para e! desarrollo de la estructura científica en México" en
Universidad y Sociedad: !a inmanencia del cambio., Pensamiento universitario, México, CESU, 1984, p.13.
31ANUIES. Programa íntegra! de desarrollo de ¡a Educación Superior Op. Cit, p. 73.
32 V e r , H a n e l d e l V a l l e , Op. Cit, p . 3 9 . • . . . . . . .
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vincularse el posgrado con la formación de investigadores, misma que tiene su consolidación con la

creación del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) en 1984,

Así, en 1984 con la creación del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) se

institucionaliza la investigación. Esto significará un estímulo económico y académico, que hará

aparecer a ia investigación como un campo más atractivo, estableciendo, además, los requisitos

para su ingreso, lo cual sugiere la necesidad de una formación y producción científica. Con ello se

impulsa la 'carrera de investigación1, se resuelve lo que en décadas anteriores no se había

organizado sobre los requisitos y organización administrativa, y se propicia el interés por el posgrado

como instancia formadora para !a investigación, creando de este modo, el campo, los requisitos de

accgso y los destinatarios a través del posgrado. El impacto del SNI, se verá en los siguientes años,

contr i incremento en la matricula en el posgrado33.

:S Además, a finales de la década de ios ochenta y principios de los noventa se ve a la

investigación científica como un motor de desarrollo económico y social de los países de primer

mundo, por lo que se le da mayor énfasis al doctorado; en la búsqueda por el desarrollo científico y

económico. Razón por la cual, en ia siguiente década la política educativa tiende a impulsar este

nivel, se crean programas 'vía directa1, en los que ingresan los titulados de .licenciatura y se forman

directamente al doctorado, en estos programas de vía directa se pretende reducir el tiempo de

formación y con ello aumentar el tiempo productivo.

Asimismo, en eí marco de políticas mundiales se señala que la educación es un impulsor del

desarrollo, por lo que en la primera y segunda mitad de los noventa la política educativa continuó

siendo ampliar la cobertura. Primero, en 1989-1994 se busca ampliar la oferta e impulsar nuevas

modalidades, esto es, desconcenírar las áreas saturadas a través de la orientación de la demanda;

en tanto que en el plan 1995-2000 se impulsa la ampliación de la cobertura, pero ahora en función

de aptitud y vocación34, lo que permitirá realizar "selecciones" entre los más "aptos", ya que la baja

eficiencia terminal y graduación -según algunos estudios- es atribuida a falta de capacidades de los

estudiantes; según estos planteamientos habría que seleccionar a los más aptos35, pues después de

crisis económicas y devaluaciones es necesario cuidar el dinero que se invierte en educación. De

esta manera se seleccionan no sólo los programas educativos, sino también sus destinatarios.

33 Se puede observar cómo se deja de legitimar el saber adquir ido en la práctica como es el caso de las reformas de
1929 y se legitima el saber adquir ido institución al mente y su credencial.
34 Ver, Mendoza Jav ier Op. C/f, p. 61 -102 . . • "
35 Ver estudios de abandono escolar, sobretodo del área psicológica.
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De este modo, a finales de la década de losnoventa se continúa el proceso de selección de

los proyectos educativos más rentables en función de su calidad y excelencia académica, producto

de las políticas que evalúan la calidad de la educación y de la ampliación y competencia de la oferta

educativa. En este marco, la evaluación se vuelve un método de certidumbre de inversión educativa

y de acreditación de la excelencia académica. Como resultado de lo anterior, en 1990 se crea la

Comisión Nacional de Evaluación de, la Educación Superior, es decir, se institucionaliza la

evaluación. En el posgrado en 1991 se comienza a realizar la evaluación y certificación de

posgrados de excelencia por parte del CONACYT a través del Padrón de Posgrados de Excelencia

Académica.

• Así, enesta década las acreditaciones y evaluaciones, tanto institucionales como externas,

clasifican a las instituciones, los programas y ios egresados. Esía clasificación lleva implícita una

jerarquía, la cual tendrá como consecuencia un reconocimiento social y académico desigual, y un

apoyo diferenciado en términos de recursos y becas, lo que hace que algunos programas aparezcan

como de primer orden, versus oíros de segundo orden. Además, la ampliación de la oferta educativa

propicia la distinción entre los grupos a los que va dirigida esta formación, es decir, una educación

dirigida a la formación de posgrado en términos de especialistas e investigadores, y otra dirigida a la

formación de líderes, puesto que los grupos dominantes buscan no ser desclasados y mantener su

estatus y diferencia a través del tipo y características educativas, lo que también constituye una

forma de distinción y clasificación externa a lo académico38.

Precisamente en este marco, las evaluaciones y certificaciones constantes traen como

consecuencia, que al interior de algunos programas lo importante sea la obtención del puntaje

necesario, mismo que provoca una "fiebre de evaluación y control" que da prioridad al 'punto' en

detrimento del proceso. Así, en los noventa, resultado de estas evaluaciones, se realizan

modificaciones a! posgrado, luego que según los resultados de algunos estudios y evaluaciones, la

estructura del posgrado en algunos programas resultaba demasiada escolarizada37; por lo que se

modifican ¡as prácticas, programas y reglamentos en algunos programas en la búsqueda de la

consolidación de este nivel. Ejemplo de ello son modificaciones y restructuraciones en la UNAM en

36 En este aspecto, es interesante observar cómo la oferta educat iva de universidades como la Anahuac y la U N A M
•están dirigidas a diferentes sectores; en la primera se dice que en sus programas de posgrado se forma a los líderes en
cada uno de los campos de conocimiento, en tanto que en la UNAM se forma personal calif icado, ver
http:/ /www.anahuac.edu y los programas de posgrado en la UNAM.
37 Esto ya había sido señalado en 1979 en el Seminario de la Academia de la Investigación Científica, Op. Cit. pp. 115-
120.
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1994 en algunos programas y en el Reglamento General de Estudios de Posgrado, que aunque se

dirigen al ámbito normativo tienen su impacto en los procesos formativos.

Sin embargo, la eficiencia terminal y la graduación de los posgrados también se ven

afectados por conflictos universitarios internos, así en 1998 el rector Barnés de Castro de la UNAM,

presenta modificaciones a reglamentos escolares y al sistema de cuotas vigentes hasta ese

momento, lo que provoca una reacción estudiantil que culmina con un paro al año siguiente. Mismo

que afectó a todos los miembros de la comunidad universitaria, y como consecuencia a los

posgrados, debido a que lo prolongado de este conflicto retrasó el egreso y graduación de miles de

estudiantes de la máxima casa de estudios; lo que volvió a poner el acento en la calidad de la

educación, en función de procesos de formación y de la calidad de sus egresados.

. 0 A pesar de ¡os problemas, puede decirse que la matrícula continúa creciendo; otro elemento

qu@v,favorece la matrícula de posgrado en esta década, es que el gobierno, para estimular la

competitividad en el sector académico, crea becas al desempeño académico, las cuales hacen que

los docentes pongan más interés en el posgrado, pues éste repercute en su evaluación y como

consecuencia en su estímulo. Esto de alguna manera se venía dando a través del programa de

Modernización Educativa 1989-1994, pero se acentúa en el siguiente sexenio, lo que impacta en la

matrícula, y convierte al posgrado en una forma de mejorar la posición en el trabajo y el salario.

Es importante señalar, que en opinión de algunos expertos, la ampliación de la matrícula en

el posgrado está vinculada con la necesidad de contener el número de desempleados, ya que es

más "barato" crear lugares en el sector educativo que productivo38. Hay que recordar, que varias de

las devaluaciones más fuertes del peso mexicano se dan durante los mandatos de Salinas de

Gortari y Zedillo Ponce de León, ¡o que provoca no sólo el mayor endeudamiento del país y la

reducción de recursos para el sector educativo, sino que también reduce la productividad y con ello

provoca mayor compactación del mercado laboral incrementando el desempleo. Así, producto de las

crisis económicas y compactación del mercado laboral, ios efectos de la esencialización alcanzan

en los noventa a los mandos directivos, lo que produce cambios en muchos sectores. De esta

manera, en las estructuras directivas de muchos sectores, el posgrado aparece como uno entre

otros requisitos para acceder a un puesto, sólo por dar un ejemplo, en el sector educativo en algunos

puestos directivos se solicita ei doctorado como perfil de ingreso39.

38 Ver. Evia Rosado. Carlos. "Eficiencia, eficacia y contradicciones en las instituciones de educación superior", en Revista
de la Educación Superior en línea, Vol. 14, N. 56 ,1985 , h M / / ? M ! e s ; m x .
39 Ver el perfil solicitado en agencias de recursos humanos y en ei periódico.
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. Tal como observamos a lo largo cié estos años, eí posgrado aparece como:

1) Una opción de formación y acreditación de profesores de nivel superior, tendencia que

permanece vigente a lo largo de las últimas cuatro décadas.

2) Como una forma de obtener privilegios, es decir, reconocimiento social, laboral o económico. Y

ai mismo tiempo como un medio para el acceso a círculos laborales y académicos ante la

compacíación de! mercado laboral y la sobreproducción de títulos de licenciatura que hicieron

que en la pirámide escolar se empujara hacia arriba, por lo que ahora para lograr la movilidad

social se requiere mayor nivel de estudios.

3) Como recurso remedia! ante las deficiencias de la formación de licenciatura.

-4) Como íormador de investigadores, tendencia que se inició con la creación del SNI y que se

acentúo en los noventa. Según datos del SNI en el 2000 crecieron al 419.48% con respecto a

1984, üegando a 7 252 investigadores40.

5) Como una forma de titulación deí nivei inmediato anterior, cuestión que es apoyada por la

credencialización y la necesidad de obtener un título. Tendencia favorecida por la visión

empresarial de algunas universidades privadas que buscan "retener a! cliente" por más tiempo.

6) Como formador de persona! especializado, ante la parcelación del conocimiento y la necesidad

de certificación que exige el mundo globalizado; ¡o que pone e! acento en procesos, técnicas y

procedimientos que requieren personal altamente capacitado. Así, la globalización enfatiza la

necesidad de la formación especializada y certificación de títulos y grados que se puedan

homologar e intercambiar en el sector económico y cultural con otros países.

2. LA POBLACIÓN DE LOS POSGRADOS MEXICANOS: INGRESO, EGRESO Y GRADUACIÓN

Hasta aquí nos hemos referido a delimitar en términos generales el contexto económico político de!

surgimiento deí posgrado mexicano, es conveniente ahora proporcionar algunos datos sobre el

ingreso, egreso y graduación. Pensamos que de esa manera iremos determinando con más

precisión el espacio problemático de nuestras preguntas centrales sobre la graduación en el

posgrado mexicano en el cambio de siglo y de milenio.

40 http://info.main.conacyt.mx
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2.1 La

Según datos de Rojas Arguelles et al.41 en 1972 ¡a matrícula de posgrado era de 4 444, crecimiento

que con respecto a 1999 de acuerdo con datos de la ANUiES alcanza la cifra de 111 247

estudiantes. No obstante que el crecimiento de la matrícula del posgrado se comenzó a dar en los

años setenta, la información disponible sobre el posgrado se ubica en la década de los ochenta a

través de anuarios estadísticos de la ANUIES, y son ellos el instrumento que nos va a permitir

conocer los cambios de la matricula en lo concerniente a la distribución por área y nivel42.

Conforme a los datos presentados sobre e! crecimiento de la matrícula, éstos podrían

parecer|plentadores; sin embargo, si observamos la proporción de ios estudios de posgrado con

respecto'al crecimiento de los de licenciatura según la ANUiES, había 853 240 estudiantes de

educación superior en 1980, y de ellos, el 86% correspondía a licenciatura, el 11% a escuelas

normales y sólo el 3% al posgrado. Así, entendemos que a pesar de que el posgrado ha crecido de

1970 a 1980, (cuadro 1), su proporción es mínima con respecto al resto de la educación y se

observa en el posgrado una tendencia al crecimiento, al igual que en los otros niveles, pero siempre

guardando la misma proporción. Esto es, más que un crecimiento con proporción a la cobertura,

parecería una consecuencia lógica del crecimiento demográfico del país y del sector educativo, ya

que las proporciones se mantienen con respecto a la educación superior.

1

AÑO

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

UMIVERSIDADE

NÚMERO

731147

785419

•840368

879240

939513

961468

988078

989414

1032207

SYTEC

36%

84%

84%
84%

85%

86%

85%

85%

86%

;. NORMAL

NÚMERO

96590

112307

125860

133877

132163

125236

131500

132304

133467

y

11%

12%

13%
13%

12%

11%

11%

11%

11%

POSGRADO

NÚMERO

25503

32139

32169

32970

35390

37040

37955

38214

39505 3

%

3%

3%

3%
3%

3%
3%

3%

3%

.28%

TOTAL

NÚMERO

853240

929865

998397

1046087

1107066

1123744

1157533

1159932

1205179

°/
100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

41 Rojas Arguel les et ai. El posgrado en la década de los ochenta. Graduados, planes de estudio, población, U N A M ,
Coordinación General de Estudios de Posgrado, México, U N A M , 1992, P. 17.
42 En la elaboración de los cuadros se util izan los Anuar ios Estadíst icos de la A N U I E S correspondientes de 1985 a 1998.
ANUIES, México, (Mismos que son ci tados ai pie de cada cuadro)
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AÑO UN

1989
1990
1991 .
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998

1999

TOTAL

WERSIDAD
NÚMERO
1069565
1078191
1091324
1126805
1141568
1183151
1217431
1286633
1310229
1392048

1481999

21525798

ES Y TEC.
%

86%
87%
88%
88%
88%
87%
86%
85%
93%
82%

82%

86%

NORMA
NÚMERO
131046
123376
110525
105662
110241
120996
138048
160036
18353

206292

210544

2558423

FUENTE: ANUARIO ESTADÍSTICO DE LA ANIMES 1999

L
%

11%
10%
9%

8%
9%
10%
11%
1% '
12%

12%

10%

POSGR¿
NÚMERO

42655
43965
44946
47539
50781

. 54910
65615
75392
87696
107149

111247

1042780

LDO

%

3%
4%

• 4 %

4%

4% '

..• 4%

5%
5%
6%
6%

6%

4%

TOTAL
NÚMERO

1243266
1245532

.1246795
1280006
1302590
1359057
1421094
1522061
1416278
1705489

1803790

25127001

%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

100%

100%

Es hasta 1990, 1995 y 1997 (cuadro 1), que la proporción dei posgrado con respecto a la

educación superior se incrementa Negando a! 6% de la población tota! de educación superior. Si

recordamos, este crecimiento coincide con programas de becas y apoyo a la formación en

investigación por parte del CONACYT, así como con las crisis económicas más importantes en fos

últimos años; en ellas, el mercado laboral profesional se contrajo de forma alarmante y la

certificación de títulos y credenciales era una puerta de acceso a él. También en estos años, se

puede apreciar el incremento en el interés de los estudios de posgrado, por las políticas de

institucionalización de la investigación generadas después de la creación del SNI, cuyo impacto se

comienza a apreciar en Ja segunda mitad de los años noventa. No obstante, en términos de

proporción con respecto a otros niveles, este incremento de la matrícula es mínimo porque llegó

únicamente al 7% con respecto a los otros niveles de educación superior

En cuanto a la distribución por áreas, de acuerdo con datos de la ANUIES (cuadro 2), la

población se distribuye en 1980 en seis áreas de conocimiento, e! área I Agropecuaria, la II de

Ciencias de la Salud, la III Ciencias Naturales y Exactas, la IV Ciencias Sociales y Administrativas, la

V Educación y Humanidades y la VI Ingeniería y Tecnología. Como se puede observar en el cuadro,

' la población se concentra en el área IV, en segundo lugar en la II y en tercer lugar en la V y VI,

siendo las áreas de menor proporción ¡a I y la III, Tal como se aprecia, la población del área ¡V en

\- algunos, años ha llegado a constituir casi la mitad de la población total, mientras que la I y la III

ocupan porcentajes mínimos. Esto puede entenderse, a! observarse la misma tendencia en la

distribución deia población por áreas de conocimiento en la licenciatura. Esto es, la concentración
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de la población por áreas parece mantenerse en el posgrado, lo anterior puede estar vinculado con

la devaluación de títulos de licenciatura de áreas sobresaturadas, lo que empuja en la pirámide

escolar hacia arriba. Así, si bien el posgrado muestra un crecimiento de 1980 a 1998, también es

cierto que este crecimiento es desproporcionado con respecto a las áreas, las cuales presentan una

distribución similar a las de licenciatura, esto ocasiona que las áreas saturadas continúen así,

mientras que aquéllas con necesidad de incrementar sus recursos humanos continúen esperando.

AÑO ÁRE¿
NÚMERO

1984
1985";
1986-
1987
1988 ̂
1989 ,
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998

FUENTE:

808
967

1213

1172

1125

1244

1116

1120

1290

1212

1347
1514
1678
1870

2310

ti

2%
3%
3%
3%
3%
3%
3%

2%

3%
2%
2%
2%
2%
2%
2%

POB

NÚMERO

10598

10918

10027

10303

11157

11947

12750

13201

13176

12895

13232

13697

14113

14879

16476

LACIO!

II

30%
29%

26%
27%
28%
28%
29%

29%

28%
25%
24%
21%
19%
17%
15%

^ ESCOLAR I

ÁREA III

NÚMERO

2129

2509

3334

3210

3001

3163

2971

2956

2883

3288

3437

3928

4079

4817

5423

!

6%
7%
9%
8%
8%
7%
7%

7%

6%
6%
6%
6%
5%
5%
5%

ANUARIOS ESTADÍSTICOS DE LA ANUIES 1994,1995,1996,'

UREA DE ESTUDIO

ARE

NÚMERO

13938

14479

14578

14309

14707

17004

16522

16667

18134

19425

20774
25779

31749

37160

45285

I997Y199!

MV

39%
39%

38%
37%
37%
40%
38%

37%

38%
38%
38%
39%
42%
42%
42%

B

ÁREAV

NÚMERO %

3341

3305

3910

4372

4574

3826

5273

5333

5963

7185

8042

10523

12126

16390

23245

9%
9%

10%
11%
12%
9%
12%

12%

13%
14%
15%
16%
16%
19%
22%

ÁREA VI

NÚMERO %

4576

4862

4893

4848

4941

5471

5333

5669

6093

6779

8078

10174

11647

12580

14410

13%
13%
13%
13%
13%
13%
12%

13%

13%
13%

15%
16%
15%
14%
13%

TOTAL

35390

37040

37955

38214

39505

42655

43965

44946

47539

50784

54910
65615
75392
87696

107149

Pero aún hay más; si atendemos al crecimiento por niveles (cuadro 3) encontramos que la

matrícula se concentra en el nivel de maestría. Si observamos estos números, nos daremos cuenta

que a la maestría le corresponden dos terceras partes, casi una tercera parte a la especialidad y el

porcentaje menor al doctorado.

AÑO

1980

1981
1982

1983

1984

1985

ESPECIALIDAD

NÚMERO %

6131

8107

8654

10888

11724

12135

24%

25%

27%
33%
33%
33%

ftflAESTI

NÚMERO

18064

22592
22038

20620

22389

23586

71%

70%

69%
63%
63%
64%

DOCTORA

NÚMERO

1308

1440

1477

1462

1277

1319

DO

5%

4%

5%
4%
4%
4%

TOTAL

NÚMERO %

25 503

32139

32169

32 970

35 390

37 040

100%

100%
100%

100%

100%

100%
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AÑO

1986

1987

1988

1989

1990

1991 .

1992

1993

1994

1995

1996

1997

ESPECIAL

NÚMERO

12256

13084

13526

14757

15675

16367

17576

17440

17613

18760

20852

21625

DAD
%

32%
34%
34%
35%
36%
36%

37%

34%
32%

29%

28%

25%
1998 22885 21%

FUENTE: ANUARIOS ESTADÍSTICOS D

MAESTRÍA

NÚMERO

24218

23751

24676 .

26561

26946

27139

28332

31190

34203

42342

49356

59913

76746

ELAANUIES1994,

%

64%
62%
62%
62%
61%

60%
61%
62%

65%

65%

68%
69%

995,1

DOCTORADO

NÚMERO

1481

1379

1303

1337

1344

1440

1631

2151

3094

4513

5184

6158

7518

996,1997,1998.

%

4%
4%

3%
3%
3%
3%

3%

4%
6%

7%

7%

7%
7%

TOTAL

NÚMERO

37 955

38 214

39 505

42 655

43 965

44 946

47 539

50 781

54 910

65615

75 392

87 696

110471

%
100%

100%

100% .

100% ' } *

100% i
100% - - 1
100% 1
100% 1
100%

100%

100%

100%

100%

...... Estos porcentajes podrían explicarse en la maestría en razón de:

*'A) El incremento de programas de estímulos en el ámbito académico, en los que el posgrado era

' •'•' ,wi requisito importante.

. .2) El.incremento de las instituciones de educación superior que manejan como opción de titulación

:;de licenciatura la acreditación de algunos cursos de posgrado.

;3) El proceso de masticación universitaria y la compactación del mercado laboral, que hacen ver a

los títulos y grados como ia única opción de ingresar al mercado laboral.

4) La compacíación de! mercado laboral producto de las crisis económicas hace que se vea a los

estudios de posgrado como una opción viable mientras "se encuentra trabajo". Así como

programas de becas (CONACYT, UNAM, ANUSES) en ambos niveles del posgrado.

5) La entrada de México a mercados comerciales y al mundo global, lo que hace que se requiera

personal altamente calificado.

En el doctorado:

6) Los requisitos para la carrera académica requieren de estudios de posgrado.

' 7) La institucionalización de la investigación vuelve al posgrado un mecanismo de ingreso.

, Así, aunque e! posgrado ha crecido, este crecimiento se ha concentrado en la maestría. Con

todo se ha desatendido el nivel de doctorado el cual representa la formación y el impulso a la

investigación, que según los datos presentados ha crecido en número, pero no mucho en
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proporción. Si a esta distribución por,niveles, la ubicamos según el área de conocimiento (cuadro 4)

tenemos que, en 1984 en e! nivel de especialidad la población se concentraba en el área II en gran

proporción ¡legando en algunos años a representar el 79% de la población total. En segundo lugar se

encuentra el área iV con un porcentaje menor, pero superior al resto de las áreas, en las que se

puede apreciar un porcentaje mínimo. Así, .los porcentajes se concentran en el área II, esto puede

explicarse por el incremento de especialidades médicas en razón del avance científico, lo que hace

necesaria la actualización y formación en estas áreas.

AÑO

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

ÁREA I

NÚMERO

47 (

109

170

128

82

79

69 C

98

253

95
100
136 1

123 1

82 C

161 1

%

%
0/
/O

Ü/
/o
0/

/o

%

/o
/o

%

%

0/
/o

0/
/o

POBU

ARE/

NÚMERO

9201

9552

8478

8759

9818

10748

11541

12086

12116

11755

11483

11451

11689

12391

13161

\CION

Ul

78%

79%

69%

67%

73%

73%

74%

74%

69%

67%
69%
61%

56%

57%

58%

FUENTE: ANUARIOS ESTADÍSTICOS DE LA

ESCOLAR

ÁREA

76

84

80
117

150

125

125

141

130

184
189

213

160

168

131

ANUIES 199

POR

\

1%

1%

1%
1%
1%

1%

1%

1%

1%

1%
1%
1%
1%

1%

1%

4,1995

ÁREA EN

ARE/

MÚMERC

1673

1554

2148

2236

1978

2681

2688

2606

3305

3752

2826

4265

6017

6117

6665

EL NíVEL DE ESPECIALIDAD

IV

! % í

14%

13%

18%
17%

15%

18%

17%

16%

19%
22%
17%
23%
29%

28%

29%

,1996,1997 Y 1998

ARE/

ĴÚMERC

253

410

965
1412

971

544

684

781

1062

687
964
1101

1162

1513.

1312

W

2%

3%

8%

11%

7%
4%

4%

5%

6%
4%
6%
6%

6%

7%

6%

ÁREA VI

NÚMERO %

474

426

415
432

527

580

568

655

710

967
1051

1594

1701

1354

1455

4%

4%

3%

3%

4%

4%

4%

4%

4%

6%
6%
8%
8%

6%

6%

TOTAL

11724

12135

12256

13084

13526

14757

15675

16367

17576

17440

16613

18760

. 20852.

21625

22885

En e! nivel de maestría, (cuadro 5) podemos observar que casi ia mitad de la población de

este nivel, se encuentra en el área IV, en menor proporción en el área V, llegando a representar en

ésta última el 27%. Después se encuentra el área VI con porcentajes de 15 a 18% y finalmente las

áreas I, II y III con menor población, e incluso con disminución en el porcentaje.

AÑO

POBLACIÓN ESCOLAR POR ÁREA EN EL NIVEL DE! MAESTRÍA

: E A ¡ Í ÁREAli i ÁREA IV ÁREAV ÁREA VI TOTAL

% % NÚMERO %
1984 743
1985 836
1986 1017
1987 1021

3% 1298

1215

1305

1352

6%

5%

5%

6%

1839

2124

2834

2714

8%
9%

12%

11%

11813

12545

12030

11588

53%
53%

50%

49%

2651

2487

2617

2709

12%
11%
11%
11%

4045

4379

4415

4367

18%
19%
18%

18%

22389

23586

24218

23751
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AÑO

i

1988

1989

1990

1991

1992 "

1993

1994

1995

1996

1997

1998

ÁREA I

SIÚMERO 1

1017

1123

1011

958

959

1036

1129

1196

1291

1368

1631

FUENTE: ANUARIO

4%

4%

4%

4%

3%

3%

3%

3%

3%

2%

2%

iSESl

ARE

NÚMEFi

1147

1030

1001

904

828

998

1460

1721

1921

2032

2483

rADÍSTIO

=AII

ÍO %

5%

4%

4%

3%

3%

3%

4%

4%

4%

3%

3%

DS DE L

ÁREAS

NÚMERO

2512

2649

2493

2370

2358

2411

2433

2413

2612

3028

3320

A ANUIES 19Í

il

%

10%

10%

9%

9%

8 % •

8%

7%

6%

5%

5%

4%

)4t199

ÁREA!

NÚMERO

12264

13815

13345

13619

14313

15150

16024

20363

24277

29469

36944

V

% I

50%

52%

50%

50%

51%

49%

47%

48%

49%

49%

48%

5,1996,1997 Y1993

ÁREAV

NÚMERO

3382

3132

4474

4419

4655

6070

6548

8637

10138

13792

20542

%

14%

12%

17%

16%

16%

19%

19%

20%

21%

23%

27%

ÁREA VI

NÚMERO

4354

4812

4622

4869

5219

5525

6609

8012

9117

10224

11826

%

18%

18%

17%

18%

18%

18%

19%

19%

18%

17%

15%

TOTAL

24676

26561

26946

27139

28332

31190

34203

42342

49356

59913

76746

De esta manera, aun cuando existen áreas con crecimiento hay una concentración de la

matrícula en el área IV, que presente similitud con ¡a saturación de esa área en el nivel licenciatura,

que puede obedecer a una devaluación de los títulos de esa área en el nivel licenciatura, lo que trae

como consecuencia que se empuje hacia arriba en la pirámide escolar. El aumento en el área V

puede deberse a los programas de profesionaiización de la docencia y estímulos que propician la

formación docente. En tanto que la disminución en las áreas il y III puede estar relacionadas con el

aumento en el nivel de doctorado en esas áreas, en donde se prefiere el acceso a programas vía

directa al doctorado, pues en las cifras del doctorado se aprecian cambios.

En cuanto al doctorado (cuadro 6), la distribución de la población es notablemente diferente

a los otros niveles, las áreas con mayor población son la IV (con casi el 30%) al igual que la III,

después se concentra la población en el área V con un porcentaje que disminuye de 34% a 19%. En

tanto que el área VI aumentó a! 15% y la II ai 11%, y donde continua siendo ei área de menor

porcentaje la i.

AÑO ÁREA I
NÚMERO %

EDOCTORADO
ÁREA IV ÁREAV ÁREA VI TOTAL

ERO % NÚMERO % NÚMERO % NÚMERO % NÚMERO %
1ÜÜ4

1985

1986

1987

1988

1989

1990

18

22

26

23

26

42

36

1%

2%

2%

2%

2%

3%

3%

99

151

244

192

192

169

208

8%

11%

16%

14%

15%

13%

15%

214

301

420

379

339

389

353

17%

23%

28%

27%

26%

29%

26%

452

380

400

485

465

508

489

35%

29%

27%

35%

36%

38%

36%

437

408

328

251

221

150

115

34%

31%

22%

18%

17%

11%

9%

b/

57

63

49

60

79

143

4%

4%

4%

4%

5%

6%

11%

1277

1319

1481

1379

1303

1337

1344
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AÑO ÁREA Hl ÁREA IV ÁREA VI TOTAL

NÚMERO % NUMERO NUMERO %

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

FUENTE:

64
78
81
118
182
264
420
518

4%
5%
4%
4%
4%
5%
7%
7%

211
232
142
289
525
503
456
832

ANUARIOS ESTADÍSTICOS t

15%
14%
7%
9%
12%
10%
7%
11%

JELAANl

445
395
693
815
1302

1307

1621

1972

JES 1994

31%
24%
32%
26%
29%
25%
26%
26%

1,1995,1996,

442
516
523
924
1151

1455

1574

1676

1997 Y '

31%
32%
24%
30%
26%
28%
26%
22%

1998

133
246
425
530
785
826
1085

1391

9%
15%
20%
17%
17%
16%
18%
19%

145
164
287
418
568
829
1002

1129

10%
10%
13%
14%
13%
16%
16%
15%

1440

1631

2151

3094

4513

5184

6158

7518

Ubicándonos en la sub-área correspondiente al presente estudio, es decir el posgrado en

Biotecnología43 (cuadro 7),tenemos que esta representa el 2% de! tota! de la población del área VI

en e|mivel de maestría, incrementándose el porcentaje entre 1991 y 1994 al 5% y disminuyendo al

1% .en. 1998. Mientras que el nivel de doctorado, el porcentaje crece y en 1986 representa el 8% y

llegaren 1995 a 29% y en 1998 al 21% con respecto al área. Un porcentaje significativo, sin

embargo, en términos reales, la formación de recursos humanos en esta área es reducida

comparada con otras áreas.

POBLACIÓN DE BIOTECNOLOGÍA CON RESPECTO AL ÁREA DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

AÑO

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

ÁREA VI

NÚMERO

4415

4367

4354

4812

4622

4869

5219

5525

6609

8012

9117

MAES1

%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

FRÍA

BIOTECNOL

NÚMERO

81
82

82
112
181
234
247
14

330

303
311

.OGÍA

2%
2%

2%
2%
4%
5%
5%
0%

5%

4%
3%

ARE

NÚMERO

63
49

60
79
143
145
164
287

422

568
829

DOCTORADO

;AVI BIOTECNOLOGÍA

% NÚMERO %

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

5

4
6
8
16
20
19
51 _

111

166
159

8%
8%

10%
10%
11%
14%
12%
18%

26%

29%
19%

43 En 1984 se creó el Programa de Biotecnología en la UNAM, sin embargo, posteriormente se reestructuró y convirtió
en el Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias Bioquímicas. Pero, como ia información correspondiente a este
programa es ubicada en la especialidad de Biotecnología, aquí hacemos referencia a Biotecnología. En el capítulo 3
referente al programa, se hará ia explicación correspondiente. Ver, Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias
Bioquímicas, México, UNAM, 1996.
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AÑO

1997

1998

TOTAL

ÁREA VI

NÚMERO

10224

11826

83971

MAESTi

100%

100%

100%

FUENTE: ANUARIOS ESTADÍSTICOS DE ü

RÍA

BIOTECNC

NÚMERO

324

124

2425

¡VANUIES19Í

)LOGÍA,

3%

1%

3%

Í5-1998

ÁREA

NÚMERO

1002

1129

4940

DOCTi

VI

100%

100%

100%

ORADO

BIOTECNOLOGÍA

NÚMERO %

191

233

989

19%
21%

20%

En función de ío anterior podemos mencionar que:

1) Existe un crecimiento mínimo del posgrado en relación con la matrícula total de la educación

superior.

• 2) La concentración de ¡a población es en primer lugar en el nivel de maestría y en segundo lugar

en la especializacion y una proporción pequeña corresponde al doctorado. Este incremento en

los dos primeros niveles mencionados puede deberse a los procesos de rnasificación en el nivel

, licenciatura, crisis económicas y a las políticas educativas de las últimas décadas.

.' 3} Respecto a la- distribución por área y nivel, en la especialidad, la población se concentra en el

área II, mientras en la maestría en e! área ¡V y en menor proporción en la V, en el doctorado la

distribución es más equitativa en porcentajes en el área l!l, IV, V y VI, es el área í la menor.

En este punto se pueden señalar varias problemáticas en torno la matrícula del posgrado: un

acelerado crecimiento no planificado, desigual distribución de la población en proporción con otros

niveles de estudio cómo el de licenciatura, alta concentración de la población en algunos niveles y

áreas del posgrado provocando la sobreproducción de títulos y grados en estas áreas en detrimento

de otras. Sin embargo, en fechas recientes se hacen evidentes otros problemas además de los

mencionados: la eficiencia terminal y la graduación, es decir, cuántos de los que ingresan terminan

y cuántos se gradúan.

2.2 El egreso.

Consideramos egreso a la conclusión y acreditación de las actividades académicas de un programa

• de. posgrado entendidas como cursos, seminarios, laboratorios y otras actividades, sin la obtención
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La graduación.

del grado correspondiente44. De esta manera, según datos de la ANUIES en 1980 existía una

población de 25 503 alumnos (cuadro 8), de los cuales 6 370 eran de primer ingreso y 19 133 de

reingreso, de ellos 3 167 egresaron; es decir, el 22%45 de los que reingresaron; si consideramos que

los datos de la ANUíES son datos agregados, esto es, presentan e! egreso de la institución y no del

número correspondiente a la generación, tenemos una aproximación con un margen de error.

SO Y EGRESO,

A Ñ O .

1 1980

1981 ; ,

>. 1982 •

• 4 T 1 9 8 3 '
1984

•»•
 1 9 8 6

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

TOTAL

FUENTE: MW

PRIMER iNGRE

NÚMERO

6370

10321

10784

13650

16691

15170

15362

15331

15214

17260

14808

14970

18682

19712

22790

26469

28976

33800

40646

357006

%
25%

32%

34%
41%
47%

41%

40%

40%

39%
40%
34%
33%
39%

39%

42%
40%
38%
39%
38%

38%

.RÍOS ESTADÍSTICOS DE

REINGRESO

NÚMERO.

19133

21818

21385

19320

18699

21870

22593

22883

24291

25395

29157

29976

28857

31069

32120

39146

46416

53896

66503

574527

LA ANUES 1994,19

% N

75%

68%

66%
59%
53%

59%

60%

60%

61%
60%
66%
67% '

61%

61%

58%
60%
62%
61%
62%

62%

i95,1996,1¡

POBLACIÓN

CIMERO

25503

32139

32169

32970

35390

37040

37955 _

38214

39505

42655

43965

44946

47539

50781

54910

65615

75392

87696

107149

931533

997 Y 1998.

%
100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

EGRESO

NÚMERO %

3167

4219

5918

5591

6634

7047

6895

7999

9916

11159

9885

11548

12097

12060

13632

18291

20203

20868

40843

227972

22%
27%
26%
34%

38%

32%

35%

43%
46%
39%
40%
40%

42%

44%
57%
52%
45%

76%

38%

Con todo, es un indicador grave sobre la eficiencia termina!, ya que tal como podemos

apreciar en el cuadro 8, ¡a mayor parte de la población corresponde a reingreso que en relación con

44 El egreso se puede efectuar de tres diferentes formas, adelantado, norma! o rezagado, lo cual está estrechamente
vinculado con ia normatividad del programa, ia cual señala e! t iempo considerado adecuado para realizar las actividades
académicas. Egreso adelantado es el avance acelerado de las actividades académicas que permite egresar en un
tiempo menor al considerado como adecuado para su generación; el egreso normal corresponde al egreso en t iempo y
forma como lo estipula el programa, y f inalmente el egreso rezagado hace alusión a un t iempo mayor del considerado
normal en el programa.
45 El tener que trabajar con datos agregados imprime un error básico, referido a que hay egreso adelantado, normal y
rezagado, que puede no ser considerado en los datos agregados, pues los datos no están ubicados por generación, por
lo que no sabemos en qué momento les correspondería el egreso de forma norma!, pese a ello, en el cuadro puede
apreciarse que la diferencia significativa entre ingreso y egreso.
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el egreso, la diferencia entre las cifras es bastante significativa. Si relacionamos las cifras el

reingreso de 1985-con el total de alumnos que ingresaron de 1985-96 para la maestría y 1985-1995

para el doctorado con la suma de ¡os egresados de 1985 a 1998 el índice promedio global de

eficiencia termina! (Cuadro 9) de acuerdo con estas cifras es de46:

AGROPECUARIA 8 2 %
C. SALUD 7 1 % 108%

I C. NATURALES Y EXACTAS 6 0 % 63%
IV C. SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS __ 6 1 % 65%_

"V EDUCACIÓN " ~ " " ~ 65% ~ " 90%"
J¡1J^GENIER¡AJ/JECNOLOGIA 61i% 66%
Fuente: ANUIES, Estadísticas anuales 1985-1938, México, (Anexo, Cuadros)

Cabe aclarar, que este procedimiento es únicamente una aproximación, pues es claro que

puede haber egreso adelantado, normal y rezagado con respecto a la generación de ingreso, sin

embargo, un análisis de estas características sólo es posible hacerlo con datos desagregados; por

ello, esto constituye una aproximación promedio en la que se puede apreciar los niveles de eficiencia

terminal gíobai en este periodo. De acuerdo con el procedimiento mencionado, los niveles más altos

se ubican en ¡os doctorados, y se puede observar que el área I, II y V egresaron más de los

correspondientes ai periodo lo que puede hablar del egreso de alumno rezagados de otros periodos,

y de un nivel bajo de abandono, independientemente de los tiempos en que éste se efectúe, siendo

los doctorados del área III, IV y VI los que tienen un menor nivel de eficiencia terminal.

Si bien hay áreas y niveles con bajos niveles de abandono parcial o definitivo, esto significa

que aproximadamente eí 35% de los alumnos del doctorado en el área IV en el periodo señalado

pudieron abandonar los estudios, a! igual que e! 34% de los alumnos dei doctorado en el área VI y

con menores porcentajes en otras áreas. Los datos anteriores, con un margen de error por la

utilización de datos agregados, nos hablan de que además de existir una desigual distribución de la

matrícula, hay un porcentaje de abandono que en algunos casos se ubica en el 40%, esto es, hay

problemas en la retención de los estudiantes.

46 En los cuadros del anexo 1 puede apreciarse esta información, no obstante el cálculo del promedio de eficiencia
terminal se omitió en el caso de las especial idades, pues éstas varían su extensión, sobre iodo en el área II.
47 En los casos en los que aparece un porcentaje mayor al 100% se puede deber a que egresaron alumnos rezagados
no comprendidos en este periodo.
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En relación con la UNAM, de acuerdo con ciatos estadísticos de la ANUIES (cuadro 10), el

total de la población en 1985 era de 157 877 de los cuales egresaron 24 059, lo cual como se ve es

una proporción pequeña, aunque aquí se debe señalar que están los datos agregados de

especialidad, maestría y doctorado por lo que mencionar un porcentaje es arriesgado, debido a que

hay programas de diversa extensión. No obstante, si consideramos todos los que ingresaron de

1985 a 1994 y lo relacionamos con los egresados hasta 1998, esto correspondería al 58%48, esto es,

hay en promedio un porcentaje importante de abandono, sin considerar claro los tiempos para lograr

egresar.

PRIMER INGRESO, REINGRESO Y EGRESO DEL POSGRADO EN LA

AÑO" PRIM. ÍNGRESO REINGRESO TOTAL UNAM EGRESO
: .NÚMERO % NÚMERp__ _ _ _ % _ Í ^ E R O . „,% i ü M ™ ?

1985 4030 37% 6744 63% 10774 __ __

:1986 / 3398 34% 6561 66% 9959 ]oO% 32
1987 2832 30% 6577 70% 9409 100% 95
1988 2857 30% 6577 70% .9434 100% 676
1989 3055 33% 6273 67% .,9328 .100% 2146
1990 3691 36% 6593 64% 10284 100% 3614
1991 4294 39% 6620 61% 10914 100% 2263
1992 4236 38% 6830 62% 11066 100% 2279
1993 4332 36% 7785 64% 12117 100% 2332
1994 5798 '• 44% 7267 56% 13065 100% 1596
1995 5806 42% 8103 58% 13909 100% 1705
1996 6173 43% 8150 57% 14323 100% 2086
1997 6283 39% 9876 61 % 16159 100% 2855
1998 6753 38% 11157 J 2 % __J7910 100% 2380

TOTAL _ 59508 38% ___ 98369 62% 157877 100% 24059

FUENTE: ANUARIOSESTADÍSTICOS¡DE LA ANUES 1985,86S87,88,̂

Así, ¡a baja eficiencia terminal ocasiona problemas económicos porque se invierten recursos

en la formación de personal, los cuales resultan improductivos con el abandono. Además, produce

consecuencias académicas al generar en las instituciones que ofrecen el programa la etiqueta de

baja calidad y excelencia para el programa, la institución y sus egresados.

48 En eí nivel de licenciatura el problema de la graduación, ya había sido señalado por el Rector Carpizo. Ver López
Bedoya, Op, C/í.
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2.3 La

Pero como egresar no es sinónimo de graduarse, aún falta por precisar, de los que egresan cuántos

se gradúan, porque en ¡os programas de posgrado en algunas áreas y niveles en el ámbito nacional

y en la UNAM se puede apreciar un problema de. eficiencia terminal, al que le añadimos un

interrogante más ¿cuántos se gradúan? Sin embargo, los anuarios estadísticos no contienen datos

de la graduación sino hasta eí año 1999, razón por la cual, para mayor precisión y ubicación del

problema nos centraremos en la UNAM de acuerdo con datos de Rojas y Arguelles et al. de la

población 1982-1991.

Según datos de estos autores, en el nivel de maestría, entre 1984 y 1991 la población

graduados se concentra en la facultad de Ciencias, después Ingeniería, la ÜACPYP, Filosofía y

Letras y Química, En tanto que los graduados en e! doctorado se ubican en Ciencias, Filosofía y

Letras, Derecho y la UACPYP49. Sin embargo, sólo por efectuar una aproximación50, si relacionamos

el ingreso 1982-1986 para la maestría y 1982-1985 en el doctorado con el total de graduados de

1984 a 1991, en algunas facuiíades y escuelas tenemos un promedio aproximado de graduación,

cuadro 11.

FACULTAD
ARQUITECTURA

ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS
CIENCIAS

CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES

QUÍMICA

CONTADURÍA

/ I -
DERECHO

•ECONOMÍA

FILOSOFÍA Y LETRAS

UACPYP-CCH

NIVEL
MAESTRÍA
DOCTORADO
MAESTRÍA
MAESTRÍA
DOCTORADO
MAESTRÍA
DOCTORADO
MAESTRÍA
DOCTORADO
MAESTRÍA
DOCTORADO
MAESTRIA
DOCTORADO
MAESTRÍA
DOCTORADO
MAESTRÍA
DOCTORADO
MAESTRÍA

PROMEDIO DE GRADUACIÓN
10%
26%
9%
22%
26%
8%
29%
15%
53%
5%
6%
6%
31%
15%
29%
10%
30%
27%

49 Para mayor información de ia población sn el anexo 1.
50 Es claro que estos ejercicios tienerrun margen de error, por ser datos institucionales agregados ele los egresados y no
los datos generacionales.
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La graduación.

PROMEDIO DE GRADUACIÓN
DOCTORADO 67%

Fuente: Rojas Arguelles eí al.

Conforme a esta aproximación, tenemos que los porcentajes de graduación en general son

bajos sobre todo en la facultad de Contaduría y Administración, Ciencias Políticas y Sociales, y

Derecho, siendo las de más altos índices la UACPYP, Química y Ciencias. Además, puede

apreciarse que en genera! es superior el promedio de graduación en ei doctorado que en la

maestría, incluso en los porcentajes de la misma facultad. Los datos anteriores señalan que no sólo

hay problemas con la eficiencia termina!, sino también hay un bajo índice de graduación.

Pero aún falta más, ya que los periodos para efectuar la graduación varían, por lo que, este

ejercicio constituye únicamente una aproximación. Así, conforme 3 los datos de Rojas Arguelles et
& • '

al. sobre los tiempos en que se efectúa ¡a graduación (cuadro 12 y 13) tenemos que son los

programas de maestría de Biotecnología (3.56), Investigación Biomédica Básica (4) e Ingeniería

Ambiental (4.12) en donde se registra los menores tiempos de ingreso-graduación, mientras que en

Ciencias Políticas (7.90), Sociología (7.92) e Historia de México (8.05) se registran los más altos

tiempos ingreso-graduación. En tanto que en el doctorado los programas de Ciencias Fisiológicas

(4.35), Biotecnología (4.81), Bioquímicas (5.17) Investigación Biomédica Básica (5.17) son los que

registran el menor tiempo de graduación, siendo Literatura Iberoamericana (10.75), Historia de

México (11.25) y Filosofía (11.93) los de más aíto tiempo de graduación51.

CUADRO 12
TIEMPOS PROMEDIO INGRESO-EGRESO Y EGRESO-GRADUACIÓN

TIEMPO PROMEDIO
ÍNGRESO-GRADUACIÓN

BIOQUÍMICA
ING. EN PROYECTOS
ING. QUÍMiCA(PROCESOS)
QUÍMICA ANALÍTICA
QUÍMICA ORGÁNICA
ING. ESTRUCTURAS
ING. ELECT.
ING. HIDRA.
ING. AMBIENTAL
ING. PETROLERA
INV. OPERACIONES
EXPLOR. DE RECURSOS

3.27

2.14

2.08
2.21
1.95

2.28

3.78
2.92

3.73
3.46

5.55

5.92
5

5.94
5.42

2.17

2.7

2.61

2.13

1.79

2.31

2.11_

1.99

3.95

5.01

473

4.12

1.93
2.89
2.16

3.24

3.89

2.35

5.18
5.78
4.52

i—~í

Rojas Arguelles eí ai., Op. Ci, p. 6.
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PLAN DE ESTUDIOS

MAESTRÍA

INV. BIOMEDICA B.

BIOTECNOLOGÍA

FILOSOFÍA

HISTORIA DE MÉXICO

LITERATURA IBER.

PEDAGOGÍA

SOCIOLOGÍA

C. POLÍTICA

FUENTE: ROJAS ARGUELLES ET

TIEMPO PROMEDIO

¡N&KEü SO-
EGRESO

2.19 .

1.59

2.3.

3.67' .

2.41

2,59

4
4.08

AL. EL POSGRADO EN LG

T|EMPO PROMEDIO

EGRESO-
GRADUACIÓN

1.81

1.97

4.68

4.38

4.28

6.72

3.92

3.82

iS OCHENTA

TIEMPO PROMEDIO

INGRESO-
GRADUACIÓN

4
3.56

6.98

. 8.05

6.69

9.31

7.92

7.9

CUADRO 13

TIEMPOS PROMEDIO INGRESO-EGRESO Y EGRESO-GRADUACIÓN

PLAN DE ESTUDIOS

DOCTORADO

PEDAGOGÍA

FILOSOFÍA

HISTORIA DE MÉXICO

CIENCIA POLÍTICA

SOCIOLOGÍA

BIOTECNOLOGÍA

BIOQUÍMICAS

INVESTIGACIÓN BIOMÉDiCA '

BÁSICA

OCEANOGRAFÍA QUÍMICA

OCEANOGRAFÍA GEOLÓGICA

OCEANOGRAFÍA BIOLÓGICA Y

PESQUERA

CIENCIAS FISIOLÓGICAS

BIOLOGÍA

TIEMPO PROMEDIO TIEMPO PROMEDIO TIEMPO PROMEDiO

INGRESO-EGRESO EGRESO-GRADUACIÓN INGRESO-GRADUACIÓN

2.82

4.93

4.35

8.08

5.29

2.65

2.17

2.56

7

6.9
4.67
4.68

_2.16
3

2.17

3.66

4.75

5.01

2.4

4.4

3

4.42

3.25

4.2

1.95

4.58

5.38

11.93

11.25

9.97

4.81

5.17

5.17
8.08

8

9.21

4.35

8.98

FUENTE: ROJAS ARGUELLES ET AL. EL POSGRADO EN LOS OCHENTA

A juzgar por lo anterior, podemos apreciar que:

1) Los índices de graduación son bajos en toda ia universidad en el nivel de'posgrado en la década

mencionada llegando el más alto al 67% y ios más bajos al 5%.

2) La graduación en e! doctorado es superior en porcentaje.con respecto a la de la maestría,

aunque como ya se señaló, los tiempos para efectuarla varían de una facultad a otra, notándose

en.algunas maestrías y doctorados de Filosofía y Letras amplios tiempos mientras que en la

UACPYP los tiempos registrados son menores según ¡os datos presentados.
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Esto nos lieva a analizar no sólo aquellas facultades y programas que presentan una baja

graduación y procesos largos, sino también aquellos que presentan altos niveles de graduación en

tiempos menores, pues son éstos últimos los que nos permitirán conocer los factores que actúan

como impulsores para lograr la graduación. Por ello, nos centraremos en la UACPYP cuyo nivel de

graduación es alto y de acuerdo a datos recientes de la Secretaría Académica de la UACPYP52 su

eficiencia terminal se ubica por encima del 50% llegando en algunos programas al 77% como en el

caso del doctorado en Investigación Biomédica Básica. Esto significa que hay poco Índice de

abandono en éstos programas. Además, de acuerdo con datos de la Secretaría Académica de la

UACPYP53, considerando el ingreso 1985-1994 el índice de graduación de Biotecnología que en el

nivel (je maestría corresponde al 55.31 %, mientras el doctorado es de 64.4%, periodo 1985-1993.

: Así, dentro de los programas con más alto índice de graduación están los de la UACPYP, y

dentr& de ellos se ubica e! programa de Biotecnología, que como se pudo apreciar en cuadros

anteriores, este programa no sólo presenta un alto índice de graduación sino que, además, los

estudiantes tardan menos tiempo en lograr graduación. En este sentido, nos preguntamos, cómo y

por qué los índices de graduación de este programa son más altos con respecto a otros programas

de la UNAM, pero para responder a estas preguntas habrá que mirar ai interior de este posgrado y

constituirlo como un caso particular de lo posible. Para ello, es necesario conocer qué se ha

estudiado sobre el tema y cuáles son las líneas teóricas que existen para interpretarlo a fin de

dilucidar la opción más viable para la construcción y estudio de la graduación. Lo anterior requiere

una breve semblanza de las líneas teóricas y metodológicas que, sin pretender agotar el tema, nos

guíen en este proceso, justamente a esto hace alusión el siguiente apartado.

3.

Para realizar una breve semblanza de algunos de los principales trabajos en torno a la graduación

se hace necesario primero, insertar a la graduación en un espacio específico de relaciones y

problemas, con el fin de ubicar en ellos factores que le dan estructura, coherencia y sentido, pues de

la forma de conceptualizarlo depende el tipo de búsqueda de bibliografía en torno al mismo. En

nuestro caso concebimos la graduación como un concepto complejo, que nos remite al campo

semántico rico y denso de significados y referentes extraüngüísíicos. Al ampliar el concepto de

52 Para mayor información, ver cuadro 15 en el anexo 1.
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graduación no sólo quedan designados por él las ideas de coronación y fin de estudios, sino también

la trayectoria del estudiante en su proceso de formación. Por ello, la graduación remite en este

documento a ideas como la de eficiencia terminal, abandono, deserción escolar y la matrícula de

ingreso, egreso y certificación,

, En este sentido, realizar un acercamiento a los estudios más recientes sobre la graduación

nos obliga a tocar no sólo este terna, sino aquellos íópicos relacionados con la graduación y que de

alguna manera inciden en ella como eficiencia terminal y abandono. Pero, como sobre cada una

de estas temáticas existen variedad de trabajos en e! ámbito nacional e internacional, se

seleccionaron algunos de ¡os trabajos más representativos que corresponden al periodo de 1970-

.2000; excepcionalmente- se incluyeron algunos trabajos anteriores al periodo mencionado. Los

trabajos se seleccionaron de acuerdo al nivel de estudios y la ubicación geográfica, dando

preferencia a estudios en el contexto mexicano y latinoamericano y, por supuesto, dependiendo de

limitantes como acceso y disponibilidad en bibliotecas y centros de información. Cada uno de los

estudios fue clasificado conforme ai contenido y orientación teórica, por ío que es pertinente señalar

que la exposición se hará conforme a esta clasificación, sin dejar de reconocer que cada uno de

ellos responde a un contexto y estructura histórica específicos,

• De esta manera, comenzarnos con los estudios sobre ia graduación, en ellos encontramos

1)estudios históricos que ubican contextualmente las características y particularidades del posgrado

y ia graduación en ciertos espacios históricos; 2) estudios de caso que corresponden a estudios

realizados con referentes empíricos en un espacio y un tiempo preciso, dentro de ellos podían

subdividirse en estudios de corte exploratorio-descriptivo cuyo objetivo es describir y ubicar una

problemática, y estudios de corte analítico explicativo cuyo fin es explicar el porqué de la

problemática a la luz de un marco teórico-explicativo; y finalmente, encontramos las 3) reflexiones

sobre ¡a graduación, que marcan aspectos y ííneas sobre problemáticas aún no resueltas en relación

con la graduación.

53 Ibidem. Cuadro 16.
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3.1 Estudios históricos.

Sobre este punto, el trabajo de De ios Santos Valadez54 es particularmente interesante, ya que

contextualiza las características y los procesos particulares de los procesos de titulación de la Real y

Pontificia Universidad de México en los siglos XVI y XVil. Mientras que en el siglo XX de 1922 a los

años setenta el trabajo de Estrada Ocampo en el contexto de la Universidad Nacional, nos muestra

la legislación y requisitos para la obtención de grados de los estudios de posgrado; si bien la

información en este caso tiende a ser más descriptiva que analítica, esta información nos permite

ubicar los cambios en el ámbito normativo que repercutieron de forma directa en la obtención de los

títulos durante las siguientes décadas55. Destaca también, la investigación de Menéndez M. L, sobre

losplanes de estudio, títulos y grados de 1910-1994 en la Escuela de altos Estudios y la Facultad de

FiJ^sofía y Letras56, entre otras,

s
3.2 Estudios de caso.

Estos estudios nos permiten comprender lo que se ha avanzado en torno a la problemática, hay

estudios de la graduación y su impacto en el ambiente interno de la institución o el sistema educativo

y en el ámbito externo, es decir, del impacto de la graduación en lo económico, social y laboral. Tal

como se mencionó con anterioridad, estos estudios pueden ser.de corte exploratorio descriptivo o

explicativos.

a) Estudios exploratorio-desciiptivo, dentro de ellos encontramos en 1977 el Diagnóstico

de la Educación Superior y la Investigación Científica57, en ei que los autores analizan

estadísticamente, la titulación de licenciatura y la graduación de maestrías y doctorados en nuestro

país en el año 1975, y 1945-1975 con respecto a la UNAM y e! IPN. Así, ubican el nivel de

egresados y de graduados utilizando datos agregados, el estudio es básicamente un estudio

descriptivo; sin embargo, abre en 1977 una problemática importante, la baja titulación y graduación

en muchas áreas del conocimiento. Hay que recordar que en 1970 se crea el CONACYT y se

54 Ver. De los Sanios Vaiadez. Op. Cit,
55 Ver. Estrada Ocampo. Op. Cit.
55 Menéndez Menéndez Libertad. Escuela Nacional de altos Estudios y Facultad de Filosofía y Letras: planes de estudio,
títulos y grados 1910-1994, Tesis de Doctorado en pedagogía, Facultad de Filosofía y Letras, México, 1996, pp.737.
57 Ver, García Sancho Feo. y Leoncio Hernández, Un diagnóstico de ¡a educación superior y la investigación científica.
México, SEP 1977, pp. 493.
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pretende dar un mayor impulso tanto a la investigación como a la docencia en la educación superior,

por lo que en estas décadas la cuestión está centrada en cuántos ingresan y cuántos egresan, amen

del gasto que representa ia educación para ei pafs y la necesidad de que estos recursos se utilicen

adecuadamente.

. En los.años noventa en e! contexto de evaluaciones permanentes y de la proliferación de

palabras como "excelencia académica" "eficiencia" y otras, se realizan trabajos que bajo una

perspectiva exploratoria ponen de manifiesto los problemas estructurales de la baja eficiencia

terminal y graduación. En 1990 Cejudo Marcela analiza la graduación en los programas de

posgrado en la UNAM58, se trata de un estudio estadístico que analiza de acuerdo con la licenciatura

de procedencia y la escuela de nivel superior su relación con el posgrado y la graduación. Rojas

Arguelles el ai59 en 1991 realizan un estudio estadístico-descriptivo muy completo sobre la población

y los graduados de posgrados de la UNAM en la década de los ochenta, este estudio puede

considerarse uno de ios más completos al hacer alusión no sólo ai número de graduados, sino a los

tiempos con ios que se efectúa esta graduación, elemento que está ausente en el resto de los

estudios anteriores. Por io que puede ser considerado como un estudio descriptivo que abre una

importante problemática en la UNAM, los bajos índices de graduación en el posgrado y los tiempos

para efectuarla.

Continuando con los estudios descriptivos, en 1994 Ucea de Arenas y Javier Valles,

efectúan otro estudio sobre los graduados, pero en esía ocasión no se refiere a los graduados en

México, sino a aquellos estudiantes mexicanos que realizan sus estudios de posgrado en el

extranjero, de esta manera analiza ia graduación y su relación en ¡a incorporación al SNI60, estudio

con una metodología estadística. Por su parte, Cortes Fernando en 1997 estudia los graduados en

•los programas de maestría y doctorado del Colegio de México, su estudio analiza la incidencia de

programas de apoyo a la graduación con ios índices de graduación, estudio de carácter analítico-

descriptivo sobre ¡as propuestas institucionales para apoyar la graduación61. En su mayoría, los

estudios son de tipo estadístico, hay que recordar que en ios noventa la evaluación y la búsqueda

por la excelencia académica llevan a muchos investigadores e instituciones a analizar

58 Cejudo Marcela et al. "Análisis estadístico y evaluación de graduados en los doctorados de la UNAM en 1985-1988",
en QMNIA, México, N.19 Año: 1930, pp. 63-70.
59 Rojas Arguelles et al. Op.C/ í ,
60 Licea de Arenas J. y Javier Valles, "La graduación de mexicanos en universidades norteamericanas: las ciencias de la
salud en el periodo 1980-1992" sn OMINiA, México, No. Especial 1994, pp.. 77 -81 .
61 Cortés Fernando, "Acerca de la medición de la eficiencia de los programas de doctorado" en Ciencia y Desarrollo,
México, Vol. 22, No. 132 ,1997 , pp. 54-61
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cuantitativamente ios resultados de los programas medidos a través de la eficiencia terminal y la

graduación.

Sin embargo, también en este marco, desde ios años setenta producto del desajuste entre el

sector educativo y laboral surqen trabajos que analizan la relación entre el título o arado con el

sector labora!, sobre todo en la década de los noventa cuando los procesos de globalización

económica y cultural hacían cada vez más evidentes las carencias en la formación de egresados de

educación superior y la compactación del mercado laboral que producía que se agudizara el uso de

credenciales como acceso al mercado labora!. En este marco, se realizan estudios exploratorios que

tratan de determinar si existen alguna diferencia en cuanto a la movilidad social, desarrollo laboral y

económico, es decir, las diferencias en estos contextos entre poseer y no poseer un título y/o grado,

sin que^or ello pretendan dar una explicación de! porqué.

. &Asi, tenemos en 1993 de Arce Ferrer un análisis comparativo de los titulados y no titulados

de la1 Universidad Autónoma de Yucatán en función de variables académicas y laborales62, en él, el

autor trata de ubicar las diferencias entre uno y otro grupo, en las categorías mencionadas, aunque

no alude a ningún tipo de explicación teórica. En 1981 Salvador Malo et al. analizan al egresado de

posgrado en la UNAM en cuanto a ¡a posición de estos egresados en el ambiente profesional y

laboral63. La mayor parte de éstos trabajos se efectúan bajo metodologías estadísticas y tienen en

común un elemento, el de considerar a ía graduación como un acto o momento ai final.

Los estudios descriptivos nos permiten conocer el problema, ubicarlo tanto en su impacto

interno como en el externo; sin embargo, no nos explican el porqué y cómo de estos hechos, de ahí

la importancia de ios estudios analítico-expücativos. En relación con los estudios analíticos sobre

graduación, estos se presentarán de acuerdo con la teoría en que se basan para explicar la

titulación y graduación. Consideran por supuesto, que cada uno de ellos responde a un contexto

histórico y social específico. Sin embargo, el propósito es marcar las líneas de explicación para la

graduación, dado que sobre el contexto ya hablamos en la primera parte de este capítulo.

b) Estudbs explicativos, entre ellos tenemos estudios basados en 1) teorías psicológicas,

2) económicas 3) sociales 4) •institucionales.

• La teoría psicológica; trata de explicar el porqué de la graduación a través de

características psicológicas propias del sujeto. En esta perspectiva encontrarnos estudios como el de

62 Arce Ferrer A. J., "Diferencias entre egresados titulados y no titulados del área de ciencias exactas de la UADY en
relación con variables académicas, laborales, económicas y administrativas", En Educación y Ciencia. México, Vol. 2,
No. 8,1993, pp. 11-20.
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Burgos Fajardo en 1992 sobre las caracterísíicas psicológicas y.vocacionales de los alumnos de

.. Arquitectura y Educación en la Universidad Autónoma de Yucatán, en cuanto a sus posibilidades de

permanencia y graduación según sus características64. Éí estudio corresponde al nivel licenciatura,

sin embargo, es representativo de esta perspectiva, que considera que son las capacidades y

aptitudes del alumno las que le permiten graduarse, por tanto, las instituciones deben ser más

selectivas con ios que ingresan, pues es un perfil "x" ei que responderá adecuadamente a los

requerimientos de ia educación superior.

a La perspectiva económica; hace referencia a estudios sobre los costos y beneficios

•de la graduación según la inversión efectuada en la institución. Esta perspectiva trata de explicar la

.graduación en función de variables .económicas costo-beneficio que puede ser aplicadas a escala

estructural de la institución o en el ámbito individual, La perspectiva estudia tanto el impacto

económico de la graduación para ta institución, es decir, el aspecto interno de gasto y beneficio de la

inversión, en e! proyecto educativo, así corno e! externo de credencialización y el valor de los títulos y

..grados en el mercado •labora!. En esta perspectiva, en 1979 encontramos ¡os trabajos de Gómez

Víctor sobre e! credenciaüsmo y su impacto en ia obtención de títulos de licenciatura;65 recordemos

que en los años setenta en muchos países -incluido México- hace crisis la educación superior, tanto

en lo que se refiere a cobertura como las posibilidades de movilidad social a través de títulos y

grados, agudizándose esta tendencia en las décadas de los ochenta y noventa, por lo que los

estudios se concentran no sólo en el impacto económico de la credencial, sino en su valor de uso

como "moneda" en el mercado laboral. Entre algunos de ¡os más representativos podemos encontrar

en 1991 el trabajo de Esquive! Larrondo J. E. sobre el valor de uso y de cambio de ¡os grados, en él,

el autor basado en la teoría marxiste de valor de uso y de cambio, analiza el valor de los grados de

• la maestría en educación de la Universidad Iberoamericana, contrasta ¡a información de los que

abandonan y egresan con ei vaior que tiene para cada uno de estos grupos el grado académico.66

Mientras que en 1994 Muñoz Izquierdo analiza el valor de los diplomas en el mercado de trabajo en

63 Malo Salvador eí al. Eí egresado de posgrados de la UNAM, México, UNAM, 1981, pp. 256.
64 Burgos Fajardo Raúl eí al., "Características psicológicas-y vocacionales de ios alumnos de Arquitectura y Educación
de la UADY y sus posibil idades de permanencia y titulación", En Educación y Ciencias, México, Vol. 2 No. 5, 1992, pp.
55-63.
65 Gómez Víc tor . "Credenc ia l i smo" " en Educación y Realidad Socioeconómica, México, CEE. A.C., 1979, pp..269-304.
66Esquive¡ Larrondo J.E., Egresados de posgrados en educación: ei caso de ia Universidad Iberoamericana, México,
Cuadernos del CESU, N. 22 ,1992 , pp.80.
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el caso de la Universidad Iberoamericana67, esto esJ el valor de estos diplomas en el mercado de

trabajo: Y finalmente, Teníí Fanfani en 1995 hace un análisis de los títulos escolares y su relación

con puestos de trabajo basado en teorías de campo de Bourdieu.68 Aunque este trabajo no es un

estudio de caso, sin embargo, representa un importante esfuerzo teórico para explicar la relación

entre los títulos escolares y los puestos laborales.

• La: perspectiva social, hace referencia a la graduación y su relación con los

antecedentes sociales y el contexto socioeconómico, así como con las críticas a la oportunidad de

movilidad social que en décadas posteriores había ofrecido la educación superior, y que la

masificación universitaria y ia compactación del mercado laboral redujeron. Los estudios ofrecen una

gamsyje explicaciones desde teorías función alistas, hasta capital cultural y teorías sobre selección y

oportunidad social. Entre otros encontramos en 1979 una investigación de Covo Milena69 que

estudia la trayectoria escolar, egreso y titulación en Acatlán, basada en teorías sociales sobre la

oportunidad de ingreso y capital cultural, La autora, analiza los procesos a partir de los cuales el

sistema educativo realiza la reproducción de.la sociedad global y ¡a selección. Granja Josefina en

1983, sobre esta misma línea teórica de la reproducción como medio para explicar la titulación,

analiza cuatro instituciones de educación superior de 1960-197870. En tanto que Bartolucci, en 1986

alude a fa relación de ia titulación con ¡os procesos de promoción social en la UNAM71.

• l a perspectiva institucional, busca encontrar la respuesta sobre la graduación al

interior de ia institución, dentro de esta perspectiva podemos encontrar interpretaciones basadas en

teorías empresariales de la institución, como es el caso de estudios institucionales en los que se

evalúa y certifica la institución en términos de eficiencia en función de los niveles de graduación. Lo

importante para esta perspectiva, es que la graduación es el resultado de eficacia y eficiencia en los

procesos organizacionales y, por tanto, la no-graduación implica la disfunción de algún elemento de

la empresa. Sobre esta línea se encuentran los trabajos de evaluación al interior de las instituciones,

así como algunas evaluaciones externas en el caso de las instituciones privadas realizadas por

FIMPES. Este punto de vista tiene su impacto en e! marco de los años ochenta y noventa cuando

67Muñoz Izquierdo y Alberto Hernández M. "Educación y Mercado de Trabajo". En La contribución de la educación al
cambio soda!. Gernika, México, 1994, pp. 107-214.
68Tenti Fanfani E, 0¡x CU
69Covo Milena., "Apuntes para e! análisis de la trayectoria de una generación universitaria" en Educación y
Socioeconómica, Op, Cit.
70Granja Josefina et al. "Análisis sobre las posibilidades de permanencia y egreso de cuatro instituciones de educación
superior en el D.F. 1960-1978", Revista de ia Educación Superior, México, Voi. 12, N. 47,1983, pp. 5-35
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Ios-sistemas de evaluación ponen en duda ía calidad de la educación, los resultados son medidos en

términos de eficiencia terminal y graduación, explicados por teorías funcionalistas y empresariales.

Dentro de esta misma perspectiva institucional también encontramos trabajos que buscan

dar respuesta a la graduación y la eficiencia terminal en relación con procesos educativos y marcos

pedagógicos. Asi, en esta perspectiva institucional/ tenemos el análisis de la graduación como

proceso pedagógico a! interior de la institución en trabajos de Sánchez Puentes, Arredondo Galván,

Pina y Pontón en 1997 y 2000, en ellos, se conceptualiza a ¡a graduación como un proceso formativo

que está presente a lo largo de toda la trayectoria escolar y que culmina con la obtención del grado.

Según los autores, es la integración a la institución y la intensidad de la vida académica (atravesada

por cuatro procesos; incorporación, socialización, tutoría y graduación) y las condiciones

institucionales lo que favorece el proceso de graduación. Estudian programas de posgrado de la

UNAM, uno de estos estudios está relacionado a los Posgrados de Ciencias Sociales y
1 Humanidades, cuya referencia teórica está en Tinto, Heiler, Schütz, Mafesoli;72 el segundo, es un

•estudio de los Programas de Posgrado en Ciencias Experimentales en donde la fundamentación

teórica se basó en Tinto y Bourdieu entre otros73. Ei tercer trabajo corresponde a un estudio

comparativo de estos procesos entre los posgrados de Ciencias Sociales y Humanidades y los de

Ciencias Experimentales. Cabe destacar que estos autores incluyen como parte importante de la

graduación ios procesos que atraviesan la vida académica, por ¡o que de acuerdo con ellos, la

graduación es un proceso y un acto que inicia a! ingresar al posgrado y concluye con ía obtención

del grado.

En este marco, de forma muy sucinta se han mencionado algunos de los trabajos más

importantes sobre graduación, en cuanto al aspecto histórico y estudios de caso, sin embargo, sobre
:este tema aún quedan interrogantes, ya que si bien cada una de estas perspectivas teóricas da

respuesta a algunos aspectos de la graduación, siempre queda un espacio abierto no analizado por

estas teorías, lo que permite abrir nuevas preguntas y reflexiones.

; 7 1Barto lucc¡J. , "Proceso educativo y promoción social en la UNAM (Un estudio de caso)" en Los universitarios la élite y la
masa, México, Cuadernos de! CESÜ No. 1 ,1986, pp. 53-78.
72 Sánchez Puentes Ricardo y Maríiniano Arredondo, (coordinadores), Posgrado de Ciencias Sociales y Humanidades.
Vida académica y eficiencia terminal. México, UNAM, 2000, pp. 343.
73 Sánchez Puentes y Martiniano Arredondo (coordinadores), Campo científico y formación en el posgrado de la UNAM.
En prensa.
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3.3 Reflexiones sobre la graduación.

Hay artículos que sin pretenden agotar el tema plantean problemáticas y reflexiones en torno a él,

algunos se centran en el análisis de los propios procesos de tituiación y otras en la acreditación.

Dentro de los primeros están ¡os de Pacheco Teresa en 1988 en la UNAM en el que manifiestan la

problemática de titulación en el nivel de íicenciatura y ia necesidad de buscar alternativas diferentes

de titulación.74 Este articulo, se ubica en el marco de políticas y acciones para.elevar la calidad de la

educación y, por tanto, de los índices de egreso y graduación, sobre todo por la baja eficiencia

terminal y graduación señalada en años.anteriores por el rector Carptzo..

^ En esta misma ünea son las reflexiones y propuestas López Bedolla 198975, Alvarado

Rodríguez 199076 y de Bellido 199477, en la búsqueda por encontrar alternativas diferentes de

titilación. Estos autores se cuestionan si la institución realmente proporciona las herramientas

necesarias para iograr la graduación, en este sentido, en el niveí de maestría, se plantea la

problematica.de ¡a elaboración de la tesis de grado Bello en 1989,78 y menciona algunas de las

dificultades en la elaboración de la tesis, abriendo preguntas y reflexiones sobre las formas de lograr

la graduación. Asimismo, sobre acreditación en 1989 trabajos como los de Morales Leticia79 y

Arredondo Galván80 ponen de manifiesto ¡a problemática de la acreditación, el primero referido a

nivel licenciatura y el segundo a-posgrado. Estos estudios plantean importantes cuestionamientos en

torno a formas de acreditación y certificación, así como sobre la relación entre los contenidos del

programa y la graduación, lo que abre nuevas preguntas e investigaciones sobre la graduación.

Tai como puede apreciarse a lo largo de estos apartados, la graduación puede ser estudiada

desde lo histórico, estudio de caso (descriptivo o explicativo) pero dado que en este estudio la

graduación es vista como un proceso que atraviesa la eficiencia termina!, de la cual su contraparte

74 Pacheco T. y Ángel Díaz Barriga. La formación de profesionales para ia educación. México, Cuadernos del CESU N. 9
1988, pp. 41-48
7 5López Bedoya M. Nora et al., "Consideraciones en torno a la titulación en las instituciones de educación superior", En
Revista üe ¡a Educación Superior, México, Vol.18, N. 69 ,1989 , pp. 27-50
76 Alvarado Rodríguez M., "Algunas reflexiones en torno a la titulación, Perfiles Educativos, México, N.47-48,1990, pp.
71-74.
77 Bellido Castaños et al., "Alternativas de titulación para la carrera de Químico Farmacéutico Biólogo en la FES
Zaragoza" BIEN: Boletín de investigación, educación y sus nexos, México, Vol. 1 ,No. 2, Año: 1994, pp. 29-36.
78 Bello Freddy y Portocarrero Blancanieve, "La tesis de grado como problema", PLANÍUC, Venezuela, Vol. 8-10, N. 15-
1 7 , 1 9 8 9 - 1 9 9 1 , pp. 21-28.
79 Morales L. y Salvador Martínez, "La acreditación educativa en el nivel superior problemas y soluciones", en Revista de
la Educación Superior, México, Vol, 18, N. 7 2 , 1 9 8 9 pp. 107-125.
80 Arredondo Galván M., "Evaluación y acreditación de los programas de posgrado", En Revista de la Educación
Superior, México, N, 71 ,1989 , pp. 53-68.
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es el abandono, por ío que es pertinente hablar sobre algunos estudios sobre eficiencia terminal y

posteriormente sobre abandono.

• Sóbrela eficiencia termina! -paso obligado para lograr fa graduación-, hay varias interpretaciones y

multitud de trabajos especialmente en la década de los ochenta, como resultado de los procesos de

evaluación y la preocupación por la calidad de la educación en términos medibles. No obstante,

nosotros sólo haremos referencia a algunos de los más representativos de cada una de ías

tendencias. Así, tai como sucede en el estudio de la graduación encontramos estudios de caso de

corte descriptivo y de corte explicativo. Dentro dé los estudios descriptivos que ubican y definen una

problemática respecto a la eficiencia terminal sin aludir a ninguna explicación teórica, encontramos

entre otros, en 1984 una investigación institucional dei CíSE sobre eficiencia terminal en estudios de

licenciatura81, en él se puede apreciar la magnitud dei problema de eficiencia terminal en la UNAM y

algunos de ios aspectos que influyen en la problemática de egreso. Los estudios anteriores tienen un

importante papel en la ubicación de problemas de eficiencia termina!; sin embargo, no nos explican

porqué o cómo se interrumpe o se favorece fa eficiencia terminal, de ahí la importancia de

acercarnos a estudios explicativos,

En cuanto a los estudios explicativos, estos pueden subdividirse según el marco teórico en

que se apoyan para explicar ¡a eficiencia terminal en: a) institucionales, b) sociales y c) pedagógicos.

Los estudios de corte institucional en su mayoría están basados en teorías funcionalistas,

administrativas, o económicas que consideran a la eficiencia termina! como un una relación

cuantitativa ingreso-egreso, por lo que hacen referencia a cuántos, es decir, ai producto.

a) Estudios institucionales. En ellos encontramos las investigaciones de la SEP, Banco

Mundial, entre otros, en los que hacen referencia a ia importancia de la utilización de recursos y a la

eficiencia de ellos en términos medibles, lo importante es cuántos egresan y en cuánto tiempo y su

explicación en términos de consecuencias económicas, administrativas y financieras. Esta tendencia

se da en los años ochenta como resultado de las evaluaciones de eficiencia del uso de recursos

para ia educación,.ya que esta representaba un importante gasto para el país. Esta preocupación

por el uso eficiente de! dinero que se invierte en educación se había hecho notar a finales de los
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años setenta en trabajos como los de Muñoz Izquierdo en e¡ que analízalos costos, financiamiento y

eficiencia de la educación en México82.

b¡ Estudios sociales, En segundo lugar están ¡os estudios que vinculan lo social con la

explicación de la eficiencia terminal y la graduación, tienden a explicar la eficiencia terminal según

las teorías, funcionarías o de selección y oportunidad social, un ejemplo de estos estudios son

algunos trabajos de Milena Covo ¡ya mencionados) en ¡os que analiza la relación de la graduación,

eficiencia terminal y deserción, dirigidos básicamente ai nivel de licenciatura. Destaca en éstos, que

la eficiencia terminal deja de ser un número y se consideran aspectos socio-históricos de los agentes

que inciden en su trayectoria y, por tanto, en la eficiencia termina!.

JEn cuanto a! estudio de la eficiencia terminal y su relación con lo pedagógico, estos se

vinculan-con 'a trayectoria escolar y el rendimiento, entre ellos el trabajo de Chain Revuelta en 1997

sobre ^a trayectoria escolar y la eficiencia terminal en la Universidad Veracruzana83 es

representativo, ahí e! autor vincula la trayectoria escolar con las posibilidades de egreso y con el

tiempo .en que se efectúa este egreso, su análisis abarca las características académicas de los

estudiantes y procesos a lo largo de su trayectoria, esto es, promoción, repetición, reprobación y

rezago.

3. í—-»3

Pero como no todos egresan y se gradúan, la medición de la eficiencia terminal y graduación nos

lleva a analizar otro elemento presente, considerado como su contraparte, el abandono. En lo

concerniente a los estudios sobre abandono, al igual que en los casos anteriores, existen estudios

descriptivo-anaiííicos, que se centran fundamentalmente en el nivel básico, entre los que destacan

los trabajos de Muñoz Izquierdo 1979,1994, Este autor puede considerarse uno de los más

representativos en cuanto a estos estudios se refiere. Mientras que en nivel superior, en 1996 Muñiz

81 Investigaciones institucionales, "Eficiencia Terminal en fa UNAM: 1970-1981" Perfiles Educativos, México, No. 7, Año
1984, pp. 3-13.
82 Muñoz Izquierdo y Pedro Gerardo Rodríguez, Costos, financiamiento y eficiencia de la educación formal en México,
México, Centro de Estudios Educativos, 1977, pp. 80. • .
83 Chain R e v u e l a y Concepción Ramírez M,, "Trayectoria escolar: eficiencia terminal en la Universidad Veracruzana" en
Revista de !a Educación Superior, México, N. 102, 1997, pp. 79-97, ó, del mismo autor. Estudiantes universitarios:
trayectorias escolares, México, Universidad Veracruzana- UAA : 1995, pp. 329.
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•Martelón anaíiza las trayectorias educativas y deserción en los ochenta84, estudio realizado en la

UAM mediante una encuesta sociodemográfica del comportamiento de dos cohortes 1979 y 1987,85

entreoíros.

Con referencia a los estudios explicativos en torno a abandono y deserción en los estudios

superiores, según Tinto las líneas teóricas se dividen en cinco86:

• • a • -"-Teorías'psicológicas, éstas enfatizan el papel de los atributos psicológicos

individuales en la deserción, hacen énfasis en que la retención y la deserción están vinculadas con

las capacidades disponibles y limitaciones individuales, por io que ubican como responsable de la

deserción al individuo.

• • • • • " • -Teorías -societales, destacan el impacto que tienen las fuerzas sociales y

económicas en el abandono, considerando teorías funcionaüstas y teorías del conflicto, para las

primeras, el abandono es un proceso natural de una especie de "selección natural de los más aptos";

para los segundos, la deserción es resultado de procesos de reproducción que excluyen ai individuo.

Un estudio al respecto lo encontramos en el trabajo de Milena Covo en 1989, en el que señala

algunas reflexiones que relacionar! la eficiencia terminal y el abandono con teorías de corte social.87

• - Teorías económicas, consideran que la retención y la deserción son el reflejo de

las fuerzas económicas en términos de costo-beneficio, sí bien las crisis económicas inciden en las

posibilidades de permanencia, también el mercado labora! y su oferta determinan la valoración de

permanecer o no, sin embargo, ia decisión es del individuo.

• Teorías organi^acionaSes, ven la deserción corno el reflejo de la conducta

institucional, es decir, su encienda en la retención de estudiantes. Un ejemplo de esta línea es el

trabajo de Bruera P, Carlos en 198388 que analiza la deserción escolar de la Universidad Autónoma

de Baja California Sur desde una perspectiva organizacionai y sisíémlca. Así como el estudio de

64 Ver. Muñiz Martelón,, "Trayectorias educativas y deserción universitaria en los 80's. Reseña" en Revista de ¡a
Educación Superior, México, Voi. 25, N.99,1996, pp.167-178.
85 .Martínez Rizo Felipe., "Guía bibliográfica para el estudio de la deserción escolar" en Trayectoria escolar..., Op. Cií. pp.

86 Tinto Vincent. El abandono de tos estudios superiores: una nueva perspectiva'de las causas del abandono y su
tratamiento, Tr. Carlos María d é Allende, México, UNAM, ANUIES, 1987, pp/ 268,
87 Milena Covo, "Reflexiones sobre el estudio de la deserción universitaria en México", En Trayectorias educativas...Op.
C/f., pp. 93-113.
88 Bruera Car los/ 'Deserción escotar en ia Universidad Autónoma de Baja California Sur" e\i,Revista Latinoamericana de
Estudios Educativos, México, Voi, XIII , N. 2 CEE A.C., 1983, pp. 85-104.
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La graduación.

Tambutti en 198989, quien analiza un programa institucional denominado estrategia Sigma para

evitar ia deserción y el fracaso escolar.

• leonas interaccionales, consideran que la deserción es el reflejo de la experiencia

vivida en ¡a institución, señalan la integración corno un factor fundamental, por lo que, la

responsabilidad de¡ abandono está situada en los individuos y en la institución, a diferencia de las

otras lineas teóricas. A esta línea corresponden los trabajos de Spady 1970, 197190, Tinto

1987,1989,199391 y de Alien David 200092. Algunos ejemplos de estudios con esta orientación se

pueden encontrar en ¡a investigación de Osario J., en 1982, quien analiza la deserción escolar en la

Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) basado en Tinto y elementos de orientación vocacional.

También en esta línea se encuentra el estudio de Duran Encalanda83 en 1990, donde analiza la

desejc.ión en la UAM desde una perspectiva integrativa (Tinto) enriquecida con elementos

estructurales de! contexto mexicano.

i- Hasta aquí, se presentó el contexto genera! dei posgrado, en el marco dei país y la

incidencia de políticas educativas en ta problemática de la matrícula tanto en su distribución,por

áreas y niveles, como en el egreso y graduación en el contexto mexicano. Posteriormente se

señalaron algunos estudios sobre la graduación, eficiencia terminal y abandono a fin de ubicar las

diferentes líneas de estudio sobre la graduación. Algunos estudios abrieron la problemática de la

graduación y otros intentaron explicarla en función de aspectos particulares y/o relacionados con

eficiencia terminal, abandono y trayectoria escolar.

Aunque es muy importante ei esfuerzo de análisis, explicación e interpretación de estos

estudios, aún quedan interrogantes sobre el tema, que propician en algunos casos la combinación

de marcos teóricos para su explicación, así como ia implementación de estudios de diversa índole,

en la búsqueda de respuestas. En este sentido, la graduación es una problemática que continúa

abierta y de la cual se han explicado, apenas unos cuantos fragmentos de la misma.

Este estudio pretende ser una aportación a la explicación de algunos elementos de la

graduación, de los muchos que todavía hay por explicar; siguiendo esta línea, ya se expusieron

69 Tambutti Re tamalesL "La estrategia sigma: una forma radical de abordar el fracaso y la deserción escolares" en
Perfiles Educativos, México, N. 45 -46 ,1989 , pp. 3-13.
90 Ver. Spady W. "Dropouts f rom higher education: toward and empical model" en Interchange. Vol. 2,1971, N.3 pp. 38-
62.
91 Ver Tinto Vincet, Op. Cit. Y otros. Referencias completas en la bibliografía.
92 Ver. Alien D., "El deseo de terminar e! college. Una relación empírica entre la motivación y la pers is tencia" en Revista
de la Educación Superior en Linea, Voi. 29, N.;115, Año 2000, http:/ /www.anuies.mx/anuies/revsup/
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algunos de ios estudios más importantes y sus lineas teóricas cíe explicación. Corresponde ahora,

ubicar la línea teórica en.que se basa el estudio para su análisis y explicación, la cual está

involucrada con la concepción de graduación como proceso de Arredondo et al., que consideran que

el proceso inicia cuando el estudiante se integra .al posgrado y culmina con la obtención del grado.

Es •precisamente al desarrollo de la postura teórica a! que hace referencia-el siguiente capítulo.

93 Ver. Duran Escalanda. -Eí al. "Análisis de la deserción estudiantil en la Universidad Autónoma Metropolitana" en
Revista de la Educación Superior, Val. 29, N. 73,1990, pp. 95-128.
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La comprensión científica de un fenómeno educativo, como en este caso ia graduación, no es

directa ni inmediata; ya que ei conocimiento de primera mano resulta confuso, provisional y, a la

larga engañoso e incompleto. Por ello, Bacheíard1 opina que es necesaria ia construcción del objeto

para su estudio y comprensión científica. Tal operación implica una ruptura epistemológica con el

conocimiento de primera mano, es decir, una reflexión, análisis y superación de los obstáculos

epistemológicos que nos permitan construir y comprender científicamente el objeto, así como ubicar

el objeto de estudio inmerso en una red de relaciones y problemas.

En este sentido, el estudio y comprensión científica de la graduación implican una ruptura

epistemológica con la noción común de graduación como acto o certificación y su construcción como

concepto científico en el marco de relaciones y problemas afines como son la eficiencia terminal y el

abandono escolar. Si bien en el capítulo anterior se señalaron alguna de las líneas teóricas más

importantes sobre el tema, aun queda por discutir io que entendemos por graduación. Así, es preciso

recurrir a una construcción basada en varias líneas teóricas, que nos permitan acercarnos a esa red

de problemas y relaciones. De esta manera, en este capítulo presentamos el marco teórico del

estudio. Primero nos remitiremos a dos de las posturas de análisis más importantes desde el ámbito

institucional a saber, la perspectiva cuantitativa y la perspectiva de ¡a graduación como proceso de

formación; línea teórica desde la que se efectúa la construcción y eí análisis del objeto de estudio

(graduación como proceso de formación).

En la segunda parte se presenta la construcción del concepto de graduación, según

Arredondo et al., basada a su vez en dos líneas teóricas: la teoría del abandono de los estudios de

Tinto y la teoría de los campos de Bourdieu; elementos que serán explicados más adelante. Al final

se presentarán unas consideraciones finales, que a manera de resumen pretenden integrar todos los

conceptos en torno a la graduación.

1 Gastón Bachelard, La formación del espíritu científico, Tr, José Babini, Buenos Aires, Editorial siglo XXI, 1974, p.302.
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Me voy a referir a dos formas principales de conceptualízar ia graduación: la primera alude a ia

.graduación como !a conclusión de,estudios en el ámbito superior (posgrado) y la obtención de un

grado que certifique dicha formación,

1 1 l aI. I. La

Desde esta perspectiva, la graduación consiste en ia elaboración de un trabajo de investigación (o

de otro tipo) y su réplica ora! en un examen2. Su objetivo es garantizar y certificar ¡a formación

recibida por el estudiante. De esta manera, se asevere que la institución formadora cerró el ciclo de

formación correspondiente y que el estudiante está habilitado para la práctica de ia profesión, para

ello, ia institución entrega un título o grado. Por lo que se denomina graduación, únicamente al

proceso de sustentación del examen y obtención de! grado. Conforme a lo anterior, puede

apreciarse que en ¡os estudios institucionales que se hace referencia a ia graduación en función del

número de exámenes y títulos emitidos por ia institución en relación con la población que ingresó a

la misma, lo que crea una visión cuantitativa de ia graduación.

Básicamente, ia preocupación por la graduación como parte dei proceso institucional en

términos cuantitativos se originó a raíz, primero, de! acelerado crecimiento de la población en las

instituciones de educación superior, segundo, de ios procesos de evaluación institucionales que

clasificaban y jerarquizaban los posgrados; y tercero, de ¡as políticas de evaluación y certificación

educativa, en ¡as que se hace evidente el problema de la graduación en términos de recursos

invertidos y de logros obtenidos; asi, las instituciones de educación superior son vistas por algunos

sectores como empresas y sus resultados medidos en términos cuantificables. De esta manera, es

frecuente vincular la graduación con ia eficiencia terminal, específicamente con ¡os enfoques

económico-funcionaiistas de la eficiencia terminal, en donde ia eficiencia terminal y la graduación

son vistas únicamente a partir de índices de ingreso-egreso, ingreso-graduación3. Estos términos se

2 Existen hoy diversas alternativas de graduación; sin embargo, para el posgrado, por dar un ejemplo, en la Facultad de
Química, es la elaboración y sustentación de un trabajo de investigación (tesis) y su replica orai en un examen, además
de otros requisitos como una publicación en una revista con arbitraje.
3 El concepto de eficiencia termina! como e! número de alumnos que ingresan en una generación "x" versus el número de
alumnos que egresan no da cuenta de la graduación, únicamente del egreso, considerando a ésta como un trámite
"extra".
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asocian y en la mayor parte de los estudios sobre graduación se toca el tema de la eficiencia

terminal en términos de cuántos egresan, en cuánto tiempo, cuántos se gradúan y en cuánto tiempo;

justamente por ello, algunos estudios sobre graduación se refieren a estadísticas ingreso-egreso,

egreso-graduación. Si aludimos a ¡os orígenes de esta perspectiva cuantitativa los podemos ubicar

en el concepto de eficiencia terminal, pues fue éste el eje de análisis de las instituciones, cuando el

principal problema era el egreso.

El concepto de eficiencia terminal fue construido en el ámbito teórico con fundamento en

nociones cuantitativas, en función de resultados. Uno de los primeros trabajos sobre eficiencia

terminal lo podemos ubicar en el estudio de Ayres, (1911) quien, haciendo una comparación con la

fabrica, analiza los resultados obtenidos por la escuela de acuerdo con los insumos y los productos

(egjjesados) efectuados; este enfoque podría ubicarse como eminentemente empresarial4.

4; Posteriormente, en la segunda mitad del siglo XX, la guerra Fría entre Estados Unidos y la

Unión Soviética genera la batalla por la producción científica, la educación es vista como una

inversión y un arma para ganar la batalla, en la lucha por el imperialismo científico y tecnológico, lo

que impulsa una mayor inversión en la educación. En razón de esto, se realizan estudios sobre la

"eficiencia educativa" a fin de convencer a las grandes empresas en invertir en "x" proyecto

educativo según sus resultados de eficiencia. Además, en la década de los sesenta la teoría de

capital humano, impulsa la inversión en educación, al señalar que la adquisición de conocimientos y

habilidades en educación era una inversión productiva del individuo en su futuro. De este modo, la

educación aparece como una gran inversión, de ahí eí cuidado que había que poner en seleccionar

el mejor proyecto educativo5.

Al mismo tiempo, trabajos basados en la sociología empírica y en el funcionalismo, impulsan

estudios educativos bajo estos mismos esquemas cuantitativos, eí objetivo de ellos es ubicar los

modelos educativos más acordes para invertir; es decir, ubicar el proyecto educativo más eficiente y

al mismo tiempo el mejor. Esta postura será retomada durante diversas generaciones y para una

gran variedad de estudios6. De acuerdo con Villanueva en los años setenta y ochenta la abundancia

de trabajos sobre eficiencia terminal hace que el concepto sea visto como un indicador aislado,

desconectado de los fenómenos y prácticas inherentes al mismo, la preocupación se centra en

4 Ver. Sánchez Puentes et al., Los posgrados en ciencias sociales y humanidades. La relación entre la eficiencia terminal
y la vida académica, México, UNAM, 2000, pp. 21-34.
5 Ibídem.
6 Entre algunos de estos estudios, pueden ubicarse los de Banco Mundial, la SEP y organismo públicos en México,
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cuántos y en qué tiempo, lo que separó la eficiencia terminal de los factores educativos en los que

estaba inmerso y convirtió su estudio en • una correlación cuantitativa ingreso-egreso7. Esta

perspectiva de la eficiencia termina! al ser trasladada al estudio de ia graduación genera la misma

visión cuantitativa de correlacionar datos ingreso-egreso y egreso-graduación, desvinculándola al

igual que en ei caso de la eficiencia terminal de los factores y. procesos involucrados con ella.

. • En la mayoría de estos estudios la educación aparece corno una empresa de la cual la

eficiencia terminal y la graduación son los resultados; no se cuestiona la trayectoria escolar y en

muchos casos ni siquiera es considerada la graduación corno un elemento importante, sino más bien

colateral, ya que el concepto básico es la eficiencia terminal8. No obstante, en ¡as últimas décadas la

sobreproducción de títulos, !a compactación del mercado labora! y la institucionaiización de la

investigación entre otros factores, hicieron que el acento se pusiera no sólo en el egreso, sino en la

graduación, utilizando para su análisis los mismos parámetros que los usados en ia eficiencia

terminal, originando estudios desde perspectivas empresariales, administrativas y organizacionales9.

Entre las criticas que se le han efectuado a los conceptos de graduación y de eficiencia

termina!, desde ¡a perspectiva cuantitativa, está ei ignorar ¡os procesos incidentes en la formación,

considerando únicamente la entrada y la salida, cuya información aporta datos descriptivos, pero

que al olvidar el proceso ignora también la problemática inmersa en él, desvinculando a la

graduación y la eficiencia terminal del marco soda!, pedagógico e institucional en que se genera.

Otra de las críticas consiste en que el concepto de eficiencia terminal y graduación, tal como

es entendido por la perspectiva cuantitativa, desconoce la variedad de los tiempos que caracterizan

tanto la eficiencia terminal corno la graduación, ¡os cuales pueden afectar los resultados del análisis.

Así, tanto la eficiencia termina! como la graduación pueden efectuarse de forma adelantada, es

decir, con anterioridad á ¡a generación a la que se pertenece, resultado del avance acelerado en el

programa; norma!, en ei periodo correspondiente a su generación y extemporánea, en un periodo de

tiempo superior al considerado como "normal" para ¡a generación correspondiente, incidiendo en ella

el rezago educativo y ei abandono parcial10.

•A lo anterior se añade una dificultad relativa a! tratamiento de la información de la eficiencia

terminar y-Ja graduación, que consiste en que ia mayor parte de Ea información proporcionada por las

7 Ver Sánchez Puentes, Op. Cit.
8 Ibidern.
9 Ver Capítulo uno.
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instituciones es global. Es decir, se proporcionan los datos de ingreso de una generación "x" y los

datos de egreso de la institución, dentro de los cuales pueden estar los de generaciones anteriores o

posteriores a la generación señalada. Lo que significa no analizar el rezago generacional, el

abandono parcial o el avance acelerado como factores incidentes dei concepto.

Con todo, existen hoy algunas propuestas para enriquecer este concepto de eficiencia

terminal y eliminar el margen de error introducido por abandono parcial y rezago generacional11. Sin

embargo, tanto la eficiencia terminal como la graduación son consideradas productos cuantificables

en los que se ignora todo lo ocurrido en el transcurso de la formación. El énfasis está puesto en el

número o resultado, la graduación es la obtención de! grado, los proceso o elementos anteriores no

se observan como elementos de la misma, y por lo tanto, no son estudiados en relación con ella,

Peal'-a lo anterior, esta perspectiva nos permite ubicar y delimitar un ángulo importante de la

graÉiación y algunas explicaciones de la misma desde lo empresarial y administrativo; sin embargo,

nuestro propósito es comprender la graduación desde un marco institucional y pedagógico, por ello

se hace necesario recurrir a teorías que desde este ámbito nos expliquen Ea graduación.

1.2 La

Conforme a lo anterior, acercarnos al estudio de la graduación implica redimensionar el concepto de

graduación a un marco más amplio que involucre los factores, prácticas y procesos que le permiten

al estudiante lograr la certificación, esto es atender a los factores pedagógico institucionales. En este

sentido, conceptualizar la graduación desde lo pedagógico, significa visualizarla como proceso de

formación, dicho concepto es desarrollado por Martiniano Arredondo,12 según él, la graduación es un

proceso formativo que toca y trasciende todos los procesos y prácticas pedagógicas que vive el

estudiante a lo largo de su trayectoria estudiantil. Con ello, se intenta más que un análisis descriptivo

sobre la relación entre los que entran vs. los que egresan y se gradúan, un análisis comprensivo del

proceso en su totalidad. Al conceptualizar a la graduación como proceso de formación, busca

comprender los factores pedagógico-instítucionales que inciden en su desarrollo, acelerando,

10 De esta manera, los plazos para ubicar la eficiencia terminal y la graduación dependen de la estructura del programa
correspondiente y a su normatividad.
11 Ver. Blanco José y José Rangel "La eficiencia de egreso en las Instituciones de educación Superior. Propuesta de
Análisis Alternativo" en Revista de ¡a Educación Superior en Línea, México, Vot. 29, N. 114, 2000,
http:/www.anuies.mx/anuies/revsup.
12 Sánchez Puentes, Arredondo Galván et al., Campo científico y formación en eiposgrado de la UNAM, en prensa.
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, retrasando o interrumpiendo la graduación, como son las formas de apropiación de saberes y

prácticas, .la tutoría y evaluación entre otras.. La pregunta que los autores se plantean busca

explicaciones causales y complejas, reiterando en todo momento su valor formativo y pedagógico en

un marco institucional» sin restarle por supuesto su valor de certificación, de ahí que señalen que la

graduación es acto y proceso a! mismo tiempo.

"No hay duda, sin embargo, de que la graduación es coronación de esfuerzos individuales, pero

también el resultado de un largo y laborioso proceso en el que concurren lo institucional y lo individual,

lo académico y. lo administrativo. En ese sentido, la graduación es a ía vez acto y proceso."13

Conforme a lo anterior, los autores consideran a la graduación como un acto y proceso, en

su" análisis causa! y comprensivo, buscan configurar una red de relaciones y problemas que se

entretejen alrededor de la graduación. Así, !a graduación como proceso inicia con el ingreso al

programa y su éxito.depende de ia integración y cohesión a la vida académica, de la que dan cuenta

las prácticas y procesos de formación (incorporación, socialización, tutoría y graduación) y concluye

con el acto de graduación, es decir, ia obtención de! grado. Las prácticas y procesos de formación

conforman el proceso que permite obtener el grado y son los siguientes:

1) Incorporación: Es el primer paso para ingresar al programa e incorporarse a ¡a vida

académica y social, está relacionada con los intercambios y contactos que establecen los

individuos para ingresar a un grupo y permanecer en éi. La incorporación es constante, dado

que los grupos se van modificando en su constitución, actitudes y contenidos, por lo que el

estudiante constantemente tiene que establecer contactos y mecanismos mediante los

cuales se pueda integrar. La adecuada incorporación académica y social favorece la

permanencia y la adquisición de los saberes necesarios (a través de la socialización y

tutoría) para lograr la acreditación y concluir el proceso con la certificación.

2). Socialización: Es el proceso mediante ei cual ios agentes intercambian con tros agentes

, valores, saberes y prácticas,de un grupo que íes permite introducirse e integrarse a él. En el

. :;,caso del posgrado, implica ia adquisición de usos, saberes y costumbres que permiten la

. incorporación al grupo académico y de investigación, si esta integración es exitosa el agente
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logra la integración y permanencia en ia institución y tiene más posibilidades de concluir el

proceso de graduación al encontrarse dotado de los conocimientos y habilidades del grupo.

Es preciso señalar que estas habilidades son desarrolladas en ¡a interacción e intercambio

de grupo y personas, pero también mediante un proceso que apoya el desarrollo académico

del estudiante, la tutoría.

3) Tutoría: Este proceso constituye el eje vertebral de formación académica al ser el espacio

de interacción e incorporación académica del estudiante al programa y específicamente el

medio en el que se apoya el estudiante para desarrollar el proyecto de investigación que le

permite lograr la acreditación y certificación. El trabajo de la tutoría está presente a lo largo

de toda la trayectoria académica, su funcionamiento está determinado por una adecuada

M • incorporación y socialización que habilitan al estudiante para intercambiar y desarrollar

& habilidades, mismas que le permiten lograr la acreditación y concluir el proceso de

,V graduación.

4) Graduación: Este proceso está referido a los elementos institucionales de acreditación y

certificación señalados por la institución que son necesarios para obtener el grado, es decir,

para poder efectuar el acto de graduación. Como es natural, éste último proceso depende

de los tres procesos anteriores, es decir, de la incorporación, socialización, tutoría y

acreditación, que culminan con el acto de graduación.

Así, la graduación está involucrada con la integración a la vida académica (es decir, a las

prácticas y procesos de formación) cuya especificidad será dada por las características de los

agentes en términos de capital cultural y condiciones personales, así como de las adecuadas

condiciones institucionales. Esta postura resalta el papel institucional, personal y pedagógico de la

formación, permitiendo revalorar el papel de los agentes y la institución en la graduación, en un

análisis causal y comprensivo de ia graduación como proceso que culmina en un acto: la obtención

del grado. Dado que esta postura "redimensiona el valor de lo pedagógico e institucional en la

graduación como proceso de formación, me parece ser la postura más acorde para efectuar el

análisis del presente estudio.

Los autores estructuran su propuesta teórica en función de dos postulados teóricos muy

importantes: ia teoría del abandono de Tinto y la teoría de los campos de Bourdieu. Comprender su

13 Sánchez Puentes y Martiniano Arredondo (coordinadores) Posgrado en Ciencias Sociales y Humanidades. Vida
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propuesta y estructura conceptual implica acercarnos a dos fuentes que contribuyen a reforzar la

fundamentados teórica del concepto de graduación que se.propone, es decir a:

1) Las teorías interaccionales sobre abandono escolar, específicamente del trabajo de

Vincent Tinto14.

. ..-2) La teoría de camposy el concepto de habitus de Bourdieu15.

. ELEMENTOS TEÓRICOS EN QUE SE BÁbA EL CONCEPTO DE GRADUACIÓN COMO

A continuación se desarrollan ¡as bases de ambas teorías que sirvieron de fundamento al

planteamiento de Arredondo, articulándolas como es natural con la graduación, lo que nos permitirá

articular nuestro marco teórico-conceptual en torno a la graduación como proceso de formación.

2.1 l a Teoría de Abandono y la Graduación,

Tinto .estructura una teoría sobre ei abandono escolar, sus planteamientos permiten conocer los

factores que inciden en la permanencia y graduación de ¡os estudiantes. De esta manera, el autor

realiza una crítica de Sas posturas teóricas y de ¡as investigaciones sobre ¡a deserción, en las que

ubican como responsable al estudiante por falta de elementos, aptitudes y capacidades. Ante esto,

establece una diferencia entre ¡a exclusión académica y el abandono16, señala que la exclusión

académica es producida por la faita de integración y ajuste académico del estudiante con la

institución, que al no cumplir con los'requisitos mínimos de permanencia es excluido, la exclusión en

este caso la efectúa la institución, En el segundo caso -ei abandono- es el estudiante quién decide,

a falta de una adecuada integración académica y social a la Institución, abandonar ¡os estudios de

forma voluntaria. Paradójicamente, en términos de proporción de acuerdo con Tinto, entre un 10 y un

Académica y eficiencia terminal, México, UNAM, 2000, p. 16
w Tinto Vicent. El abandono en los estudios superiores. Una nueva perspectiva de ¡as causas deí abandono y su
tratamiento, México, ANUÍES/UNAM, 1987, p. .268. • ' "
15 Bourdieu P. "Le Champs Scientique" en La Recherche en Sciences Sociales, 1976, París N. 2-3. Tr. Arredondo
Maríiniano, P. 1 Fotocopias.
16 Ei propio término deserción de acuerdo con Milena Covo tiene una connotación de traición, cuya responsabilidad es
del individuo. Ver. Covo Milena. "Reflexiones sobre e! estudio de la deserción universitaria en México" en Trayectoria
Escolar en la Educación Superior. Op. Cit.
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15% son excluidos por cuestiones académicasJ mientras que un 85 y 90% son producto de

abandonos voluntarios. Este último punto sobre el abandono escolar, es el que llama la atención de

Tinto, por lo que enfoca su trabajo al-abandono voluntario y la forma en que la institución y su cultura

inciden en él. Su estudio sobre abandono está basado en elementos que nos permiten comprender

la forma en que actúan los diferentes elementos en la persistencia y graduación. En este sentido,

introduce elementos para la comprensión de ía vida académica y social al interior de la institución.

Su postura se basa en:

1) Postulados de antropología social: la importancia de lo vivido en la cultura total al interior de

la institución,

•^2) La idea de integración social y académica a partir del concepto de suicidio de Durkheim.

•33) El pape! del compromiso con la meta como elemento de persistencia y permanencia en la

"• institución, (este último es trabajado desde una perspectiva de psicología social)

4) La noción de costo-beneficio del campo de la economía de la educación17.

2.1.1 De Sa antropología social.

De la antropología social Tinto considera dos elementos, el primero se refiere al valor, que la

antropología social da a ia experiencia de los individuos en la cultura de un grupo o comunidad, y

menciona:

"De la antropología social las teorías iníeraccionaíes de ia deserción estudiantil han tomado la idea

de que la salida de los estudiantes refleja la experiencia de los individuos en la cultura total de la

institución que se manifiesta tanto en la organización formal como en la informal de la institución."18

Esto significa, que es básicaia experiencia al interior de las instituciones, siendo ésta la que

determina la permanencia y la graduación. Este esquema, rompe con las anteriores posturas, que

17 Es importante aclarar que el autor incluye en su modelo para estudiar el abandono, elementos para el estudio
longitudinal de este, a partir de las construcciones teóricas de Van Gennep y sus ritos de transición, en los cuales
menciona las etapas de separación, transición e integración y la forma en que éstas operan de forma longitudinal en el
abandono. Para más información, Ver Tinto Vincent. El abandono en ¡os estudios superiores. Una nueva perspectiva de
las causas del abandono y su tratamiento, Op. Cit
18 Tinto Vincent "Una reconsideración de las teorías de la deserción estudiantil" en Trayectoria Escolaren la Educación
Superior, México, ANUIES, 1989 p. 58.
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cifraban e! valor de ia deserción y, Sa permanencia en la capacidad del individuo, en factores

económicos y sociales, pero que no-observaban e! interior de la institución. Así, se hace referencia a

lo que vive el estudiante en ia institución, razón por la cual, los procesos pedagógicos y sociales

toman fuerza.

El segundo elemento de la antropología social en que se basa; es el análisis de las etapas

que sigue e! estudiante para lograr la incorporación a la institución de nivel superior. De este modo,

basado en los estudios de Van Gennep sobre el establecimiento ele membresías o pertenencia a

sociedades tradicionales conceptuaba la forma en que los estudiantes abandonan las costumbres

de un grupo y se incorporan a uno nuevo. Según Van Gennep en la incorporación de miembros de

una comunidad tribal a otra, el individuo transita por tres etapas:

• Separación, en donde hay una declinación de las interacciones, costumbres y valores del grupo

de donde proviene ei individuo.

u •- Transición, en esta etapa el individuo comienza a interactuar y adquirir las costumbres y valores

del grupo al que pretende ingresar. Es precisamente en esta etapa donde el individuo ha

renunciado a ¡os valores del grupo anterior, pero aún no ha adquirido los del nuevo grupo.

a incorporación, implica que el individuo ha asimilado los nuevos valores y roles en el nuevo grupo

. y, por tanto, se ha integrado a él, por lo que se puede considerar miembro de! grupo.

En este sentido, Tinto señala que estas etapas de! proceso de incorporación son vividos por

ios estudiantes en su incorporación a la institución, a! momento de abandonar las costumbres,

valores y grupo de pares de ¡a educación media superior a la superior. Considerando esto, pienso,

que en el ámbito específico del posgrado las etapas de incorporación estarían relacionados con los

siguientes elementos:

• .Separación: En ei caso del posgrádo, la separación haría alusión a ios grupos de amigos o pares

. propios,de ¡a licenciatura, así como a la separación de formas de interactuar y de aprender al

interior de la licenciatura. Es decir, ai abandono de la figura docente como expositora y

responsable del aprendizaje, remplazada por un aprendizaje cuya responsabilidad está más

centrada en ei estudiante, el'abandono de esquemas mentales dependientes por unos más

independientes y eí abandono de prácticas de evaluación de licenciatura por ¡as del posgrado.
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a La transición sería vivida, no sólo como la adaptación a (os grupos sociales, sino a formas de

aprendizaje y evaluación diferentes. En este momento aún no se adquieren las habilidades

cognoscitivas del posgrado, pera las habilidades aprendidas durante la licenciatura ya no son

válidas.

• La integración; es la. incorporación de! estudiante a formas de socialización y de producción de

conocimientos dentro deí posgrado, que le permiten concluir el proceso de graduación,

De acuerdo con Tinto, es en la fase de transición en donde eí estudiante abandona

costumbres y valores anteriores, pero aún no adquiere los del nuevo grupo, por lo tanto se encuentra

en un estado de anonimía, que es potencialmente muy estresante, Si esta situación de ansiedad se

prolonga mucho, puede provocar el abandono. En el posgrado esta transición entre sistemas de

form|ción puede provocar una situación de desasosiego o incluso de frustración; ya que no se

tienen los elementos que se consideran necesarios para la incorporación social y académica.

Tal como observamos, para el autor, es un factor muy importante la integración del individuo

a la comunidad (en este caso al programa de posgrado). Esto nos ¡leva al siguiente fundamento

teórico en ei que se apoya; la idea de integración social y académica, y su relación con el suicidio,

estudio efectuado por Durkheim.

2.1.2 La i

Durkheim señala que el suicidio es un acto positivo o negativo realizado por la víctima19. Así, al ser

ei suicidio un acto voluntario puede ser motivado por diversos factores20,en función de ellos realiza la

siguiente clasificación:

Q Suicidio altruista: En esta caso, la persona está integrada con tal fuerza al grupo o cultura, que

según sus tradiciones o valores, considera su obligación cultural, social o religiosa el suicidarse.

a Suicidio anómico: Este se produce en situaciones de crisis o guerras, las cuales producen el

rompimiento deí equilibrio del individuo, las pasiones quedan sin norma que las regule y se

produce el suicidio.

19 Ver, Durkheim, E. Eí suicidio, Ediciones Coyoacán, México, 1995, pp. 10-315.
20lbídem..
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• Suicidio fatalista: Este resulta de excesivos controles normativos, lo que üeva al individuo al

suicidio.

• Suicidio egoísta: En este tipo de suicidio se plantea una desintegración social e intelectual del

. individuo ai grupo que pertenece, lo que le produce una sensación de aislamiento y no-

.pertenencia que lo lleva a suicidarse.

Basado en este último concepto sobre eS suicidio, Tinto plantea la importancia de la

integración social e intelectual ai medio por parte de! estudiante como factor de permanencia.

Considera que, mientras mayor integración tenga el estudiante a los ámbitos social e intelectual

mayor permanencia y persistencia tendrá en !a institución21. En este sentido, la integración social

obedece a procesos de socialización e interacción dentro de la institución, en tanto que la

integración académica está orientada a iodos los procesos forrnativos académicos de la institución,

tanto de manera forma! (curriculo formal) como informal. Sin embargo, es preciso aclarar que Tinto

no propone una separación de estas dos esferas, sino que por el contrario maneja una estrecha

vinculación entre estas esferas, de tal forma, que una incide en la otra,

De esta manera, ia integración social y académica es un factor básico para permanecer en

la institución. Según ei autor, la incorporación a una de estas esferas con una deficiente

incorporación a ia otra puede producir una deficiente integración. En el caso de una deficiente

integración académica ei alumno es excluido por no cumplir con las normas mínimas, o bien, puede

transitar algún tiempo por ía institución con el peligro latente de ser excluido. La deficiente

integración social, pero adecuada integración académica puede hacer que el alumno se aisle y sólo

en caso de un fuerte compromiso con ía meta de graduarse continúe. Básicamente según el autor

hay dos tipos de experiencias qus pueden ser e! resultado de una deficiente integración, la

incongruencia y el aislamiento.

21 En un articulo Tinto señala que al factor que él quería destacar en esta relación es el de integración a la vida social y
académica de la institución, pero que esto no quería-decir que éí equiparaba al suicidio con el abandono voluntario. Ver
Tinto Víncení "Reflexiones sobre el abandono de ios estudios superiores" en Perfiles Educativos, México, N. 62, 1993,
pp.56-63.
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i) La incongruencia.

En esta experiencia, el estudiante percibe el ambiente social o intelectual como no acorde con sus

intereses y expectativas, por lo que la integración es vista por él como no deseable. Esta situación

está estrechamente vinculada con la imagen y expectativas formadas por el estudiante previo a su

ingreso en ¡a institución; si el estudiante, por una deficiente información proporcionada por la

institución o por él mismo, espera algo diferente en lo social o en Jo académico con respecto a la

institución de lo que la misma es o,proporciona, puede percibir como incongruente lo que ésta le

ofrece, como señala Tinto:

** ..la incongruencia surge de las percepciones personales de no encajar o sentirse ajeno con respecto

sala estructura social o intelectual del establecimiento."22

Este sentimiento de incongruencia en e! ámbito académico puede llevar al estudiante (si

tiene las posibilidades) a transferirse a otra institución con el nivel educativo que él espera. Esto

puede observarse, en los casos en los que el nivel educativo que se esperaba es superior al de la

institución. Aunque, por el contrario; un nivel educativo alto, puede estimular el compromiso con la

meta y con la institución, y en algunos casos propiciar la exclusión académica a falta de elementos

de integración en ese ámbito,

Respecto a la incongruencia en el aspecto social, ei alumno percibe como no deseable la

incorporación al grupo social de la institución, al no ser éste acorde con sus valores y expectativas.

De ahí la importancia de señalar, según el autor, el que exista una variedad de subculturas en la

institución, a fin de que estudiante tenga mayor oportunidad de integración social, sin embargo, esto

depende en gran parte de la composición social de la institución, así como del ambiente generado al

interior de esta. Tal como se puede apreciar, la incongruencia puede provocar que el estudiante

busque trasladarse a una institución más acorde a sus valores. Esta experiencia es evidente, por

ejemplo en aquellos casos en que ei nivel socioeconómico de! ambiente social de la institución se

percibe como inferior a! de! individuo,

•fco

22 Tinto Vincent. El abandono de los estudios..,. Op. Cií. p.
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ii) El aislamiento.

En elaislamiento, -el individuo-puede percibir como aceptable o deseable el incorporarse al grupo;

pero no logra establecer los suficientes vínculos sociales e intelectuales que le permitan integrarse a

la institución, por lo cual tiene dificultades para lograr contactos en uno o ambos ámbitos, lo que

puede provocare! abandono. Con respecto a esto, el autor señala que:

"La incongruencia se refiere a la situación en que ios estudiantes perciben que son esencialmente

incompatibles con ¡a institución. En este casG la falta de integración es consecuencia de una lucha

.personal que considera indeseable esa integración. El aislamiento en cambio alude a la ausencia de

Interacciones suficientes mediante las cuales se puede alcanzar la integración."23

.. La experiencia de aislamiento es muy importante, ya que si bien es cierto que para que

exista interacción entre ¡os profesores y estudiantes o entre los estudiantes, intervienen las

características de cada uno de ellos,.también es cierto que por lo menos en el ámbito académico, la

institución debe proporcionar todas las condiciones posibles para que e! alumno se integre, lo cual

significa también, el fomentar las interacciones entre ellos de forma básica en el ámbito formal a

través del currículo. En ocasiones la* integración a la comunidad social y académica se dificulta por

.factores como:

p Por diferencias de edad que' hacen que los estudiantes se sientan aislados con el medio,

, porque reportan diferencias de gustos pensamientos e intereses que hacen difícil la integración.

• Por.obligaciones laborales, lo que ocasiona que ¡as personas tengan que dividirse entre el

trabajo y ia escuela, dedicando poco tiempo a la integración social y académica al exterior de las

aulas.

p Por obligaciones familiares contraídas con anterioridad o en e! periodo de formación, lo que

hace que cierta cantidad de tiempo sea dedicado a la familia y dificulte ia integración. No

...olvidemos que en su mayoría, la población correspondiente a la educación superior y el

... posgrado, están en edad reproductiva o de formación de parejas24.

23 ibjdem. p. 58
24 Ver, Tinto vlcent. El abandono en ¡os estudios Op. di.
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La integración al medio social e intelectual de la institución está involucrada con la imagen

que la familia y los grupos extemos cercanos ai estudiante tiene de ios estudios y de graduarse,

pues ellos ejercen una influencia considerable en el individuo en relación con el valor que le pueda

dar el estudiante a la integración. Así, si la permanencia y la graduación en la institución no son

consideradas como valiosas por estos grupos; y si, además, se pone al individuo en la disyuntiva de

pertenecer a uno u otro grupo, persistirá la decisión de acuerdo al grupo al que esté más integrado y

en el cual los valores sean más congruentes con los de él. Por el contrario, aquellas familias o

grupos externos que depositen un alio valor en la permanencia y la graduación influirán de forma

positiva en la permanencia de éste.

v Sip embargo, la integración académica y social del estudiante a la institución depende no

sólo dl'l ambiente de la institución y'de los grupos externos, sino también en el ámbito individual de

las metas y compromisos con ésta que tenga el estudiante. Esto nos lleva al siguiente elemento de

análisis,'el compromiso con la meta, puesto que ésta es un factor importante en la integración de los

individuos a la comunidad estudiantil'.

2.1.3 El

Según el autor, el estudiante establece dos tipos de compromisos con ¡a meta.

a El compromiso por lograr esa meta. Los estudiantes al ingresar a ía institución tienen una meta,

para algunos es graduarse, para otros esta meta no está muy bien definida y se va aclarando

durante su estancia en la institución; un tercer grupo desde que inicia, no tienen como propósito

el graduarse y sus motivaciones para con la institución son variadas (actualizarse, recibir mayor

formación sin importar cómo incida en los títulos y grados), de esta manera, desde que inician

algunos no tienen como meta graduarse. Esta definición de la meta determinará no sólo su

permanencia, sino también e! interés por integrarse social y académicamente, fomentando en

algunos estudiantes la permanencia a pesar de ias dificultades y en otros el abandono, lo que

nos lleva a otro elemento: el nivel de compromiso con la meta. El autor señala que el compromiso

con la meta varia de un estudiante a otro, de esta manera el compromiso puede ser alto o bajo.

Esta variación en el compromiso hará que unos pongan mayor énfasis en sus estudios y

graduación que otros, Así, el compromiso con la meta y su intensidad tendrán especial
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importancia,-porque de ellos dependerá el esfuerzo que ponga ei estudiante tanto en su

•-• integración, como en superar los obstáculos y las dificultades durante su formación.

. Q- El compromiso con la institución, es el compromiso que el estudiante tiene de realizar su meta en

... ^esa institución. Este compromiso,varía de acuerdo con la imagen que tiene de ésta y en función

. • del ajuste entre.el compromiso con la meta y con la institución..Es decir, un alto compromiso con

,. -la.meta; pero muy bajo con la institución puede propiciar que aquéllos estudiantes que cuentan

con ios recursos se trasladen a otra institución, Por el contrario, un bajo compromiso con la meta,

. pero un alto compromiso1 con la Institución propician que ei estudiante permanezca en la

institución -en tanto ía institución no lo excluya-, o bien que ponga más esfuerzo en la meta, ya

que se visualiza a ía institución como un espacio importante.

Ambos compromisos (con ia meta y ia institución) se vuelven fundamentales para la

permanencia y graduación de los estudiantes, el ajuste de ambos permite la adecuada integración.

•En tanto que la intensidad del compromiso con ía meta y ia institución determinará el esfuerzo que

ponga el estudiante en integrarse. Así compromiso con ía meta y con ia institución ¡nteractúan con el

nivel de compromiso y el esfuerzo, siendo el ajuste de estos cuatro elementos (compromiso con la

meta y la institución, intensidad del compromiso y el esfuerzo) lo que permite ai estudiante integrarse

y lograr ia graduación^. Este factor deí esfuerzo por parte de! estudiante influye de manera decisiva

en la integración a la institución, y sí, además, aquélla es reforzada mediante el reconocimiento

académico (calificaciones) se incrementa la motivación y ¡a posibilidad de mayor esfuerzo en el logro

de la meta. Por el contrario, si existe=bajo nivel de compromiso, el estudiante no sentirá la motivación

•suficiente para esforzarse más en integrarse.

Es importante destacar, que las variaciones de compromiso con la meta de acuerdo con

Tinto, dependen de! valor que le dan los estudiantes a su formación, lo cual obedece a la perspectiva

costo-beneficio que los estudiantes tengan de su meta en los ámbitos personal e institucional.

2.1.4

El autor, toma de la economía de te educación ías nociones de costo beneficio y las aplica en el

sentido y valor que ios estudiantes ie dan a ia permanencia y graduación. Con base en ello,

25 Ver. Tinto Vicení, "Reflexiones sobre e! abandono de ios estudios superiores" Op, Cit.
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considera, que según la perspectiva que tengan los estudiantes sobre el costo que implica

permanecer y graduarse en la institución, en relación con los beneficios (económicos, sociales y

laborales)26, estos^ permanecerán o abandonarán la institución.

Es importante aclarar, que unos son los beneficios esperados y otros los beneficios posibles.

Los beneficios esperados equivalen a la imagen que tiene el estudiante de los estudios al exterior de

!a institución y están representados por. el tipo.de posición y reconocimiento social y económico que

él considera que tendrá cuando se gradúe. Los beneficios posibles, son los referidos a las

condiciones económicas, sociales ylaborales ofrecidos por el medio social y económico donde se

desenvuelven los estudiantes. En este contexto, un elemento que influye en la perspectiva costo-

beneficio de los estudiantes es el impacto que tiene el factor credencialización, bajo la proliferación

de títulos y credenciales corno requisito de ingreso a ciertos campos profesionales y laborales, al

señalar el grado corno un elemento para la selección de personal en las instituciones o empresas y

como/un instrumento no sólo de ingreso laboral, sino de diferencia en e! reconocimiento laboral.

Asi, cuando estos beneficios posibles (bajas y altas en ¡a oferta laboral o en el

reconocimiento social) se consideran más bajos, que los beneficios esperados y los costos de

permanecer se produce el abandono. A la inversa, un alto beneficio posible y un bajo costo, o

incluso, un costo elevado acompañado de un alto beneficio puede impulsar e! compromiso con la

meta, al observar los beneficios posibles como atractivos. Esta visión costo beneficio juega un papel

importante en el compromiso con la meta y, por tanto, con la integración social y académica del

estudiante ai abrirle un panorama en cuanto a los beneficios de permanecer y graduarse.

Con base .en los planteamientos anteriores de Tinto, Arredondo et a!, consideran que la

integración académica y social de! individuo al posgrado es fundamental en la permanencia y

graduación; y crean la categoria de vida académica para designar todos aquellos elementos,

factores y procesos involucrados en la integración del individuo a la comunidad.

"Los profesores, tutores, estudiantes y funcionarios tejen y entretejen diariamente, con motivo del plan

de estudios respectivo, un conjunto de relaciones académicas: seminarios, talleres, conferencias,

tutorías, asesorías, trámites escolares, permisos, y actividades académicas y escolares. La totalidad

de estas prácticas y procesos conforman una red de relaciones entre los agentes de los posgrados;

este tejido es justamente la vida académica y social del posgrado.":"27

26 Ver. Tinto Vicent, El abandono en ios estudios...., Op. Qt.
27 Sánchez Puentes El posgrado en... Op. Cit, p. 42.
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El concepto de-vida académica engloba los factores sociales e intelectuales del posgrado,

en una relación en la que cada uno de sus elementos está relacionado con el otro y que de ninguna

manera son excluyentes. En opinión de estos autores, una intensa vida académica, es decir, cuanto

más • numerosos e intensos sean los intercambios sociales y/académicos de los agentes del

posgrado trae corno consecuencia una-más adecuada integracion.de los estudiantes al programa de

posgrado, así como una más elevada eficiencia terminal y graduación.

Estos autores plantean, que son cuatro los procesos con sus respectivas prácticas los que

dan cuenta de la vida académica:

1) Incorporación: son fas prácticas y procesos mediante ios cuales los estudiantes logran

integrarse a una comunidad, grupo o equipo28, De esta manera, el proceso de incorporación se

caracteriza por las interaccion&s formales o informales que establecen ios individuos para

• integrarse, esto tai como afirma Tinto, depende de ios ajustes entre las expectativas,

necesidades, intereses y nietas dei estudiante y de ¡a institución; así como de las etapas de

••• incorporación(separación, transición e incorporación). Esta incorporación se produce en tres

niveles básicos en el programa de posgrado, al proyecto como proceso de formación y la sede

como espacio físico, social y académico. Estos ámbitos están tan estrechamente vinculados

que se afectan entre sí, por ¡o que la adecuada incorporación a un espacio sin la incorporación

ai otro, produce deficiencias que pueden generar el abandono. Asi, es necesaria la adecuada

incorporación ai programa, a ía sede y al proyecto de investigación para lograr ¡a permanencia y
1 la graduación.

2) Socialización; son prácticas y-procesos a través de los cuales los estudiantes logran la

incorporación social al -programa, ai proyecto y a la sede que propician la integración al

••• posgrado. Es caracterizado por la interacción e intercambios de ios agentes traducidos en los

• lazos de amistad, rivalidad y compañerismo de! ambiente cotidiano con la institución29, los que

permiten un adecuado ajuste que evite el aislamiento. Su papel es básico, pues comprende

intercambios formales e informales entre los agentes mediante la interacción cotidiana en las

••• ' aulas, laboratorios y fuera, de-ellas, transmitiendo a través de estos intercambios saberes y

28|bídem.,p.!)5.
2S Ver. Sánchez Puentes et al. Los posgrados en...Op. Cit., p. 79.



Marco Teórico

costumbres fomentando con ello la integración del estudiante y, como consecuencia su

permanencia.

3) Tutoría: son !as prácticas y procesos a.través de los cuales e!,estudiante logra integrarse

académicamente a! programa y ai proyecto de investigación. Es el espacio en que el estudiante

va a formarse a través de los saberes teóricos y prácticos del tutor y del comité tutoral y donde

se van construyendo académicamente los saberes necesarios para lograr la formación y, por

tanto, !a graduación. Aquí se hace hincapié en la adecuada integración académica y social con

el tutor, dado que una integración deficiente en alguna de las esferas puede afectar la otra. En

este sentido, otro elemento importante que incide en la relación tutoral es el compromiso que el

estudiante tiene con esa meta y, por supuesto, el esfuerzo que ponga en alcanzarla.

4);^.Graduación: es un proceso que aglutina los tres procesos anteriores en una especie de espiral,

# está involucrado con la normatividad, trámites y requisitos de graduación que permiten la

#. certificación en una fase fina! dei proceso. En el proceso de graduación no existe sucesión de

procesos, sino la integración e.interacción de ellos en un proceso global, cuya fase final es la

obtención del grado, Es decir, la graduación inicia con la incorporación al programa y culmina

con la certificación institucional, por lo que se puede afirmar que está presente a lo largo de

toda la trayectoria dei estudiante y engloba los cuatro procesos.

De esta manera, ¡a graduación está involucrada con las prácticas y procesos de formación

señalados anteriormente, las.cuales están delimitadas según Arredondo por las características de

los agentes, las condiciones institucionales y de operación del programa. Sin embargo, al considerar

que los planteamientos de Tinto sobre deserción no examinan la forma en que se creaban las

expectativas y motivaciones en los individuos, así como ía forma en ía que se transmitían los usos,

saberes y costumbres propios de cada disciplina que permiten la integración social y académica.

Arredondo et.ai. enriquecen su construcción teórica con ios planteamientos de Bourdieu sobre ia

teoría de los campos como espacios de lucha, apropiación y legitimación de posiciones y jerarquías

aplicados a la construcción dei campo científico, para comprender la forma en la que opera el

campo, sus divisiones, jerarquías, posicionamientos a partir de los tipos específicos de capital que

permiten ia incorporación de ios agentes a éste.

Al mismo tiempo, los autores retoman el concepto de habitus como estructura estructurada,

principio de clasificación, visión y acción que determina el ingreso ai campo, mismo que proporciona
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el marco.de análisis sobre la forma en la que se estructuran motivaciones, visiones, expectativas e

intereses; así como la apropiación de saberes, usos y,.prácticas al interior del posgrado que

posibilitan ia integración académica ai campo. Dichos conceptos nos permiten comprender cómo se

regula el ingreso e incorporación al capo académico y de qué manera se estructuran ias metas, el

compromiso con éstas, asi como la apropiación de usos, saberes y costumbres propíos del campo

científico y del posgrado como espacio de formación. A continuación se desarrolla e! concepto de

campo y de habitus.

2.2.1 Ei concepto de campo

•La teoría ele los campos, ios conceptos de habitus, capital cultural e interés son construcciones

teóricas realizadas por Bourdieu, Para él, todos ios conceptos están enmarcados en un sistema de

relaciones y bajo referen ¿es empíricos que Je dan sentido y coherencia. De ahí que, haya que

observar al posgrado y la graduación desde una perspectiva relaciona! en un proceso que se gesta

al interior de espacios y relaciones. Para ello, se partirá de! concepto de campo científico y su

relación con el habitus, interés y capital cultural; así como, de la forma en ia que está estructurado el

campo y los movimientos y conflictos que se generan a! interior de éí, como marco de interpretación

de la graduación y su pape! a! interior del posgrado.

De acuerdo con Bourdieu e! espacio social es constituido por diversos campos cuyos límites

son planteados ai interior del mismo campo, regulando también desde el interior el acceso,

permanencia o exclusión del mismo. Eí autor define ei campo como un conjunto de relaciones de

fuerza entre agentes o instituciones en ia lucha por formas específicas de dominio, funcionando

como instancias de inculcación y mercado, donde ¡as diferentes competencias adquieren y toman

posiciones, De este modo, seríala que existen diversos campos en el espacio social, estos campos

tienen conformaciones, características, regías, intereses y valores propios, originando movimientos,

evoluciones y rupturas que ,son regulados a partir de las reglas de! propio campo y de los

movimientos y relaciones de dominación imperantes en ellos. Al respecto deS campo científico:
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"El campo científico como sistema de relaciones objetivas entre las posiciones adquiridas (en las

luchas anteriores) es e! lugar (es decir el espacio de juego) de una Sucha de concurrencia que tiene

por objeto (apuesta) específico, el monopolio de la actividad científica inseparablemente definida

como capacidad de hablar y actuar legítimamente (es decir de manera autorizada y con autoridad) en

materia de ciencia..."30

Esto nos introduce en una noción de campo científico, como espacio de luchas y

confrontaciones; en un sistema de relaciones que puede producir mediante sus movimientos,

recompensas, cambios de posición, sanciones y exclusiones, El objeto o fin de la lucha es el

monopolio de la autoridad científica, que implica hablar y actuar de forma autorizada, es decir,

imponer su propia visión o estrategia sobre lo científico. Y cuyo beneficio simbólico está referido al

prestigio, el cual le da el reconocimiento y posicionamiento.

Por ello Bourdieu opina que, el campo científico se asemeja a un campo de lucha, un

mercado en e! que compiten por ía generación de títuíos, investigaciones y prestigio. Es muy

importante señalar el valor de! prestigio, como una recompensa simbólica, puesto que en el campo

científico la apuesta es por la autoridad científica y ésta no se puede efectuar, si no hay un

reconocimiento del investigador en función de su capital invertido. En este caso, la inversión y la

acumulación de títuíos e investigaciones otorgan prestigio que es traducido en reconocimiento y

posición de autoridad en ei campo científico.

Esta Sucha por la autoridad científica, según el autor, se asemeja a un marketing académico

en el que se busca ei control y el monopolio de un campo que tiene sus fluctuaciones de acuerdo

con el prestigio concedido a través, de títulos e investigaciones, pero también en función de la

posición de los que otorgan ese prestigio (y a la forma que varía ésta), en un espacio y tiempo

precisos.

Conforme a esto, una de las particularidades del campo científico es que los mismos

productores son ¡os consumidores y competidores. Como consumidores producen un producto

legitimado en el propio campo, digno de ser consumido, así como la propensión a consumirlo por los

miembros del campo al ser un producto legitimado". Pero como competidores, la lucha es por la

acumulación de capital simbólico, traducido en prestigio y posicionamiento. Por ello, le dan tanta

importancia a la publicación de ia investigación en primer iugar; ya que el valor es dado por el orden

30 Bourdieu P.,te Champs Scientique" en La Recherche en Sciences Sociales 1976, París, N. 2-3, Tr. Arredondo
Martiniano, P. 1 (fotocopias).
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que da-la-posición de creador y no simple repetidor. Pero no sólo es.importante ei orden en que se

publica, sino también e! contenido, de afir que estos competidores no otorguen tan fácilmente el

reconocimiento al otro, sino hasta después de minuciosos exámenes. ;

• . '.El campo es una estructura compleja, que para su estudio según e! autor, requiere analizar

el campo con respecto ai. campo de poder, la. estructura objetiva-de relaciones, las posiciones

ocupadas y por supuesto de ¡os habitus adquiridos mediante la interiorización31. Partiremos primero

de su composición» posteriormente haremos alusión a movimientos e intereses inmersos en é! para

determinar la estructura y Suchas al interior del carnpo.

De acuerdo con Sos estudios de Bourdieu, el ingreso a un campo es regulado por sus propios

miembros, pero no a partir de una noción "democrática" de, "entre quien quiera"; sino, conforme a

•reglas impuestas por ías posiciones dominantes, mediante eüas se trata de determinar la posesión

del habitus del carnpo er¡ función del tipo de capital imperante. De este modo, se restringe la

competencia y se regula ei ingreso en relación con lo que las posiciones más jerarquizadas

consideran corno "requisito7'. Pero, además, estos requisitos operan como una forma de selección y

regulación del campo, al elevar el derecho de entrada y con éste, regular el acceso, número y control

de ellos,

l o que legitima el derecho de ingresar a un campo es ía posesión de una configuración particular de

. características, Una de las metas de Sa investigación es identificar estas propiedades activas, estas

características eficientes, es decir, estas formas de capital especifico."32

Esta selección, bajo la forma de elevación de derechos de entrada; es decir, de los

requisitos de ingreso, se puede observaren el campo científico en la creciente regulación de títulos,

grados y publicaciones que se requieren para ingresar tanto a las formas institucionalizadas de

investigación como ai posgrado {específicamente los posgrados de excelencia académica) y para el

•acceso del desarrollo de ía carrera académica. Precisamente con eiío, se defiende e! valor de los

31 Ver, Bourdieu P. Y L. WacqMani, Respuestas por una Antropología Reflexiva, I r . Helene Lvesquqe Dion, México,
Grijalbo, 1995, p. 70.
32 Ib ldem. p, 72
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títulos como "conocimiento legítimo" y al mismo tiempo la existencia de este mercado simbólico, que

es normado y legitimado a través de-la escueia, ya que el ingreso y permanencia al campo científico

requieren de la legitimación escolar.

Un segundo punto en el ingreso es la consagración escolar, la cual es proporcionada de

acuerdo con el tipo de escuela, profesores y prestigio que emiten el título o grado, lo que determina

no sólo el acceso, sino la posición a ocupar en el campo, pues no es lo mismo ser egresado de una

escuela "x", y haber sido formado por profesores "x", que haber estudiado en una escuela y con

profesores de prestigio. Así, conjuntamente los títulos y el tipo de consagración escolar que reciben

éstos legitiman posiciones y posicionan a los individuos, otorgándoles mediante estas posiciones,

determinados privilegios sociales, científicos y económicos.

Esta selección previa al ingreso, no significa, que una vez ingresando al campo su

permanencia es como una "membresía eterna". Por el contrario, significa la adquisición de un

habitus, capital cultural y normas requeridas para permanecer en él. Si bien los títulos y grados

representan una forma de acceso, ia no-obediencia de las normas valores y prácticas, puede

provocar una selección a través de la exclusión, al no cumplir ias normas mínimas del campo, o

puede provocar una pérdida de la inversión traducida en desprestigio o en la pérdida de posiciones.

Por ejemplo, publicar en espacios no reconocidos por el campo, no respetar las normas y valores del

habitus científico, etcétera. Asi, podemos decir que la selección es permanente y abarca elementos

explícitos e implícitos como el uso dé lenguajes estructurados y formas.de acción propias del grupo,

lo cual determina (al no haber comprensión ni integración de éstos) a los destinatarios considerados

legítimos de los que no ío son. Por eso el autor señaia:

"...las diferencias en las prácticas, los bienes poseídos, las opiniones expresadas se vuelven

diferencias simbólicas y constituyen un verdadero lenguaje."33

El no poseer este lenguaje elimina a aquéllos que no poseen el capital cultural, y que,

aunque fueron "certificados" por ciertas instituciones como capaces en ¡a selección inicial, no se

consideran como los destinatarios legítimos. Pero, además, la autoridad pedagógica reconocida en

la figura de la institución y de ios profesores, hace que esta eliminación sea vista como legítima; ya

que se aplica la norma de ios "mejores mensajes" (enviados por los profesores) recibidos por los

33 Bourdieu Fierre, Capital Cultural Escuela y Espacio Social, Tr. Isabel Jiménez, México, siglo XXI, 1997, p. 34
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"peores destinatarios"(estudiantes que reciben los mensajes pero que no ios comprenden). Lo

anterior, lleva .inevitablemente a la noción de-estudiantes con e! "don" de recibir estos mensajes y

estudiantes "sin el don"; sin reconocer que más que un don, son. estructuras, capital cultural y

habitus que han sido condicionadas y favorecidas por e! medio34.

. ' • Este concepto' de estudiantes con "don" y "sin don" es interiorizado también por los

•estudiantes, los cuales asumen "su ausencia-de-don^y.deciden auíoexcluirse. Puede-considerarse

esto, corno una forma de selección y regulación al interior de! campo de sus miembros de forma

latente, al no hacer implícitas estas formas de lenguaje, visión, acción y apropiación de saberes,

puesto que:

"En una formación social en que, íanto en la •práctica pedagógica corno en e! conjunto de prácticas

sociales, la arbitrariedad cultural dominante subordina eí dominio práctico al dominio simbólico de las

prácticas, el Trabajo Pedagógico dominante tiende tanto más a eludir la inculcación explícita de los

principios que. proporcionan el dominio simbólico, cuanto más inculcado esté el dominio práctico de los

principios que proporcionan ei dominio simbólico de las prácticas en ios destinatarios legítimos por el

trabajo pedagógico primario de los grupos o clases dominantes."35

Esto significa, que el habitus propio de un campo es monopolizado y "se 6a por hecho" que

fue inculcado, justamente al hacer ia omisión de su enseñanza y la expltcitación de sus formas, se

realiza una selección implícita de los destinatarios reales y, además, un monopolio de su práctica.

Este hecho es comprendido porque en el campo la lucha es por ia autoridad; en ésta lucha está en

juego los beneficios simbólicos involucrados en la posición. Así, el monopolio de los modos y

lenguajes de apropiación de saberes controla y regula el acceso al campo, lo que mantiene la

posición de los grupos dominantes y, por tanto, sus beneficios, En el campo científico y académico

los beneficios simbólicos constituyen ¡a posición de autoridad ocupada en eí campo, el prestigio y

reconocimiento a su interior; los beneficios materiales son las recompensas económicas, laborales y

salariales que se desprenden de ia posición ocupada, de ahí la necesidad, de hablar de las

posiciones.

34 Ver Bourdieu P. La reproducción, elem&ntos para una teoría del sistema de enseñanza, México, Fontamara 3er.
Edición, 1998, p. 162
35 Ibídem. p. 90
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¡)

Este concepto es utilizado por Bourdieu para designar la acción que ejercen los agentes sobre ellos

mismos y sobre otros para clasificar y designar ias posiciones ocupadas en el espacio social y en el

campo, las cuales.dependen del capital cultura! y económico de ios agentes. En una primera

dimensión, los agentes son distribuidos y "posicionados" conforme al volumen de los capitales. En

una segunda, de acuerdo con e! peso que cada tipo de capital tenga en el campo específico; es

decir, en el científico y académico, tendrá más peso el capital cultural, Y finalmente, una tercera

distribución según la evolución en el tiempo del volumen y estructura del capital, en el caso del

campo académico y científico nos referirnos a la trayectoria del investigador y al capital acumulado y

egructurado durante dicha trayectoria que hará ocupar diversas posiciones.

i í . De esta manera, ía posición ocupada en e! campo está vinculada con: 1) el capital cultural

heredado, 2) e! adquirido durante su trayectoria académica y, 3) el institucionalizado al interior del

campo. Los integrantes del programa son posicionados y toman posición, primero, en lo referido al

programa, esta posición les otorgará diferente consagración a los títulos y estudios, el segundo

posicionamiento es el que efectúan ios agentes (estudiantes y tutores) entre sí.

El "posicionamiento" de un programa se refiere ai prestigio que este tiene frente a los otros y

a su posición en una clasificación de ¡os mismos, en nuestro caso, la posición es dada a través del

CONACYT, que como organismo reconoce y posiciona a los posgrados de excelencia y no-

excelencia. Este posicionamiento, otorgará diferente tipo de beneficios y reconocimientos a los

agentes que participan en ellos. Al mismo tiempo ef programa (como instancia académica conducida

por académicos y administrativos) 'clasifica y posiciona a los agentes según el capital cultural

acumulado en la forma de títulos, grados, publicaciones y habitué.

Respecto a la clasificación y posicionamiento de agentes, en el caso de los estudiantes,

éstos son posicionados de diversas maneras; primera se efectúa la clasificación y posicionamiento

de los estudiantes por la institución; encontramos que ésta se realiza en función del capital

acumulado en forma de títulos. Así, hay estudiantes de maestría, con grado o sin él, estudiantes de

doctorado, candidatos a doctor, egresados de doctorado y doctores. De acuerdo con esto, se

distribuyen posiciones y lomas de posición,, en función de ías posiciones ocupadas en esta

estructura, pero también de acuerdo a! capital cultural invertido por cada uno de ellos. La segunda

36 Puede entenderse este concepto como la acción de unos agentes sobre otras para clasificar y jerarquizar posiciones
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clasificación la efectúan ios profesores-investigadores.conforme-al capital cultural y.habitus que

poseen, los estudiantes, así como ai tipo de consagración proporcionada a su formación y su

fluctuación erre! mercado de títulos y grados al interior dei campo.. Esta clasificación y distinción de

los estudiariíes es un ordenamiento que lleva implícita una jerarquía, Por ello, Bourdieu dice que:

••..••••":;-.un acto de ordenación en el dobíe sentido de la palabra instituye una.diferencia social de-rango,

• una relación de orden definitiva: (os elegidos quedan marcados...son miembros de un orden, en el

sentido medieval del término, y de un orden nobiliario, conjunto caramente delimitado (se pertenece a

él o no)..."37

De esta manera., su consagran unos y se separan oíros en un ordenamiento realizado al

interior del posgrado por los investigadores, académicos y todos ios agentes participantes en el

programa incluidos los estudiantón, en relación no sólo ai ni\/e! de estudios, sino ai capital cultural

adquirido y a! habilus, En esie sentido, los estudiantes son clasificados además del nivel de

estudios, como "brillantes" o "mediocres", por íes profesores. Esta clasificación llevará implícita la

posibilidad de que otros inviertan en su formación., así corno ei tiempo dedicado a elíos; puesto que

la .pertenencia a un grupo u otro, da o quita los privilegios traducidos en atención, tiempo e interés en

relación con la pertenencia o1 no a un grupo, tai como en otros tiempos el título nobiliario concedía

privilegios.

En cuanto a los profesores, éstos también son clasificados por las instituciones de acuerdo

con el nivel de estudios, en profesores de maestría, de doctorado, o de ambos niveles. Clasificados

también por. su tipo de contrato como profesores de asignatura, titulares, con sus respectivos niveles

cada uno. La segunda clasificación institucional es la del Sistema Nacional de investigadores, el cual

como institución posiciona a los investigadores en función del capital cultura!, trayectoria y prestigio

alcanzado en el campo. Estas clasificaciones ¡levan implícitas luchas y movimientos en busca de la

consagración y conservación de posiciones o la ruptura de éstas.

Finalmente, ios estudiantes también efectúan una clasificación de Sos profesores-

investigadores conforme a su autoridad y reconocimiento dentro de! campo. Por lo que, no es lo

.mismo ser alumno de un profesos con prestigio y ser denominado por él como "brillante", que por

en un campo.
37 Bourdieu P., Razones prácticas Sobre "¡a teoría de la acción. Ir. Thomas Kauf, Barcelona, Ed. Anagrama, 2da.
Edición. Colección argumentos. 1997, p.. 36
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uno sin prestigio y posición. Este posicionamiento de !os profesores por parte ele los estudiantes va a

predisponer a los estudiantes a! contacto social y académico con "x" profesor, según el valor y la

posición que éstos ocupen y las posibilidades del estudiante de invertir en su formación a través del

contacto con un profesor de eievada posición en el campo, dado que e! nivel y posición del profesor

están vinculados con el reconocimiento y posicionamiento del estudiante en el campo. Razón por la

cual, los posicionamientos adquieren un valor importante en ¡a distribución y contacto de los

estudiantes con los profesores y en ios movimientos a! interior del campo.

El campo como espacio de lucha y confrontación vive movimientos de diferente tipo, estos

movimientos están estrechamente relacionados con ias posiciones ocupadas y con el campo de

poder imperante, definido por el autor como:

"Ei campo de poder (que no hay que confundir con el campo político} no es un campo como los

demás: es el espacio de ias relaciones de fuerza entre ¡os diferentes tipos de capital para estar en

. disposición de dominar el campo correspondiente y cuyas luchas se intensifican todas las veces que

se pone en tela de juicio ei valor relativo de ios diferentes tipos de capital..."38

De este modo, las luchas por el dominio del campo están estrechamente relacionadas con la

posición que se tiene, pero también con el interés en participar en el campo y las posibilidades de

invertir en él y obtener un mayor beneficio; puesto que la lucha es por la autoridad científica. Pero de

acuerdo con Bourdieu, estas luchas no se dan en una so!a dirección, ni bajo un mismo esquema; por

el contrario, el tipo de lucha está estrechamente relacionado con la posición ocupada y el interés por

invertir. Luego que, para algunos la lucha es por la conservación del status y ía posición y para otros

es la ruptura de estos esquemas de posiciones. Así, el campo científico las luchas que se libran son

de diverso tipo.39

Primero, encontramos ias de conservación, que son las luchas que se ejercen por la

conservación de las posiciones dominantes y de su status. Para ello, se sirven de la asimilación de

elementos que apoyan esta conservación, y de aquellos recién llegados que pretenden suceder a

38 Bourdieu P. Razones prédicas,...Op. Cit, p. 5(
39 Ver. Bourdieu Pierre "Le Champs. . . " Op, CU
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otros en ¡as posiciones. .En estas luchas, el capital invertido-( por e! investigador y el estudiante) es el

resultado de habitus e intereses coincidentes y compartidos por ios agentes. Esto lo podemos

observar, en aquellos investigadores-que observando-el monopolio de ¡a autoridad científica, forman

a sus posibles sucesores bajo el mismo habitus-dominante ejercido por ellos. Esto implica una doble

inversión, inversión por parte del estudiante-en lograr.el acceso, e inversión por parte del

investigador en-invertir en ia formación-del estudiante como una "inversión valiosa", pero también

como una forma de apoyar esta lucha por la conservación y formar "para la sucesión".

La segunda forma de luchas ai interior deí campo se puede encontrar, en las luchas

subversivas contra la autoridad científica, lo cual significa en muchos casos ruptura con los modelos

.imperantes, en términos de producción científica y formación de recursos humanos. Este tipo de

lucha requiere una inversión superior a la efectuada de forma normal en cualquier lucha y no

siempre se obtiene ia respuesta de ruptura y cambio, pues tienen contra ellos la lógica del sistema.

Ambos movimientos se encuentran dentro del campo y son las posiciones dominantes las

que buscan la conservación, en tanto posiciones diferentes buscan la ruptura; en ambos casos, la

lucha es ejercer el dominio del campo, es decir, hablar y actuar legítimamente en el campo científico.

En este punto, es importante señalar que ambos movimientos se encuentran inmersos y mezclados

en las diferentes posiciones del campo, de ahí que Bourdieu diga que e! campo es un espacio de

lucha y enfrentamiento.

Los posicionamientos en el campo, y los movimientos en su interior nos acercan a la

comprensión de! campo, pero aún queda por definir el habitus como mecanismo de ingreso y de

permanencia en.ei campo, puesto que ei análisis de un campo requiere primero, la comprensión de

la estructura del campo de poder, ss decir, de luchas., movimientos y posicionamientos (que se

acaban de mencionar). El segundo aspecto a analizar es sobre ia estructura objetiva, cuyo punto se

trató en los posicionamientos ocupados en e! campo científico a través de clasificaciones de

estudiantes de acuerdo ccn el nivel al que pertenecen, así como ias clasificaciones implícitas según

el tipo de capital, Respecto a los profesores también se señalaron las clasificaciones que

objetivamente hace el SN! y ia institución. El tercer elemento que según el autor es pertinente para

analizar un campo, es el correspondiente ai habitus adquirido, e! cual es básico para la inserción y

•.permanencia en ei campo En este sentido, uno-vez mencionados la estructura y movimientos en el

campo, corresponde ahora hablar sobre el habitus como estructura que permite ía integración al

campo.
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2.2.2

El habitus es concebido como esquemas mentales resultado de ¡a incorporación de visiones y

di(visiones) sociales objetivas que configuran o constituyen principios de diferencia y pertenencia a

ciertos grupos y campos. Abarcan predisposiciones, gustos, formas de acción y motivaciones. Los

habitus dotan a la práctica de sisíematicidad y de conexión con un campo específico, son el

resultado de la experiencia acumulada en el campo; y éste, a su vez, determina el tipo de habitus

legítimo al interior del mismo. De ahí, que se diga que hay una relación de condicionamiento entre

ambos.

w
'í$ cada clase de posiciones el habitus, que es eí producto de condicionamientos sociales asociados a

la condición correspondiente, hace .corresponder un conjunto sistemático de bienes y propiedades,

unidos entre ellos por una afinidad de estilo.

Una de las funciones de ia noción de habitus es dar cuenta de la unidad de estilo que une a la vez las

prácticas y los bienes de un agente singular, o de una clase de agentes,.."40

El habitus da sentido y coherencia a la práctica dentro del campo, otorgándole particularidad

y singularidad de forma perdurable. Éste es el sentido práctico, sistema de preferencias e intereses,

fruto de la incorporación de estructuras objetivas, las cuaies orientan la percepción y la acción. En el

posgrado, el habitus científico ie proporciona al estudiante no sólo los elementos para ia acción, sino

también las formas de visión y apropiación del conocimiento; es decir, los elementos para lograr la

integración académica; así como el interés por invertir en el campo, visualizando dicha inversión

como digna de efectuarse, ya que se está "dentro del juego". De este modo, encontramos cómo se

estructura en el estudiante el compromiso con la meta y el interés en participar e invertir en el campo

científico mediante su formación en el posgrado.

En ese sentido eí habitus, como formador de visiones, preferencias, intereses y prácticas,

también puede ser considerado como el transmisor de un oficio, y sí consideramos que la formación

en eí posgrado supone ei inculcar el habitus científico de la investigación en los aprendices a

investigador a fin de ir conformando el oficio de investigador. La adquisición de éste, representa la

Bourdieu P., Capital Cultural Escuela y fápacio Social, Op. Cit, p. 33.
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posibilidad de! agente de, incorporar ios valores, usos y costumbres que le permitan integrarse al

campo.

• "El habitus científico es una regia encamada o,-mejor dicho, un modus operandi científico que

•• .•• funciona en la práctica conforme a ias normas de la ciencia, pero sin partir de ellas; esta especie del

sentido del. juego científico haceque uno haga lo que debe hacer en el momento preciso, sin que haya

sido necesario tematizar io que se debía hacer y, mucho menos todavía, ¡a regia que permitiría exhibir

la conducta apropiada."41

Precisamente, eí habitas permite interiorizar valores, usos y costumbres propios del campo

científico y académico^ que predisponen al estudiante a actuar en forma apropiada; es una forma de

aprender haciendo. Sin embargo, la adquisición de éste habitas científico impilca una transición del

habitus previo al habitúa científico; implica el abandono, transición y adquisición de habilidades y

destrezas. Este proceso de adquisición no es mecánico, sino que está delimitado por el ajuste de las

formas de inculcación según ia distancia que exista entre e! habitus previo y ei habitus científico.

Así, de acuerdo con Bourdieu, existen diferentes tipos de habitus conforme a los diferentes

campos en el espacio social; pero, además, poseernos todos un habitus primario, el cual hace

alusión a lo recibido por la familia de forma heredada o transmitida. El habitus primario está

condicionado por la posición ocupada en el espacio social en función ai capital cultura! y económico

que se posee, así como ríe !a pertenencia o no a ciertos campos por ia familia. Lo anterior nos da

elementos para comprender cómo se perfilan !as expectativas e intereses de los agentes y cómo se

estructura la meta. Asimismo, nos permite comprender la visión que ¡a familia pueda tener del

posgrado y el campo científico lo que resulta muy importante, para propiciar la integración al

programa. Aún más, este habiíus.primario estructura los intereses y metas del estudiante, marcando

una importante distinción en ias motivaciones de los agentes para invertir y lograr una meta u otra,

así como el valor que ias mismas ¡ienen para los estudiantes.

Pero eso no.es iodo, el habitus.primario orienta disposiciones, habilidades e intereses

posteriores, .que serán legitimados o excluidos en el proceso de escoiarización mediante el

..reconocimiento y la inculcación en ei trabajo pedagógico, en e! caso de aquéllos que poseen un

habitus familiar al manejado por la escuela se trata de un retornamiento, ya que se trata de saberes

41 Bourdieu P., Respuestas por <¡na antropología reflexiva, Op. Cií. p. 165.
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valiosos y legitimados; en el caso de los que no poseen un habitus familiar o coincidente con el de la

escuela se trata de una conversión, dado que su saber no es considerado como legítimo y valioso.

De esta manera, se van clasificando, ordenando y posicionandb ¡os agentes, según su

habiíus, dicha posición no es inmutable; puesto que el habitus es enfrentado de continuo a

experiencias nuevas que lo van modificando; por eilo, el autor menciona que es perdurable más no

inmutable o eterno, sino que cambia y evoluciona conforme al grupo al que pertenece y puede ser

modificado. Así, existe la posibilidad de modificar o cambiar el habitus a partir de un análisis y

conciencia de éste, así como de ¡as disposiciones necesarias para efectuar la conversión, lo que

depende, entre otras cosas, de las formas de inculcación, es decir, de la transmisión y

alecciónamienío del habitus,

La inculcación es la forma de transmitir o aleccionar un habitus secundario a través de trabajos

pedagógicos en ¡as instituciones educativas. Esta inculcación actúa bajo dos modalidades: la

primera se refiere al reforzamiento, en el cual se da el reconocimiento del habitus que se posee, ya

que es coincidente con el de la institución, y únicamente se refuerza y amplía, en la misma dirección;

es como un perfeccionamiento de! juego, cuando ya se poseen los conocimientos básicos. Este es el

caso de ios alumnos "brillantes" y "aptos", a los cuales los profesores tienen que reforzar y

perfeccionar su trabajo.

La segunda forma de inculcación es la conversión, este es eí caso de ios que poseen un

habitus que no es coincidente con el de la institución, y por lo tanto no es reconocido como legítimo

en el campo. Para ellos, la inculcación implica una conversión del anterior al nuevo habitus. La

conversión estará condicionada por Ja congruencia de ios medios para ajustar la distancia que hay

entre ambos habitus y los medios para íograr la conversión, este es eí caso de aquellos estudiantes

que son considerados por ios profesores como "mediocres" o "inaptos" y cuya conversión dependerá

del interés de ambos por transformar el habitus, asi como del tipo y cantidad de inversión efectuada

por ambos agentes.

El trabajo pedagógico de la conversión adquiere gran importancia, ya que si existe mucha

distancia entre el habitus primario y e! habitus considerado como deseable por la acción pedagógica,

del modo de convertir el habitus dependerá que pueda asimilarse el habitus o que se efectúe una
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ruptura que üeve a la exclusión o autoexclusión a! no asimilar el habitus requerido. Por tanto, una

conversión que tome en cuenta está distancia entre ios-habitus (el1 que se posee y el que se quiere

adquirir) puede favorecer la adquisición dei habitus científico. Esto supone, tomar en cuenta las

diferencias de capital cultura! y. precisar formas de inculcación de acuerdo con estas diferencias,

armonizándolas formas de inculcación explícita-y metódica con formas implícitas e inconscientes.

• -• • -Así, aquellas formaciones de-posgrado que toman en cuenta, estas posibles distancias entre

eí habiíus que se posee y ei habitus científico en su inculcación y que no hoinogenizan el trabajo

pedagógico ignorando éstas diferencias, podrían tener más posibilidades de lograr la inculcación,

•Esto supone que las orientaciones educativas que engarzan ia formación de un oficio de

investigador a través de \s transmisión' de su habitus en la práctica, sobre iodo de forma

individualizada permitirán un mayor desarrollo.

Sin embargo, como se señaló hace tiempo, los monopolios de saber simbólico al no

expiiciiar sus formas de saber y habitus como una forma de conservación de su dominio y como una

••forma-de evitar ia homocjenización de ¡os dominios simbólicos, impiden en muchas ocasiones que el

proceso de conversión de habitus se efectúe en todos ios casos. Esto se lleva a cabo incluso de

forma velada, a través de la omisión de formaciones que se da por hecho que se dieron y que

pertenecen al habitus imperante: de esta manera, quienes no'recibieron esta formación quedan

excluidos bajo ia idea de "falta de capacidad".

La inculcación esto involucrada directamente con el interés puesto en iograresa conversión

de los agentes, conforma a las motivaciones intrínsecas y extrínsecas, y las condiciones materiales

que lo determinan. Por ello, ía conversión se vuelve un asunto complicado para quienes la practican

y para quienes la reciben, ;:¡i estar involucrados el capital cultural heredado, el adquirido, la posición

ocupada en ia clasificación escolar y la posibilidad de invertir en términos de interés, dado que para

aquéllos mejor posicionadoD y clasificados la inculcación viene estructurada como un reforzamiento

de habitus adquiridos previamente, por lo que ocupan una posición ventajosa, al ser considerados

como inversiones más redituables por ios tutores por ser alumnos "brillantes" que sólo requieren el

•reforzamienío de! habitus. Ai mismo tiempo, esta clasificación de estudiantes "brillantes" eleva en los

.estudiantes la motivación intrínseca y el esfuerzo, a! recibir e! reforzamiento de sus acciones a través

de-la •atención-y reconocimiento de los profesores. Por e! contrario, para Sos profesores es menos

atractivo invertir en la conversión del'habitus de los estudiantes considerados "mediocres", por lo que

éstos últimos generen menor interés en los profesores, quiénes no consideran tan valioso invertir
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tiempo y atención en ellos, que a! recibir menos reforzamiento y atención tienden a reducir el

esfuerzo.

En este sentido, la propensión a invertir en la inculcación de un habitus depende, por un

lado, de la posición que se ocupa en la clasificación de "mediocre" o "brillante" por parte de los

tutores, lo que no sólo visualiza la posición ocupada, sino que muchas veces determina el tipo de

atención recibida y e! tiempo dedicado, y el ser considerado una inversión valiosa y por lo tanto

dedicar más tiempo e interés en esta formación. Por otro iado, de los intereses de los estudiantes

por participar en el juego, mismo que está condicionado por el capital cultural, habitus que posean,

su ubicación objetiva en la estructura del campo, así como de sus posibilidades materiales y

académicas de participar, además de que en el ámbito económico tengan resueltas las necesidades

básicas.

••&: Conforme a lo anterior, la inculcación del habitus está relacionada con la posición ocupada,

interés y posibilidades de invertir y relacionarse de los agentes entre sí. Pero ello no basta, ya que

es necesaria.una duración e intensidad suficientes para producir formaciones duraderas; debido a

que el grado de competencia en la adquisición de! habitus legitima posiciones en el campo, por lo

que las características propias del habitus y su nivel de posesión están estrechamente relacionadas

con el posicionamiento. Pero, dado que no todos los agentes tienen e! mismo habitus, ni dominios

iguales ¿Cuáles son las características que determinan e! nivel de dominio del habitus?.

ii) Características de una inculcación exitosa de habitus.

Para ser considerada como exitosa la adquisición de un habitus, ya sea por conversión o

reforzamiento, existen tres características que determinan ¡a calidad del dominio del habitus42:

• Durabilidad: Implica la capacidad de que el habitus perdure a lo largo del tiempo, que no se

extinga y perdure.

• Transferibilidad: Es la capacidad de transferir este habitus a diversas situaciones y

modalidades o a diversos espacios,

• Exhaustividad: Es el grado de aprensión con el que es manejado el habitus, su

interiorización detallada y amplia.

42 Ver. Bourdieu P., La reproducción.,, Op, ,01
m^OTO nfxh't
lüüiü UUil
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' • • De esta manera, eí nivel que posean les estudiantes de durabilidad, transferibilidad y

exhaustividad de! hábitos determinará su dominio, !o que redundará en su ciasificacíón en el campo.

Las anteriores características nos hablan dei grado de inculcación» interiorización y dominio que

tienen''de las destrezas y habilidades, lo que está delimitado por e! capital cultural, el tipo de

inversiones culturales (tipo deescueiañ y profesores),y del grado de .oportunidad objetiva de adquirir

el habitus.

El lograr un dominio adecuado del habitus que proporcione las herramientas necesarias para

lograr la integración académica y la graduación, dependerá de la duración e intensidad del trabajo

pedagógico y de su nivel; así como del capital cultural primario y de la distancia entre éste y el

habitus científico. Pero, acemas de las invetsiones, ianíe del estudiante en materia de títulos y

escuelas anteriores, corno de ia clasificación que ios tutores realicen de ellos como estudiantes

"brillantes" en ios que vaíe ¡a pena invertir o estudiantes1 "mediocres". Así, ia práctica directa en el

'posgrado, es'decir, el aprender haciendo posibilita la1 adquisición de habitus y la formación de

investigador que lo habilite para graduarse, en los casos que esta práctica tiene una duración e

•intensidad suficientes para precisar una durabilidad, transferibilidad y exhaustividad pertinentes al

campo.

El habitas, al ser estructuras, esquemas, principios de acción y clasificación que se

adquieren de forma práctica, es parte básica de la formación ele investigadores en eí posgrado los

elementos cotidianos de socialización y transmisión dei habitus, así como de ia inversión de los

agentes para lograr esta inculcación, pues a través de éi se realiza ia apropiación de saberes,

intereses y formas de acción, precisamente sobre ¡os intereses se habla en el siguiente apartado.

•es, indiferencia e inversión.

Bourdieu hace alusión a ¡a estructura de ios campos asemejándolos a ios juegos donde los

participantes que están dentro de ól1 tienen una propensión a participar, fruto de las estructuras

previas adquiridas a partir del habitus.-en las que se forma esta tendencia o interés en jugar, puesto

que se ve corno valioso lo que está en ¡usgo.

88



Marco Teórico

"La noción de interés se opone a la de desinterés, pero también a la indiferencia. Se puede estar

interesado en un juego (en el sentido de no indiferente), estando desinteresado. El indiferente "no ve a

qué juegan", le da lo mismo; está como e! asno de Buridán, no establece diferencia. Es alguien que,

careciendo de los principios de visión y de división necesarios para establecer las diferencias, lo

encuentra todo igual, no está motivado ni emocionado. Lo que los estoicos llamaban la ataraxia es la

indiferencia o la tranquilidad de! alma, el desprendimiento, que no es el desinterés. La Musió es por lo

tanto ¡o contrario a la ataraxia, es e! hecho de meterse dentro, de apostar por los envites de un juego

concreto, como consecuencia de ¡as competencias, y que sólo existen para aquellas personas que,

cogidas por el juego y estando en disposición de reconocer las apuestas en juego, están dispuestos a

morir por unos envites que, inversamente, aparecen corno carentes de interés desde el punto de vista

•del que no está cogido por el juego, y lo dejan indiferente."43

$Í De esta manera, el interés es estructurado a partir del habitus y está definido en función de

los ¡valores y características propias de los campos, existiendo diferentes tipos de intereses según el

campo. En el campo científico el interés es por la autoridad científica, por la facultad de hablar y

actuar en el campo y ser posicionado, de forma preferente en las posiciones dominantes. Así,

aquéllos que como dice ei autor "están cogidos" por el juego tienen un elevado interés en invertir en

el campo. En el caso del posgrado, esta inversión tiene un alto valor para ellos. Por el contrario, para

aquéllos que el "juego" no tiene valor, ven la inversión en el posgrado con indiferencia, debido a que

no comprenden todavía ei valor y no les interesa invertir, ya que ¡os valores de éste y sus lenguajes

les son indiferentes.

El interés e indiferencia estructurados en función del habitus nos permiten comprender cómo

se estructura ¡a meta y por qué para algunos que están "cogidos por ei juego" la meta de graduarse

e ingresar al campo científico es muy valiosa y para otros que no están involucrados en el juego les

es indiferente, al no entender de lo'que se trata. Es pertinente anotar que, para que los agentes

puedan ser cogidos por ei juego y se dejen llevar por ¡a apuesta de investir, es necesario que tengan

asegurado lo básico en lo económico. Por ello, a veces la situación económica marca un límite a las

posibilidades de dejarse llevar, ya que no se pueden dejar llevar si no tienen resuelto lo básico.

Es muy importante señalar, que para Bourdieu los agentes no están pre-ocupados de

antemano por los resultados de sus acciones, sino sólo en la medida en que sus habitus los

43 Bourdieu P. Razones prácticas.'\..X)p. CU, p. 143
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predisponen a! interés en e¡ campo. Por ello, es-fundamenta! el habitus previo del estudiantes de

posgrado, al suponer ía conformación deí interés por participar y entrar a! campo científico, del que

estarán desprovistos aquéllos cuyos ••habitus no estuvieran, tal como diría Bourdieu "cogidos por el

juego".
: . •• El interés por participar en si campo, está definido de acuerdo con la posición que se ocupa

«•dentro del campo, Ja cual determinaba cantidad de.inversión de ios agentes en la lucha-y ésta a su

vez la posición. La inversión según el autor es definida como:

. - "-....la propensión a actuar que nace de. la relación entre un campo y un sistema de disposiciones

.. • ajustadas a dicho .campo...una inclinación y una aptitud para participar en el juego.."44 , •

De esta manera, ía cantidad de inversión de ios aoeníes depende de su inclinación a

participar, la cual a su ve;? está relacionada con ía posición ocupada en el campo. La inversión le

permite a los. agentes mantener o modificar posiciones, de ahí la importancia de mantener la

inversión activa y en e! niveí requerido para mantener o alcanzar posiciones. Estas inversiones

varían en cuanto a intensidad de acuerdo con la posición ocupada, e! nivel de interés y la trayectoria

en el campo, De esta manera encontramos que hay inversiones directas de ios agentes en ellos

mismos e inversiones indirectas que repercuten en los agentes. Dentro de las inversiones directas

encontramos que ios agentes de! posgrado .invierten en ellos mismos como una forma de

acurnulacion.de capital cultural, traducido en eí nivel estructural a través de títulos, grados y

publicaciones y en el simbólico bajo la forma de prestigio. La segunda forma de inversión es la que

efectúan .jos.agentes en oíros corno una forma diferente de invertir en ellos mismos. Es decir, uno

invierte en la formación de estudiantes de posgrado como una forma ríe "apoyarse" en las luchas por

la conservación. Además, los profesores invierten en la formación de ios estudiantes por razones de

permanencia en el campo, ya que el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) como

institucionalización de la investigación, marca como requisito para ía permanencia como investigador

activo la .formación de recursos humanos, así como la dirección de tesis. Asimismo, la inversión en

los estudiantes a través de la participación de estos últimos en las investigaciones de los tutores,

•coadyuva-a la inversión del tutor en e! campo, porque en esquemas de trabajo de posgrado se

establece que los estudiantes se integren a un proyecto de investigación coordinado por el tutor,

44 Bourdieu P., Respuestas per una Aníiopclogia Reflexiva, p. 81
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razón por la cual el tutor también sale beneficiado con e! trabajo de! estudiante. Por ello, el.número y

la posición destacada de los estudiantes reportan un beneficio para el investigador, que redunda en

su labor científica en un contexto en el que es básica la acumulación de capital cultural a través de

investigaciones, títulos y publicaciones.

Las inversiones posicionan y clasifican al interior del campo y es ésta clasificación la que

produce la jerarquía y el poder a! interior de¡ campo. La inversión varia en el campo y las normas de

permanencia e ingreso van modificando ios requisitos de ingreso y, por tanto, el tipo de inversión

requerida para el campo por lo que los agentes deben de estar atentos a éstos movimientos a fin de

mantener su posición o de aprovechar los cambios para lograr mejorar su posición. La capacidad de

anticiparse y saber donde estará el valor y no sólo dónde está y en consecuencia invertir en él, es

privilegio de aquéllos que habiendo nacido dentro del campo, o de alguna manera más involucrados

en efjuego, por su posición,, tipo de inversión y habitus, conocen su funcionamiento y anticipan las

direcciones de estos movimientos, acorde a su nivel de incorporación del habitus, logran con sus

movimientos mayores beneficios,

"Los movimientos de ía bolsa de los valores escolares son difíciles de anticipar y quiénes, a través de

la familia, padres, hermanos y hermanas, etc., o de sus relaciones, pueden beneficiarse de una

información sobre ios circuitos de formación y su rendimiento diferencial, actual y potencial, pueden

coiocar en condiciones óptimas sus inversiones escolares y sacar el mayor provecho de su capital

cultural.1"15

De esta manera, el interés y ia inversión determinan la posición y habitus que poseen los

agentes permitiéndole ingresar y permanecer en el campo. Sin embargo, el interés de un campo

también establece desintereses, los .cuales también forman parte de la estructura total del habitus.

En este sentido ¡os desintereses conforman una serie de normas y valores que de ser transgredidos

provocan la pérdida de la inversión y que en algunos contextos su obediencia lleva implícita una

recompensa de prestigio en el campo.

"Si el desinterés es posible sociológicamente, sóio puede deberse a la coincidencia entre unos habitus

predispuestos al desinterés y unos universos en los que el desinterés está recompensado."46

45 Bourdieu P,, Razones prácticas...... Op. Cit, p. 40,
4S|bídem..,p. 155.
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Así, estos desintereses conformarían también parte del habiíus y su trasgresión puede

ocasionar la pérdida de la inversión, en este caso la pérdida del prestigio. Estos desintereses

regulan el campo al otorgar mayor o menor reconocimiento, pero en algunos casos también llevan

implícita1 una ambivalencia. Por ejemplo es común oír decir a los científicos e¡ aparente desinterés

por los •beneficios personales'que-se puedan obtener de ios descubrimientos científicos; sin

embargo, ai mismo tiempo que se pide este desinterés por ios beneficios personales en aras de la

ciencia, también se fomenta ei interés por ser el "primero11 en descubrir algo y por el prestigio que

esto trae consigo.

3. CONSIDERACIONES FINALES

Conforme a ¡o expuesto s1 lo largo del capítulo.-la construcción teórica de la graduación como

proceso de formación de Arredondo et ai, se inicia a! integrarse ei estudiante al programa de

posgrado y que concluye en ía obtención de! grado. Dicho proceso está determinado por la

integración a la vida académica de la institución, de la cual dan cuenta las prácticas y procesos de

formación. De acuerdo con Arredondo et al., ¡a integración a la vicia académica es fundamental,

según ía referencia a ios castro procesos que dan cuenta de ella:

1) Incorporación; este proceso se refiere a la selección e ingreso de los agentes al campo, está

referido a ios contactos e interacciones que establecen los estudiantes para integrarse al

programa, ia sede y el proyecto de investigación, y cuya integración depende, como ya se

mencionó, del capital cultural heredado, adquirido e institucionalizado, así como del habitus

previo y de ia adquisición de! nuevo habitus, ya que el habiius le proporciona la capacidad para

incorporarse académica y sociaimente a ios tres ámbitos. También, a través del habitus previo,

el estudiante manifiesta sus preferencias, inclinaciones o intereses en participar en el posgrado,

considerando como valiosa la graduación en la medida en que esté "cogido por el juego", es

decir, su meta y el compromiso con ésta, io que favorece o no su integración y permanencia.

2) l a socialización; vista como forma de integrar conocimientos, habitus y formas de interacción

en los ambientes fotvnsies 8 informales para lograr la integración, permite ia apropiación de

usos, saberes y costumbres que posibilitan ia integración social y académica del estudiante. La
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socialización, entendida' como., contactos e interacciones entre los agentes, remite a los

intercambios de éstos en términos académicos y sociales, los cuales están involucrados con las

posiciones de los agentes; recordemos que será más probable socializar con alguien con quien

se tiene proximidad y afinidad.-Estas posiciones determinarán ias posibilidades de invertir de

cada agente; esto es, las posibilidades de que los profesores y estudiantes inviertan

mutuamente en la inculcación de un habitus por reforzamiento o conversión, pues-a su vez, la

• socialización está vinculada con las luchas por la conservación o sucesión, las cuales modifican

las formas de socialización de acuerdo con la posición y movimiento dentro del campo.

3) La tutoría como proceso,, permite la integración académica, pero también la inculcación del

habitus y de aprendizaje del oficio de investigador a través de ¡a práctica. La cual está

determinada no sólo por ei habitus previo de ios estudiantes y la inculcación del habitus

•científico a través de reforzamienío o conversión, sino también del interés del tutor por invertir

-¿en el estudiante según su posición, así como del interés propio del estudiante en invertir en su

formación. Dentro dei proceso de tutoría se hará evidente la legitimación de formas de acción y

esquemas de pensamiento, o la exclusión de lo "no válido" a través de las evaluaciones del

tutor y comité tutora!, realizando de esta manera una selección de habitus y contenidos propios

del posgrado.

4) La graduación; está involucrada con la certificación de la formación recibida, los requisitos y

características requeridos para ingresar ai campo científico; así como, las dificultades para

lograr esta conclusión traducidas en deficiencias en ia habilitación de habitus lingüísticos y de

investigación para lograr la certificación, tanto en ia redacción y conclusión de la tesis, como en

la publicación como requisito formal de graduación. Lo cual supone el resultado de los cuatro

procesos anteriores, ¡os cuales determinarían la interrupción o conclusión de la graduación

: Al última .proceso que Arredondo denomina graduación y que hace referencia a las formas

<d& acreditación y certificación de ia formación, recibida.por el estudiante nosotros le denominamos

acreditación, dado que-son! a estas prácticas y procesos que hacen referencia, y se reserva el

concepto de graduación al proceso de formación que integra los cuatro procesos (incorporación,

socialización, tutoría y acreditación) que dan cuenta de la vida académica,

Es preciso hacer notar que en todos los procesos está involucrado el compromiso con la

meta, el cual está condicionado por el habitus previo; así como de la visión costo-beneficio que si
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bien de forma extrínseca eatá vinculada con el. mercado laboral, deforma intrínseca está vinculada

con ia forma en que se estructura e l interés-por invertir y participar en el campo. Por ello, puede

encontrarse tanto en ia exposición del marco teórico que muchos de sus elementos no sólo están

inmersos en un sóio proceso, sino en todos y-se .vinculan con los demás de diferente manera. En

este sentido, cabe mencicnarque estas prácticas y procesos, están incididos por las características

de los agentes-los cuales le.oan especificidad a su práctica y por. Jas condiciones institucionales

(normativiciad, -infraestrucíura, apoyos administrativos, etc.) !os cuates coadyuvarán en la integración

y desarrollo del programa.

Ja
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La realización de una investigación implica una serie de pasos, que si bien de entrada se encuentran

vinculados y ordenados según los fundamentos básicos involucrados en el desarrollo de una

investigación, no por ello son realizados de forma lineal, pues muchos de ellos a pesar de ser

construidos de acuerdo con el plan previsto tienen que ser modificados en ei desarrollo de la

investigación, perfeccionando de esta manera el proceso, tal como señala Bourdteu:

"En resumen, la dialéctica del proceso científico no puede ser reducida a una alternancia, incluso

reiterada, de operaciones independientes, por ejemplo la verificación siguiendo a las hipótesis sin

mantener con ella otras relaciones que las de confrontación."1

Así, en términos expositivos se hace referencia a la metodología de una investigación

mediante un proceso lineal y concatenado, en el entendido que en ia práctica el proceso involucra

relaciones dialécticas entre los diferentes momentos de ruptura, construcción y comprobación del

objeto de estudio. De esta manera, se hace referencia a la metodología utilizada en la construcción

de la investigación como parte de una estructura lógica, epistémica y metodológica, en la que se

explica paso a paso los medios y procedimientos a través de los cuales se construyó la

investigación. Estas operaciones nos habilitan para definir la validez y pertinencia de los resultados

de la investigación y el proceso científico de construcción, permitiendo el acceso al objeto de estudio

a los interesados mediante el mismo proceso de construcción del autor.

En este sentido, la importancia de la metodología es mayúscula, si pensamos que es el

medio a través del cual se puede situar el nivel de la investigación y, por tanto, la posibilidad de

considerar válidos ios resultados en la medida en que otros puedan acceder a ellos mediante el

mismo mecanismo' En este capítulo se hará referencia a la metodología utilizada para la realización

de la investigación, mediante el previo antecedente de que los pasos no fueron lineales, sino que por

el contrario hubo una'estrecha relación entre ellos. El capítulo contiene varios apartados que

comprenden los diferentes elementos en los que se basó la construcción de la graduación como

1 BourdieuP., El oficio de! sociólogo, Tr. Fernando Azcurra, México, Siglo XXI, 13ra, Edición en español, 1990. p. 89
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objeto de estudio. En la primera parte se mencionan los elementos y procedimientos seguidos para

delimitar y problematizar la graduación como objeto de estudio. El siguiente apartado se refiere a los

fundamentos epistémicos que delimitan el tipo de investigación. Inmediatamente se presenta el

procedimiento seguido en ía construcción del referente teórico, dado que eS presente estudio es un

estudio teórico con referente empírico, la.construcción de los elementos teóricos adquiere una

especial relevancia. Asimismo, se señalan ios objetivos, hipótesis e instrumentos precisados en la

construcción de la graduación como objeto de estudio.

Posteriormente se presenta el contexto académico y normativo del programa de Maestría y

Doctorado en Ciencias Bioquímicas de ¡a UNAM; mismo que !e da sentido, coherencia y límites al

programa, precisando características, acciones y valores permitidos y no permitidos a los agentes,

en los procesos de formación; así como los requisitos administrativos, normativos y pedagógicos

para la graduación. Una vez delimitados los aspectos teóricos, académicos y normativos se describe

la muestra, su configuración y los procedimientos para sistematizar, analizar e interpretar la

información empírica, es decir, el trabajo de análisis e interpretación teórico-empírico. Finalmente, se

mencionan los alcances y limitaciones de! estudio, ya que la presente investigación es un

acercamiento de muchos que aún faltan por realizar sobre la graduación,

El primer paso para realizar ¡a investigación se refirió la problematización de! objeto de estudio y su

delimitación, esto implicó la búsqueda bibliográfica y documental para ubicar y contextualízar el

problema y las alternativas en la construcción dei marco teórico. Así, el procedimiento inicial fue la

localización de algunos estudios relacionados con la graduación desde diferentes perspectivas y su

sistematización, lo que me permitió ubicar el problema y comenzar el ejercicio de problematización.

El siguiente paso a realizar, fue organizar y sistematizar los elementos involucrados con el

objeto de estudio para ampliar la búsqueda de información. Lo anterior, como es natura! requería

una primera lectura general que me abriera la panorámica de ia graduación y sus aspectos y

factores relacionados. Una. vez realizada la primera lectura ¿cómo efectuar la problematización?

Para ello, fue necesario tratar de describir la situación problemática en función de un listado de

problemas involucrados con la graduación, en el que establecí relaciones, su jerarquía e

importancia. Lo anterior permitió no sólo determinar el problema objeto de estudio: la graduación, y
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los elementos involucrados con ella, sino también señalar un abanico de posibilidades en cuanto a

su estudio e interpretación (cuadro 1):

ÁMBITO

' Interno

Externo

ALGUNOS ASPECTOS QUE SE PODRÍAN ESTUDIAR

•Pedagógico (planes y programas de estudio, evaluación, etc.)
•Institucional (factores organizacionales y administrativos involucrados con la graduación, etc.)
•Económico (gastos e inversión en la formación, gasto institucional y desperdicio escolar, etc.)
•Social (elementos sociales involucrados en la formación en el posgrado, etc.)
•Económico (financiamienío escolar en este nivel, desperdicio e inversión entre otros)
•Social (papel social de la graduación)
•Laboral (impacto laboral de I grado académico, etc.)
•Institucional (relación de la graduación entre instituciones, por ejemplo)

Él cuadro anterior abrió muchas posibilidades en el análisis de la graduación, de las cuales
• i*?.- - •

.»!;c

fue necesario seleccionar una, siendo la más pertinente el estudio de ia graduación desde un marco

institucional pedagógico, dado que'esta perspectiva me permitía acercarme a la comprensión y

análisis de los procesos pedagógicos inmersos en la graduación. Sin embargo, aún quedaba por

definir ¿qué tipo de estudio? ¿En qué tiempo y lugar se efectuaría? La primera pregunta me remitió

al tipo de estudio, y la elección se orientó, acorde con mis intereses en un estudio teórico con

referente empírico, pero ¿dónde y cuándo sería situado este referente empírico? Ya que para

delimitar el referente empírico era necesario construir a la graduación como un caso particular de lo

posible, en un espacio y un tiempo precisos, Tal como señala Bourdieu:

"...para asir la lógica más profunda del mundo social es necesario sumergirse en la particularidad de

una realidad empírica situada y fechada. Se trata en ese sentido, de construirla como un caso

particular de lo posible."2

La construcción de la graduación como caso particular de lo posible fue favorecida por mi

participación como becaria en el proyecto de investigación Estudio Comparativo de Prácticas y

Procesos de Formación en los Posgrados de Ciencias Sociaies y Humanidades y Ciencias

Experimentales, del que formaba parte el programa de Maestría y Doctorado en Ciencias

Bioquímicas. De esta manera, se precisaba el qué, es decir, un estudio teórico con referente

empírico; dónde y cuándo, esto es, -el programa de Maestría y Doctorado en Ciencias Bioquímicas

delaUNAMen1997.
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-. ',•• Es importante señalar que la problemaíización no fue un momento linea! sino una línea

intermitente con muchas ramificaciones que se fue enriqueciendo en la medida en que se buscaba la

información bibliográfica sobre la graduación y, por tanto, se determinaban los factores involucrados

en ella, permaneciendo activa incluso en la construcción del marco teórico, ya que éste respondía a

los requerimientos del problema e implicaba además, cuestionamientos a su construcción, lo que

permitía enriquecer la problematización con elementos no considerados en un primer momento, La

problematización fue uno de los procedimientos que implicó más operaciones y restructuraciones,

debido a que había que romper con formas preconcebidas de plantear el problema en las que los

problemas "aparecen" de forma inmediata esperando a ser descubiertos por e! investigador; a favor

de • una construcción compleja, no siempre evidente de forma inmediata, al involucrar una

construcción de una red de relaciones y problema implicados con la graduación. Asi, la

problematización comprendió una ruptura no sólo con las prenociones y nociones comunes sobre la

graduación, sino también con las formas de plantear y problernaíizar ésta.

Una vez realizada la problemaíización, definido el tipo de estudio y referente empírico, fue

necesario seleccionar el marco teórico. Ante ello, la búsqueda y organización de estudios sobre ía

graduación me abrió una amplia gama de posibilidades de marco teórico, de las cuales fue

necesario seleccionar la más pertinente con la postura teórica y tipo de estudio a realizar. Esta

postura corresponde a la construcción de un marco teórico con varias líneas, que sin llegar a

oponerse abordan el estudio de la graduación desde la perspectiva pedagógico-institucional. De esta

manera, el marco teórico está basado en ios planteamientos de Arredondo et al., Tinto y Bourdieu,

pero debido a la gran variedad de autores se precisaba la construcción dei concepto de graduación y

no sólo de una especie de rompecabezas. Con todo, su construcción al igual que la

problematización no fue de un solo momento, puesto que los referentes empíricos abrían nuevas

preguntas sobre elementos de análisis del marco teórico que requerían precisarse, lo que significó

una. reestructuración constante. En el apartado correspondiente a fundamentos teóricos se hará

referencia a ésta construcción.

Posteriormente, fue necesario determinar las categorías de análisis que me permitirían asir

la graduación. Estas categorías respondieron a los planteamientos teóricos de Arredondo en

términos de características de los agentes, prácticas y procesos de formación, y condiciones

institucionales. No obstante, no se pretendía un retrato de ellos, sino un análisis multivariado de los

2BoürdieuP. Capital Cultural ...Op. CU P. 9. (Introducción isabel Jiménez)
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elementos y categorías, pero ¿qué y cómo? En este sentido recurrí a las hipótesis planteadas al

inicio de la investigación y cuyo desarrollo se enriqueció con la problernatización y construcción del

marco teórico, como resultado de lo anterior se configuró una matriz con los ejes de análisis y las

hipótesis (esquema 1). Sin embargo, ante la posibilidad de combinaciones que se generaron hubo

que seleccionar entre las más significativas en función de lo propuesto en las hipótesis y el marco

teórico. De cada una de ellas se trató de determinar (en la medida en que los datos lo permitían) la

forma en la que influían en las prácticas y procesos de formación, acorde con lo planteado en el

marco teórico.

En este sentido, conforme al esquema hay dos tipos de agentes, estudiantes y profesores

ambos relacionados a través de las prácticas y procesos de formación, condicionados por sus

características y posiciones en el ámbito académico y científico. Sin embargo, el tipo de práctica

también es determinado por las condiciones en las que se realiza el programa, por ello, en el

esquema se puede apreciar que las prácticas median la relación de los agentes y están

determinadas, portas condiciones institucionales, siendo estas últimas las que garantizan un mínimo

institucional para la adecuada operación del programa.
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¿Cómo construimos el conocimiento? Los fundamentos epistémicos en que se basa ía construcción

de este estudio, consideran que el •conocimiento no es algo estático, sino que por e! contrario se

encuentra en constante construcción y reestructuración, debido a que el conocimiento científico no

es dado de una vez y para siempre, sino que es construido a través de múltiples rupturas

epistemológicas, como señala Bourdieu:

."...Bachelard niega,a ia ciencia la seguridad de! saber definitivo para recordarle que no puede

' progresar sino es cuestionando constantemente ¡os principios mismos de sus propias construcciones."3

Es decir, el conocimiento científico de ¡a graduación es ei resultado de rupturas y

construcciones constantes en ias que acercamos a la explicación de ima parte del objeto de estudio,

enmarcadas en explicaciones parciales del fenómeno, es decir, la comprensión de un fragmento del

mismo, puesto que el conocimiento total no es posible; tal como dice Bachelard: "El conocimiento de

lo real es una luz que siempre proyecta alguna sombra."4 De esta manera, este conocimiento nos

aporta la comprensión de algunos aspectos de ía graduación, pero no de su totalidad, ya que

Bourdieu señala que no se pueden construir problemáticas, hasta que se renuncia a la ambición

imposible de decirlo iodo de algo y ordenadamente5. Así, bajo el entendido de que nos acercamos

sólo a un fragmento del mismo para construir el objeto, es necesario construirlo como un caso

particular de lo posible, delimitando su comprensión al espacio histórico a que corresponde el

estudio y a la línea teórica y tipo de estudio de que se trata.

De esta manera, ¡os lineamientos epistémicos que nos permiten construir el andamiaje

teórico y empírico para analizar la graduación como proceso formaíivo. están basados en los

postulados epistemológicos de Bourdieu, en los que afirma que el conocimiento científico se

conquista, construye y comprueba.

3 Ibidem., p. 44
4 Bachelard G., La formación dei espíritu científico, Buenos Aires, Siglo XXI, 3er. Edición, 1974, p. 15
5 Bourdieu P., El oficio del sociólogo, Op. Cit., p. 22 ;
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"...decir que, el hecho científico se conquista, construye, comprueba implica rechazar al mismo tiempo

el empirismo que reduce el acto cientifico a una comprobación y el convencionalismo que sólo le

opone los preámbulos de la construcción."6

Pero ¿cómo lo construimos? De acuerdo con nuestros fundamentos, ia construcción teórica

implica una ruptura epistemológica con el conocimiento sensible o de primera mano, dado que este

conocimiento nos aporta elementos superficiales y en ocasiones falaces del problema, por tanto, es

necesario superar esta primera impresión y las prenociones involucradas con él, a fin de asir el

objeto. Por tanto, la construcción de la graduación como objeto de estudio no se buscó un

conocimiento automático reflejo de ios sentidos o, como dirían algunos, un espejo de la realidad,

sino que implicó ía conquista de este conocimiento a través de continuas rupturas epistemológicas

con las,,,prenociones y conocimientos comunes sobre la graduación.

»,En este marco, entre otras cosas fue necesario romper con el conocimiento común de

graduación como certificación al final de la trayectoria académica para ubicarlo en una perspectiva

pedagógica relacional, es decir, hacer a un lado las nociones que ubicaban y definían la graduación

únicamente mediante aspectos normativos de acreditación y certificación. Ai mismo tiempo, también

fue necesario romper con ¡a idea de que el único agente responsable de ia graduación es el

estudiante y, en función de ello redimensionar la participación de ios otros agentes en la graduación

como proceso. En consecuencia, se puede apreciar que la graduación como proceso de formación

es un concepto construido teóricamente que marca una ruptura con la noción común de graduación

de acto al final de la trayectoria educativa.

Cabe destacar, que no sólo hubo que romper con conceptos y prenociones sobre el objeto

de estudio, sino también con formas y métodos de construir el conocimiento, razón por la cual

representó un reto constante el superar la relación dicotómica teórico-empírico, cuantitativo-

cualitativo, por una construcción relacional de la graduación como proceso íntegro e integrado por

prácticas y procesos de formación. Pues tal como señala Sourdieu, en la construcción del objeto de

estudio, es muy importante no oponer los elementos íeórico-empíricos entre sí, ya que ambos

estructuran él- conocimiento del objeto de estudio, por lo que se precisa superar la dualidad teórico-

empírico que limita y parcializa la comprensión de la graduación por una relación dialéctica de

ambos elementos en iáconstrucción de la graduación,

ibidem., p. 25.
AUUW \J\ja
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Este principio de no-dualidades, es un fundamento básico de¡ conocimiento en éste estudio,

. basados en estos planteamientos las dualidades concreto-abstracto, cuantitativo-cualitativo no serán

consideradas como opuestos, sino que por ei contrario se tratará de ubicar y relacionar ambos

elementos a fin de no parcializar la comprensión de! fenómeno a través de lo que Bourdieu llama

•praxeología social:

"...Bourdieu transforma las 'hipótesis mundos1 de estos dos paradigmas aparentemente antagónicos

en momentos de una forma de análisis encaminada a restablecer la realidad intrínsecamente doble

. . del mundo social. La resultante praxeología social, procura aglutinar y entremezclar ios enfoques

estructuraría y constructivista."7

La visión de Bourdieu, misma que es abordada en éste estudio, integra las dualidades y los

opuestos en la construcción dei objeto de estudio, de ahí que considere e! análisis de la graduación

desde un marco de relaciones en el que está inserta, en una construcción compleja y multicausual

de los hechos. De esta manera, las relaciones entre factores y variables son de vital importancia

para comprender la graduación. Por ello, la graduación como proceso no es estudiada de forma

lineal ni inmediata, sino en función de las múltiples relaciones inmersas en ella, las cuales implican

una relación directa con elementos empíricos, debido a que tal como señala el autor, los conceptos

sólo pueden ser comprendidos en sistemas de relaciones cuyo referente empírico les da sentido y

estructura.

"...los conceptos sólo pueden tener una definición sistemática y son creados para emplearse en una

. . forma sistemática empírica."8

Por tanto, en el estudio de la graduación los conceptos tienen una implicación no sólo

.relaciona!, sino también una referencia empírica entrelazada con ellos, lo que les da sentido. Así, la

construcción de los referentes empíricos y teóricos fue evolucionando conforme a una interacción de

los diferentes elementos sin yuxtaponerlos ni ejercer primacía de uno sobre otro. Se debe señalar,

que éstas relaciones se involucran directamente con el espacio y el tiempo en que se ubica el objeto

7 Bourdieu P., Respuestas,...Op. CU, p. 20,
e Ibidem. Respuestas... Op. Cit, p, 63.
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de estudio, es decir, en un contexto e historia específicos en los que se generó y que nos permiten

estructurarlo de manera más comprensiva.

De este modo, ei estudio de la historia y contexto en que se originan ía problemática de la

graduación, no constituyen variables-estáticas, sino elementos que se entrelazan continuamente con

el objeto de estudio. Tal como se pudo apreciar en el capítulo uno, el contexto y desarrollo de ciertas

políticas nos permite comprender algunas de las razones que generaron el crecimiento de matrícula

en educación superior y específicamente en el posgrado; las implicaciones que este crecimiento y

otros problemas incidentes tuvieron en la graduación, justamente lo anterior nos permitió

problematizar y realizar la construcción del problema.

Pero la construcción de! objeto de estudio además de estar enmarcado en una red de

problemas estructurados de acuerdo a una historia que le da sentido y coherencia a los mismos;

está involucrada con la selección de los métodos y técnicas pertinentes para su comprobación. De

esta manera, !a selección obedeció a la pertinencia y validez de los métodos y técnicas acordes con

el objeto de estudio y los fundamentos epistémicos. Lo concerniente a la construcción de los

fundamentos teóricos y empíricos (incluidos los procedimientos de interpretación) se desarrollarán

en los siguientes apartados.

3. REFERENTES TEÓRICOS

Los referentes teóricos en los que se apoya este estudio están involucrados con varias

construcciones teóricas, dado que una vez que se rompió con la noción de graduación únicamente

como acto y certificación, fue preciso construir ¿qué es la graduación? En la construcción de una

noción diferente de graduación, los elementos teóricos que proporcionaron un acercamiento fueron

los planteamientos de Arredondo et al. en los que consideran que ¡a graduación es un acto y

proceso que inicia con la incorporación al programa y culmina con la certificación del mismo, es decir

un proceso que atraviesa la trayectoria estudiantil.

En este punto, si bien la construcción de graduación como proceso de formación abría una

panorámica para el análisis de la graduación a través del estudio de la trayectoria, implicaba también

un problema ¿cómo estudiar la trayectoria escolar en un estudio transversal? ¿Qué elementos incluir

como parte de esta trayectoria? ¿Cómo asir las diferencias entre los agentes que influyen en el

proceso? Aquí, Arredondo et al. recurren a las construcciones teóricas de Tinto sobre abandono
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escolar y la teoría de los campos de Bourdieu. Sin embargo, era preciso comprender su estructura, y

plantear ía estructura teórica adecuada para éste estudio.

Arredondo et al., se basan en los trabajos de Tinto sobre la importancia que tiene la

integración social y académica de los estudiantesal programa para la permanencia y la graduación.

Asimismo, estos planteamientos de Tinto tienen su fundamento, por un ¡ado en Durkheim y su

investigación sobre e! suicidio, en el que destaca la importancia de la integración del individuo al

grupo para evitar aislamiento y suicidio; por otro lado en Van Gennep y su trabajo sobre los ritos de

transición de sociedades tribales. De esta manera, Tinto señala que una adecuada integración social

y académica, vivida a través de un proceso longitudinal de separación, transición e incorporación

propicia una mayor permanencia en la institución y evitan ei abandono. Además, añade que la

integración depende del compromiso con ia meta de graduarse que tenga el estudiante. Así,

Arredondo et ai consideran que ia integración social y académica del estudiante favorece la

graduación y crean el concepto de vida académica para aglutinar las prácticas y procesos de

formación (incorporación, socialización, tutoría y graduación) que inciden en ¡a trayectoria del

estudiante y en su integración al programa de estudios, en los que por supuesto inciden la meta,

características de los agentes (profesores y estudiantes) y las condiciones institucionales.

Sin embargo, dado que las construcciones teóricas de Tinto no hacen alusión a la forma en

que se estructura la meta, ni la apropiación de usos saberes y costumbres propios del campo que

permiten la integración académica y social, Arredondo et al. recurren a la teoría del campo y habitus

de Bourdieu. De este modo, la incorporación de la teoría del campo permite comprender al espacio

académico y científico como un campo de intercambios, inversiones y luchas en el que los agentes

son posícionados de acuerdo con su capital económico y cultural, mismo que configura un habitus

propio deí grupo ai que pertenece y, habilita o no a los agentes para iograr mayor o menor

integración ai campo. Ei habitus es definido como forma de visión apropiación y acción permite

comprender cómo se apropian tos saberes, usos, costumbres e intereses de ios agentes. Lo anterior

nos abre un amplio panorama en la explicación de la adquisición de saberes que facilitan la

integración y nos permite comprender mejor cómo se estructura la meta y ¡as motivaciones en los

agentes.
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4. 01

El objetivo del presente estudio fue, analizar Los factores y procesos que inciden en la graduación

como proceso formatívo en el programa de Maestría y el Doctorado en Bioquímica de la Facultad de

Química de la UNAM. Para lograrlo se plantearon ¡os siguientes objetivos intermedios:

1. Analizar la graduación como proceso íormativo, distinguiendo sus elementos y relaciones.

2. Analizar las características de los actores del programa que inciden en la integración y

permanencia para lograr la graduación,

3. h Analizar de qué manera las prácticas y procesos de formación (incorporación, socialización,

. ¿-.tutoría, y acreditación) influyen en el proceso de graduación,

4. ^Analizar las condiciones institucionales que favorecen o retrasan la graduación.

5. HIPÓTESIS DE TRABAJO

Las hipótesis de trabajo fueron plateadas con base en el marco teórico, la problematización y los

objetivos. Cabe aclarar, que en este trabajo, ¡as hipótesis no tienen el carácter de contrastación

empírica y verificación de la variable dependiente e independiente que tienen en los estudios

experimentales de las ciencias naturales y exactas. Para nosotros, la función de las hipótesis fue

servir de guía en la estructuración y análisis del objeto de estudio, en correspondencia con lo

anterior, las hipótesis fueron:

1) El capital cultural y el habitus adquirido previamente determinaran la incorporación e integración

al programa de posgrado.

2). Una alta integración académica y social reflejada a través de la y/ida académica favorece en los

estudiantes la permanencia y la graduación.

3) Las prácticas y procesos de formación dan cuenta de la vida académica e influyen de manera

decisiva en la permanencia y graduación.

4) La intensidad y frecuencia de los contactos entre estudiantes y profesores favorecen la

integración y socialización y estos a su vez la permanencia y graduación. Esta intensidad de los

contactos dependerá del habitus y capital cultural adquirido previamente por los estudiantes.
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5) La posición de los agentes determina los intereses, así como ia interacción y la práctica de los

procesos incidiendo en la graduación.

6. LOS IMSTRUMEMTOS.

En lo relacionado con el diseño de los.instrumentos y sus características podemos decir que la

recolección de la información empírica se realizó a través de dos instrumentos, un cuestionario

dirigido a estudiantes y profesores que proporcionó datos cuantitativos, y una entrevista dirigida a los

agentes (informantes clave: estudiantes, profesores y funcionarios), que aportó la información

cualitativa. Ambos instrumentos fueron elaborados por e! equipo de investigación de! CESU para la

investigación Estudio Comparado de Prácticas y Procesos de Formación en los Posgrados de

Ciencias Sociales y Humanidades y Ciencias Experimentales de ia UNAM, E! cuestionario abarca los

siguientes aspectos (cuadro 2):

ESTUDÍANTES

Datos generales

a) Preguntas generales sobre el programa

b) Datos personales

c) Datos de los padres

d) Antecedentes académicos de los estudiantes

e) Datos económicos y laborales.

Prácticas y procesos de formación
a) Incorporación

b) Socialización

c) Tutoría

d) Acreditación

El programa y las condiciones institucionales

a} Características del programa

b) Apoyos a estudiantes

c) Infraestructura

PROFcSOREa

Datos qenerales

a) Personales

b} Familiares

c) Académicos

d) Económicos

e) Laborales y de trayectoria académica

Prácticas y procesos de formación

a) Incorporación

b) Socialización

c) Tutoría

d) Graduación

El programa y las condiciones institucionales

a} E! programa

b) Apoyos a estudiantes

c) Apoyos a profesores

d) Infraestructura

Como puede apreciarse, hay una amplia variedad de categorías, ya que los instrumentos

fueron diseñados para una investigación más amplia, razón por ia cual se tuvo que seleccionar las

preguntas más convenientes con e! objeto de estudio con ei propósito de no dispersar demasiado la
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información9. La selección obedeció, a los siguientes criterios: pertinencia con la problematización,

marco teórico, hipótesis y objetivos señalados. No obstante la selección, se debe destacar que un

gran porcentaje de las preguntas fue considerado, y que sólo fueron eliminadas algunas que

corresponden a aspectos generales de los agentes (principalmente docentes), en tanto que se

incluyeron todas las referentes a Sos procesos.

El instrumento para obtener datos cualitativos es una entrevista compuesta por 24 preguntas

abiertas que corresponden a los siguientes rubros:

• El programa y los agentes

• Las prácticas y procesos de formación

• .^Condiciones institucionales.

7. El PROGRAMA DE MAESTRÍA Y DOCTORADO EN CIENCIAS BIOQUÍMICAS DE LA UNAM.

Una vez definidas las características de los instrumentos utilizados para obtener la información

empírica, es conveniente previo a la presentación de la muestra señalar el marco pedagógico y

normativo que delimita el programa y al que se ciñen los agentes para lograr la graduación, mismo

que precisa tiempos y formas de las actividades académicas.

7.1 Antecedentes del programa.

El programa de Maestría y Doctorado en Ciencias Bioquímicas de la UNAM tiene su principal

antecedente en dos proyectos académicos, uno es el proyecto académico de la Especialización,

Maestría y Doctorado en Biotecnología de la UACPYP del CCH-y el otro, el Programa de Maestría y

Doctorado en Ciencias Químicas de la Facultad de Química, El proyecto de Biotecnología de la

UACPYP, aprobado en 1984 tenía como sede el Instituto de Investigaciones Biomédicas (IIB), y en

1985 se crea una segunda sede en el Centro de investigación sobre Ingeniería Genética y

Biotecnología, conocido actualmente como Instituto de Biotecnología (¡BT). Sin embargo, en 1991 se

cancela la sede IIB y la única sede es el IBT, pero dada la importancia de! programa en 1992 la

Facultad de Química se convierte en la segunda sede del programa, estableciendo el precedente de

9 Los instrumentos se pueden encordar en el anexo '!• '
' Y „' ... , , ' ; 'V L\'.- . • ; • ' , •• , ,
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un proyecto académico compartido entre una Facultad y un Instituto.10 Mientras que e! programa de

Bioquímica de ia Facultad de Química por su parte, fue aprobado en 1968 por ei Congreso

Universitario y desde entonces ha sido piedra angular de! desarrollo de la bioquímica en el país.11

Es importante destacar que ambos programas contaban con un nivel académico alto, prueba

de ello es que ambos fueron evaluados positivamente por la Academia de la Investigación Científica

y la Academia Nacional de Ciencia de Estados Unidos y ambos programas-pertenecen a! padrón de

excelencia del CONACYT. Con todo, a finales de 1995 como resultado de las políticas educativas de

evaluación de posgrados de excelencia y en eí marco global del posgrado, el Consejo Universitario

deja UNAM,plantea una reestructuración de los estudios de posgrado con el fin de proporcionar una

.formación de recursos humanos de excelencia académica basada en:

1) La articulación e integración de entidades académicas en programas conjuntos y compartidos de

posgrado, es decir, posgrados compartidos por escuelas o facultades e institutos o centros de

investigación.

2) La creación de órganos colegiados (Comités Académicos) que dan a ia academia la capacidad

de conducción del programa. De acuerdo con éstas modificaciones, se le da a la academia la

batuta del programa, no sólo para la operación de¡ programa, sino también para la evaluación y

propuesta de cambios en ei ámbito académico, lo que permitirá mayor pertinencia de los

contenidos y procesos del programa.

3) Fortalecimiento del Sistema Tutora! como espacio de formación, cuyo objetivo es fortalecer la

formación de ios estudiantes no sólo en la elaboración de la tesis, sino en su formación total.

4) Flexibilidad en la configuración de los programas que garantizara ai mismo tiempo el rigor

académico.

5) Apertura de nuevos espacios de estudios ínter y multidisciplinarios.12, en el marco de un mundo

•globalizado que impulsa ia investigación basada en estudios muiti e interdisciplinarios.

" ;• -Así, en 1996 en el marco de reformas a! posgrado de la UNAM, realizan un análisis y

evaluación en torno a la posibilidad de fusionar ambos programas, creando un nuevo programa de

10 Ver. Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias Bioquímicas, México, UNAM, 1996, p. 7.
11 Ibidem,
12 Ver.
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Maestría y Doctorado en Ciencias Bioquímicas, a cargo de la Facultad de Química y del Instituto de

Biotecnología. Este nuevo programa, tiene como objetivo fundamental la formación de recursos

humanos de excelencia académica lo que se ve reflejado en los requisitos de ingreso, permanencia

y egreso.

Un elemento que hay que destacar en esta reestructuración, es la creación de Comités

Académicos, los cuales tendrán a su cargo !a operación, seguimiento, evaluación y modificación

pertinente del programa, a fin de-garantizar su continuidad y excelencia, lo cual hace que el

programa se mantenga en una evaluación constante. La continua evaluación permite incorporar

modificaciones y adecuaciones pertinentes, cuestión que en el pasado no se realizaba con mucha

periodicidad, por lo que los programas en ocasiones permanecían así por varios años, a menos que

deficiencias altamente notables los hicieran evidentes. Estas modificaciones resultan de particular

¡mporjancia, ya que son el reflejo de las políticas educativas de excelencia académica en el país,

pero |ambién responden al marco normativo de programas encargados de evaluar y certificar el

posgrado inmerso en un mundo globalizado,

7.2 La

El programa de Ciencias Bioquímicas de! Instituto de Biotecnología y de ¡a Facultad de Química

tiene como objetivo de formar maestros y doctores en el área de Ciencias Bioquímicas, dentro de

sus campos de conocimiento, como son: la biotecnología, la bioquímica, el reconocimiento molecular

y celular de las plantas y animales, la microbiología molecular, la biofísica, ia genética y la fisiología

molecular, En consecuencia sus líneas de investigación en las sedes son (cuadro 3):
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SEDE

Biología Molecular y Bioquímica de bacterias.
• Biología Molecular y Bioquímica de Parásitos.
Biología Molecular y Bioquímica de Virus
.Biología Molecular y Celular y Biotecnología de Plañías.
Genélica y Biología Molecular de la interacción microrganismo-
planta •
Biología Molecular y Celular de animales.
Activación y Regulación de respuesta inmune
Neurobiología molecular y Celular
Estructura, Función y Manipulación de péptidos y .proteínas.
Desarrollo y consolidación metodológica en Biología Molecular.
Microbiología Industrial y Ambienta!.

•Ingeniería y tecnología de ¡as Fermentaciones y Cultivos
•Celulares.
Recuperación y purificación de productos: diseño de equipos de
proceso y de control.
Ingeniería y Tecnología de Enzimas.
Optimizacíón e integración de procesos y prototipos.
Desarrollos tecnolóqicos en proceso,13

Bioquímica y Biología Molecular del estrés en
plañías.
Bioquímica y Biología Molecular del
desarrollo y la germinación-
Bioquímica y Biología Molecular de la
Bioproductividad.
Bioenergética de plantas.
Endocrinología molecular.
Bioquímica y Físiopatología Renal
Biología de la Reproducción
Biología Molecular del Cáncer,
Tecnología Enzimática
Genélica y Fisiología Microbiana
Aprovechamiento de residuos
egroindustriaies
Tratamiento aerobio de aguas
Biotecnología de Macromicetos.
Tecnología de Fermentaciones.14

7.2.'

El objetivo de! programa en el nivel de maestría es: "Formar maestros en ciencias de alta calidad

académica, capaces de dar apoyo y desarrollar proyectos acotados de investigación básica y/o

aplicada en ciencias bioquímicas, así corno de realizar labores de docencia y difusión científica."15

En tanto que para el doctorado el objetivo es:".. Ja formación de investigadores de la más elevada

calidad académica, capaces de realizar investigación original e independiente, básica y/o

aplicada,,."16

. . , Estos dos objetivos suponen dos tipos de formaciones que si bien, pueden ir acompasadas

e involucran \a investigación son diferentes, pues en el doctorado se hace mayor énfasis en la

formacióp-de investigadores,, en tanto que ia maestría es tnás bien dirigida a especialistas y

docentes. Por io que. ambos objetivos se verán reflejados en la diferente estructura académica, y por

supuesto en los diferentes perfiles dé los egresados.

13 Ver. http://www.ibt.unam.mx
14 Ver. Programa..,,Gp, Cit., pp. 13-14.
15 Ibidem., p, 16.
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7.2.2

Maestría: El egresado de ¡a Maestría en Ciencias Bioquímicas tendrá conocimiento de los avances

significativos en la disciplina, manejará de forma crítica !a información general y especializada,

tendrá capacidad para la pianeación y desarrollo de proyectos de investigación en eí área científica,

estará capacitado para realizar.trabajos de apoyo en investigación básica y/o aplicada en los

sectores académico y/o industrial, y podrá llevar a cabo labores de docencia y difusión.17

Doctorado: Por su parte, el doctor en Ciencias poseerá un conocimiento profundo de las bases

científicas y/o tecnológicas que sustentan ei área de su especialidad, será capaz de identificar y

evaluar problemas de investigación básica y/o aplicada, así como de proponer estrategias para su

resolución. Al mismo tiempo, estará capacitado para proponer y organizar proyectos de investigación

en eí;'área realizando investigación original y de frontera en los ámbitos académico y/o industrial, y

la capacidad de formar recursos humanos para !a docencia y ía investigación.18

7.2.3 Estructura Académica.

En la estructura académica de! programa se hace referencia a ¡a serie de tópicos, cursos y

contenidos considerados pertinentes, para la formación del nivel, y constituyen el marco académico a

que se ciñen los agentes de acuerdo con lo señalado por el programa en tiempo y forma.

i) La maestría.

En la maestría se deben cubrir 106 créditos: 40 en Cursos Obligatorios Optativos o Tópico Selecto,

18 en Seminarios de Investigación y'48 en Trabajos de Investigación. Los cursos obligatorios tienen

como propósito hornogeneizar e! conocimiento de los estudiantes, en tanto que los Tópicos Selectos,

buscan especializar al estudiante en disciplinas y temas con información de vanguardia, por ello, los

Tópicos Selectos varían cada ciclo y son aprobados previamente por el Comité Académico. La

estructura académica de la maestría (cuadro 4) es como se señala a continuación:

16 ibidem.
17 Ibidem.
16 Ibidem., p. 24.
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SEMESTRE

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

n ACTIVIDAD ACADÉMICA

Curso 1

Curso íl

Seminario de investigación 1

Trabajo de investigación i

Total

Curso III

Seminario de Investigación ii

Trabajo de Investigación II

Tota!

Curso IV

Seminario de Investigación III

Trabajo de Investigación ill

Tota!

[Registro a Tesis

HORAS-SE

5

3

16

29
5

3

16

24
5

3

16

24

MANA CRÉDITOS

10

10

6

16

42
10

6

16

32
10

6

16

i 32

S/C
Total L 106

Fuente: http://redquimica.pquim.unam.mx

' • ' Esta estructura académica es realizada con base en un régimen de trabajo académico, que

índica sus formas y tiempos para realizarlo19:

• Los estudios de maestría se cursan en cuatro semestres para reunir ios créditos, de forma
extraordinaria se podrán autorizar dos semestres más.

a A lo largo de los cuatro semestres al alumno deberá acreditar cuatro cursos, tres Trabajos de
investigación y tres Seminarios de investigación, las actividades deberán ser previamente
autorizadas por el Comité Académico.

• El alumno deberá informar de forma oral y escrita sobre el avance de su trabajo en 2 o 3 cuartillas al
Comité Tutoral, al nuanos una vez cada semestre.

Ü De los cuatro Cursos que tiene que cursar dos tiene e! carácter de obligatorio y dos de optativo, uno
de estos últimos puede ser un Tópico Selecto

a Los cursos obligatorios serán cursados de preferencia en el primer semestre,
a Durante el primer semestre el alumno podrá realizar el "rotatorio", esto es la visita o asistencia a

diferentes laboratorios de! programa, a fin de ubicar sus líneas de investigación para que al final del
. primer semestre seleccione, mantenga o ratifique su proyecto, de esta manera se integra a una íínea

de investigación, actividad que no tiene valor en créditos.
u Al concluir ef rotatorio el alumno definirá un proyecto de investigación supervisado por un tutor,

mismo que será responsable académico y formará parte del Comité Tutoral
• Después de transcurridos ai menos dos semestres en la maestría el alumno podrá solicitar la

evaluación a su Comité Tutoral para conocer su potencia! para realizar estudios de doctorado.
a El Comité académico aprobará la estancia de estudiantes fuera de la Entidad para asistencia a

cursos y estancias de investigación.
• En el cuarto semestre el alumno está inscrito en registro a tesis, lo cual no tendrá valor en créditos,

con el fin de concluir la maestría

19 Ver. http://redquimica.pquim.unam.nix
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a La tesis será acotada y basada en investigaciones realizadas en ei programa
• Al terminar ios créditos ei Comité Académico determinara la orientación de! estudiante en eí

programa, mediante una constancia.

Conforme a lo anterior, sólo se puede considerar estudiantes de tiempo completo, pues un

estudiante de medio tiempo difícilmente cubriría los requisitos mínimos. Para ser estudiante de

tiempo completo es necesario contar con una beca o bien, tener una posición económica que les

permita no laborar durante su formación. Aunque, es frecuente en los programas del padrón de

excelencia el que sus alumnos cuenten con beca; sin embargo, en caso de ser las becas

insuficientes por su número o condiciones particulares, pudiendo afectar la situación económica de

los estudiantes y, por tanto, los procesos de formación.

En cuanto a la graduación, se puede apreciar en eí programa y régimen de trabajo

académico que desde su ingreso el estudiante se incorpora a una línea de investigación para la

realización de un proyecto de investigación y de tesis. La eficiencia de esta incorporación está

determinada por ei número de estudiantes en cada proyecto de investigación, porque un número

elevado puede llegar a significar menos atención por parte de! tutor. Además, la adecuada

incorporación implica la capacidad de integración del estudiante y dei profesor para trabajar en

equipo y por supuesto, ¡a dinámica grupal de distribución del trabajo en ei laboratorio, siendo éstos

en conjunto los factores determinan si ei estudiante es un asistente o un participante de la

investigación, lo cual redundará en su formación y en la posibilidad de realizar la tesis.

Por otro lado, se debe destacar que hay una constante evaluación y seguimiento del trabajo

académico de los agentes, lo que garantiza la continuidad de la formación o, en su caso la exclusión

académica mediante la selección de ios más "aptos". Asi, se puede decir que según el régimen de

trabajo académico, desde que inicia y durante su trayectoria, el estudiante, está involucrado con las

actividades y procesos que inciden- en su graduación, estipulando así el mínimo necesario para

permanecer en e! programa, mínimo directamente relacionado con ios procesos de formación y la

graduación. Igualmente, destaca que la investigación correspondiente a su graduación es

desarrollada a lo largo de su trayectoria y no de forma posterior, lo que hace que el estudiante esté

incorporado con los contenidos académicos de su proyecto desde el inicio. Cabe señalar también,

que desde el cuarto semestre el estudiante se encuentra inscrito en registro a tesis, lo que implica

que desde antes de egresar ya se está trabajando la redacción de la tesis, es decir, parte del

proceso de acreditación para lograr ¡a graduación.

113



En el doctorado la estructura académica cambia con respecto a \a maestría, ¡os cursos no tiene valor

en créditos, no obstante, hay evaluaciones constantes que determinan su permanencia y adecuado

cumplimiento del programa.(cuadro 5):

ACTIVIDAD
Primero Curso i

j Curso i!
I Seminario de Investigación
Trabajo efe inv_estígaciónj
Curso ÑT "~~
Seminario de investigación
Trabajo dejnvestígación II

Tercero Curso IV
Seminario de investigación
Trabajo de Investigación !i!

Cuarto
Examen ds Gandidaíura_a[_6rado_de ^octor. _

Curso o Tópico Selecto
Seminario de investigación ¡V
Trabajo de investigación iV

Quinto Actividad Docente
Seminario de investigación V

¡TrabajodejnyestigacjónV_ _̂
I Seminario de investigación VI

_ „ , j Trabajo de Investigación VI
Presentación ante el Comité Tutorai Ampliado.

Séptimo " 1 Trabajo de Investigación Vil

Sexto

Octavo [Trabajo dejnvestigación VIH
Fuente: http://redquimica.pqui.unam.mx

El régimen de trabajo académico para este nivel es:20

• Eí doctorado se curca en ocho semestres.
• Los estudiantes tienen que haber cursado un mínimo de seis semestres, fres de ellos en el programa

• de doctorado y se justifica ía ampliación del periodo hasta por cuatro semestres adicionales previa
autorización del Comité Tutorai Ampliado y por el Comité Académico.

• E! Comité Académico le asignará a cada estudiante un Comité Tutorai a sugerencia del Tutor
1 principal que lo asesorará durante eí proyecto de investigación; y en el caso dei tutor durante toda la
formación del estudiante en el doctorado.

20 Ver. Http://redqu¡mica.pquim,una¡T¡.mx
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• "Durante los tres primeros semestres del doctorado, el alumno que ingrese vía Doctorado Directo
deberá cursar, sin valor en créditos pero de manera obligatoria y de acuerdo con la decisión de su
Comité Tutoral, al menos tres de ios siguientes cursos: Bioquímica, Biología Molecular, Bioquímica
Avanzada, Bioingeniería, Biología de ¡a Célula Animal, Biología Vegetal, Fisicoquímica de
macromolécuias y &l menos un Tópico Selecto."21

• El alumno participará en seminarios departamentales e institucionales y una vez obtenida la
candidatura al grado, deberá participar al menos una actividad docente, así como actividades
académicas complementarias que podrán ser propuestas por el Tutor y el Comité Tutoral. Asimismo,
el estudiante deberá participar en Seminarios Departamentales e Institucionales y presentar un
Seminario Departamental o Institucional sobre su trabajo fina! de investigación.

• Una vez obtenida la candidatura al grado de doctor, sus actividades incluirán una reunión semestral
con el Comité Tutoral para la evaluación de su trabajo de investigación, entregando un reporte por
escrito; además, participará en actividades académicas complementarias que pueden ser
participación y/o coordinación de tópicos selectos o cursos básicos.

• El Comité Académico autoriza la estancia de estudiantes fuera de la Entidad para la asistencia a
cursos o estancias que convengan a su formación.

• El Comité Académico por propuesta de! Comité Tutoral emitirá una constancia de acuerdo con la
orientación en que se desarrollo el estudiante en el programa.

Ü"; "Dado que las actividades dentro de! doctorado no tienen valor en créditos, el Comité Académico
., .elaborará las formas convenientes para la evaluación y control interno de los estudiantes dentro de
• cada Entidad Académica."22

Tal corno se pudo apreciar en el régimen de trabajo académico, éste favorece la graduación,

al hacer alusión ai trabajo de investigación en cada semestre, la tesis se redacta con referencia a lo

investigado en el programa y se evalúa su continuidad y contenido mediante rigurosos procesos de

evaluación y seguimiento. Es conveniente destacar, que en este nivel se hace más evidente un

proceso selectivo, pues aunado a ¡a selección de ingreso y a! cumplimiento de las normas de

permanencia como son ¡as evaluaciones semestrales del Comité Tutoral, hay que sustentar el

examen de candidatura al grado de doctor y en el sexto semestre presentarse ante el Comité Tutoraí

Ampliado para la aprobación de la escritura de ¡a tesis. Lo anterior significa que hay varios

momentos selectivos, de los cuales el último es ei examen de grado lo que indica un amplio y

prolongado proceso de evaluación al que están "acostumbrados" sus agentes previo egreso.

7.2.4 B

La estructura normativa determina los requisitos de ¡os agentes para pertenecer y permanecer en el

programa, señala en el caso de ios estudiantes ¡os requisitos de graduación. En relación con los

21 Ibidem., p. 29,
22 Ibidem., p. 30.
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estudiantes, ei aspecto normativo puede-ser subdividido en tres elementos, ingreso, permanencia y

graduación.

7.2.4.'

.El ingreso al posgrado será vigilado por el Comité Académico y por una Comisión Permanente de

Ingreso y Egreso del Posgrado (CP1EP) cuya principa! función será proponer los criterios básicos

para ingresar a las Comisiones de Admisión a la Maestría, Doctorado y los Jurados de Candidatura

al grado de Doctor. Los requisitos en cada nivel son:

Contar con estudios afines a! programa a nivel licenciatura, aprobar un examen de conocimientos

generales y uno de aptitudes, aprobar ei examen de textos en inglés del CELE o su equivalente, ser

propuesto por escrito por un investigador o profesor que aceptará ser su tutor, en caso de no tenerlo

por.el Coordinador del Programa y presentarse a una entrevista con ei Comité de Admisión. Se

señalan un máximo de dos oportunidades para presentar este examen de ingreso23,

Los requisitos generales son ios mismos que en maestría sólo que se añade el ser recomendado

para ingresar ai doctorado por una instancia correspondiente y contar con el dictamen aprobatorio

emitido por ei Comité Académico. Hay varías modalidades de ingreso a! doctorado; 1) doctorado

directo, para aquellos alumnos con conocimientos y habilidades que a juicio de! Comité Académico

• sean suficientes, 2) ingreso de una maestría previa afín, en esta opción al estudiante se le practicará

•el examen de candidatura al grado de doctor y en caso de que proceda se le revalidarán los tres

•primeros1 semestres del pían de doctorado, 3) ingreso de alumnos de la maestría de Bioquímica,

mediante esta modalidad eí alumno presentará al termino del tercero o cuarto semestre de acuerdo

con la recomendación de su Comité Mora l un examen de candidatura al grado.

23 íbidem.f p. 16.
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Todo estudiante tiene un máximo dos oportunidades para ser admitido mediante estas

modalidades.24 Sin embargo, esto no significa, que se esté dentro de! doctorado, ya que al final del

tercer o cuarto semestre se debe presentar e¡ examen de candidatura ai grado de doctor, el cual

definirá si el estudiante entra al doctorado. El examen para optar por la candidatura al grado de

doctor, se presenta al fina! del tercer o cuarto semestre del plan de estudios de doctorado o cuando

se solicite por modalidad de maestría en el mismo programa.25

7.2.4.2 P

Los requisitos de permanencia en el programa son similares.para maestría y doctorado: dedicar

tiempo completo al programa, sólo en casos excepcionales se autoriza el tiempo parcial, realizar las

actividades señaladas por el programa y por el Comité Tute-ral, \nforrn8r cada semestre de forma oral

y escrita al Comité Tutoral de! avance de su investigación y recibir evaluaciones positivas de ello; es

decir, no haber obtenido dos calificaciones reprobatorias en una actividad académica o de

investigación.26

7.2.4.3 G

a) Mae;

Los requisitos son: elaborar una tesis y aprobar el examen oral correspondiente o en casos

excepcionales un examen general de conocimientos. Se requiere que el estudiante haya cubierto los

créditos correspondientes ai programa, haber ingresado al doctorado directo y ser recomendado

para el" grado de maestría por un jurado de candidatura al grado de doctor. También aquéllos que

hayan completado cuatro semestres de! doctorado, teniendo la candidatura al grado de doctor

estando inscritos en ei posgrado desde ei primer semestre podrán optar por el grado, previa

aprobación de! Comité Académico.27

24 Ibidem., p. 24.
25|bidem., pp.17y27.
» Ibidem., pp. 18 y 28

.27.lbidem:-,p.17.
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b) Doctorado.

Cumplir los requisitos- de permanencia, haber obtenido la candidatura a! grado de doctor y la

autorización del Comité Tutoral ampliado para ¡a escritura-de /a tesis ai concluir el sexto semestre,

presentar un examen de evaluación final de su proyecto ante ei Comité Tutoral, cuya función será

evaluar al alumno, el avance del proyecto y autorizarle escribir ¡a tesis, misma que deberá haber sido

concebida y desarrollada en la Entidad. Además, úebers haber publicado al menos un articulo en

revistas con arbitraje, donde el trabajo de investigación doctoral sea sustancial y el estudiante

aparezca como: primer autor. Finalmente, deberá presentar y aprobar el examen de grado de

doctor.28

Estos iineamientos marcan una evaluación constante del trabajo del alumno a lo largo de su

trayectoria académica, asi como varios filtros selectivos, hasta llegar a aquellos que obtienen el

grado. Sin embargo, su obtención depende no sólo de! trabajo del alumno, sino también de Tutor,

Comité Tutoral y Comité Académico, quienes en su conjunto determinan la operación del programa.

Por ello, es importante hacer referencia a los requisitos que estos deben de cubrir para su ingreso y

permanencia en e! programa, pues también están sujetos a una selección y evaluación constante

que impacta de forma directa los procesos de formación.

7.2.4.4

En cuanto a los tutores para permanecer vigentes deben de ser profesores o investigadores de

tiempo completo en alguna de ¡as entidades dei programa, aunque también podrán ser autorizados

tutores externos previa evaluación y aprobación por el Comité Académico. En el nivel de maestría se

solicita que tengan ei grado de maestro o doctor y en el de doctorado el de doctor, deben tener

•amplia experiencia en la. docencia y la investigación, contar con producción reciente en

investigación, así como con obra publicada,en revistas de alta calidad. Destaca que en el nivel de

doctorado1 será necesario quelos tutores sean investigadores activos, tengan producción científica y

'académica reciente publicada derivada de su trabajo de investigación original y que de preferencia

tengan .experiencia en la dirección de. tesis de posgrado29, ya que e! objetivo del programa, es la

formación.}/ no sólo él desarrollo .de proyectos de investigación ai interior de ¡a institución, De esta

a Ibidem., p. 23.
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Metodología

manera, también es responsabilidad de! tutor que el estudiante desarrolle de forma adecuada los

procesos de formación y logre la graduación.

7.2.4.5 Si:

Cada estudiante de posgrado contará con un Comité Tutoral integrado por tres tutores acreditados,

de los cuales uno de preferencia deberá de ser externo, uno de ¡os tutores fungirá como tutor

principal, los otros dos serán nombrados por e! Comité Académico. El Comité Tutoral deberé

reunirse al menos una vez cada semestre para asesorar a! estudiante en ei desarrollo de su

proyecto y actividades complementarias, y adicionalmente en e! caso de estudiantes de maestría

analizar^-su perfil para optar por la candidatura al grado de doctor.30

'.2.4.6

Cada programa cuenta con un comité académico según el RGEP, que define y revisa

periódicamente los campos de orientación del programa, revisa anualmente la participación de los

tutores autorizados, integrar el comité tutorai, jurados para la candidatura ai grado y para examen de

grado, así como supervisar informes tuíorales y otras más.31Su papel es muy importante, puesto que

también evalúa el trabajo ¡Balizado por los tutores, lo que mantiene ios procesos de formación en un

estándar de calidad y continuidad.

8. LA

Una vez delimitado el marco teórico, normativo y académico, es conveniente referirnos a la

población de la que se obtuvieron los datos empíricos. Esta información se obtuvo a través de una

muestra de la población, en ía que podemos apreciar dos tipos de información, una cuantitativa y

otra cualitativa. En ía información, cuantitativa la muestra corresponde ai 20% de la población de

1997, lo que equivale a 75 estudiantes, jos cuales fueron encuestados al azar en ambas sedes del

29lbidem.,p.4O.
30lbidem.,p.39.
31 Ibidem, p. 33.
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programa (Instituto de Biotecnología79% y la Facultad de Química 21%).32 Ei 47% corresponde a

maestría y el 52% al doctorado, en un espectro de ia población que abarca desde el primer semestre

hasta.el registro a tesis (gráfica 1),-de esta manera, se ubica diferentes posibilidades en la

trayectoria. Cabe apuntai que la muestra corresponde únicamente a estudiantes activos en el

programa, entendiendo por activo los que están inscritos y asisten con regularidad a ¡a institución.

íiip5aw;d

Séptimo8 /5

La muestra cuantitativa de los profesores corresponde a! 20% del tota! de estos en 1997 en

ambas sedes (Instituto de Biotecnología 80%, Facultad de Química 20%) encuestados al azar.33 El

80% de la muestra colabora en ambos niveles del programa (maestría y doctorado en tanto que el

15% únicamente en maestría y 5% no contestó). Al igual que en el caso de ios estudiantes

contamos con profesores con una amplia trayectoria académica y profesores que Sa inician (gráfica

2), lo que nos permite ubicar ía variedad de posiciones y mediante ellas apreciar las variaciones en

los procesos.

32 La distribución de los porcentajes corresponde en proporción a ia población en cada sede.
33 Las proporciones correspondan a ia distribución de le población.
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, La muestra de la información cualitativa corresponde a informantes clave funcionarios,

estudiantes (ambos niveles) y tutores, es decir, es una muestra no aleatoria de ambas sedes

grabada y transcrita a texto a través de un procesador de texto y corresponden a un agente de cada

categoría y, en el caso de ios estudiantes, a un estudiante de cada nivel en ambas sedes, es decir:

• 2 Funcionarios

• 2 Tutores

a 2 Estudiantes de maestría

• 2 Estudiantes de doctorado

9.

Una vez obtenida la información empírica era necesario sistematizar y organizar la información para

analizarla. La sistematización de la- información obedeció a varios momentos y procedimientos;

primero la información cuantitativa fue. captura y procesada en una base de datos del programa

Excel y para la sistematización, se recurrió a la utilización de filtros dentro del mismo programa;

mientras que ¡a cualitativa fue trascrita en e! programa Word. Pero, una vez sistematizada la

información, se presentaba un problema ¿cómo analizar la información? Aunque las categorías de

análisis ya habían sido señaladas, se necesitaba precisar cómo procesar ia información de forma
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relaciona! y relacionar ia información cuantitativa con cualitativa. En este sentido, fue necesario optar

por un procedimiento gradúa! que siguió tres momentos, el descriptivo, el analítico y el explicativo.

En e! descriptivo se procesó la información cuantitativa y la cualitativa por separado según las

categorías de análisis, para posteriormente integrar ambos tipos de información en un análisis

descriptivo. A continuación se señala el procedimiento seguido:

9.1 La información cuantitativa.

Al.principio esta información se presentaba muy descriptiva y genera!, así e¡ primer problema fue

¿cómo efectuar un análisis relaciona! de. estos datos que nos permita acceder a las variaciones en el

proceso y no solamente a ia variedad de ellos? Para ello, debido a ia gran variedad de alternativas

de manejo de información se seleccionaron aquellas categorías, que ríe acuerdo con el marco

teórico y las hipótesis nos acercaban a la comprensión de! fenómeno como proceso de formación.

En los estudiantes la selección de estas categorías de análisis {cuadro 6) obedeció a ía forma en

que éstas influyen en los procesos de formación, La variedad de combinaciones posibles de ia

información hacia poco viable el realizar un análisis exhaustivo, lo que significaba dejar de lado

algunas combinaciones importantes, marcando un limite a las posibilidades de análisis e

interpretación,

C-ATEC

Personales

Académicas

Económicas

Mecanismo de incorporación a!
proyecto de invesicación.

Motivo de ingreso

Sede

DORIAS

a
ij

a
.. a

a

u
a
•
ü
ü
a
d
a
•

SELECCIONADAS EN LOS ESTUDIANTES

Edad

Sexo

Estado Civil

Institución donde cursó la licenciatura, pública o privada.

Tiempo que tardo en graduarse de licenciatura.

Trabaja sí o no,
Cuenta con bscao no.

Solicitud personal
invitación dei tutor
Asignación institucional

Docencia

Investigación

Ejercicio profesional especializado

instituto de Biotecnología
Facultad de Química

El análisis se orientó a través de las siguientes preguntas:

1. ¿Influyen las condiciones personales de edad, sexo y estado civil en .el proceso de

graduación?
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2. ¿influyen los.antecedentes académicos (tipo de escuela y velocidad de la graduación en

licenciatura) en ¡a graduación?

3. ¿De que manera podría afectar las formas de incorporación a !os proyectos de investigación

la graduación como proceso de formación?

4. ¿Cómo influyen los motivos para incorporarse al programa en el proceso de graduación?

5. ¿Existen diferencias en el proceso de graduación entre los alumnos que cuentan con beca y

los que no cuentan con beca?

6. ¿Existen diferencias en el proceso de graduación entre los alumnos que trabajan y que no

7..¿.Existen diferencias en los procesos de formación entre los alumnos de la Facultad y el

lnsjtu|p?

¿Erre! caso de los profesores (cuadro 7), los elementos considerados fueron menores y sólo

se consideraron aquéllos que según el marco teórico podían incidir en el proceso de graduación,

esto es, se consideró las características básicas personales, ios años de labor docente como un

posicionamiento en el ámbito académico y la posición en el SNI para ubicar la posición en el campo

científico y el tipo de inversión en él, por parte del profesor, En algunas preguntas fue pertinente

considerar los mecanismos de incorporación como una forma de diferenciar los procesos de

profesor-estudiante; aunque estas combinaciones se manejaron en los procesos que así lo

permitieron y, en ¡as categorías que según el marco teórico determinan los vínculos con los

estudiantes, es decir, que tienen injerencia en ei desarrollo de ios procesos.

Personales • Edad
• Sexo

Docentes (años de labor docente} o 1 a 5 años
ü 5 a 10 años
o 10 a 15 años
• 15 años o más.

Posición en el SN¡ • Candidato
a Nivel!
a Nivel I!
a Nivel III

Mecanismo de incorporación al u Solicitud personal
proyecto de investigación. • Invitación del tutor

a Asignación institucional
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Sede o instituto de Biotecnología
Q Facultad de Química

Las preguntas que orientaron este análisis fueron:

1 .• <• ¿ Cómo, influyen tes características personales como edad y sexo .de ¡os. profesores en el

proceso de graduación? _

2. ¿ Cómo influyen ios años de labor docente en ios procesos de formación que integran la

graduación?

•3. • ¿Existen diferencias en ios procesos de formación de acuerdo con la posición ocupada de

los investigadores en eiSNI?

4. ¿Existen diferencias en los procesos de formación conforme ai mecanismo de incorporación

de los estudiantes a ios proyectos de investigación?

5. ¿Existen diferencias entre los procesos de formación de los profesores de la Facultad y del

instituto?

•Esta información de estudiantes y profesores fue procesada en análisis descriptivo relacional

por tópico y no sólo por pregunta con la ayuda de filtros, En un primer momento, el problema fue el

manejo y comparación de ios datos, pues siendo grupos heterogéneos, presentaban variaciones en

su composición lo que hacía difícil la comparación y análisis de los mismos en números absolutos,

razón por la que se opio por cambiar el manejo de números por porcentajes y( por tanto, cada grupo

equivalía a! 100% dei mismo. Así., se comparaban porcentajes de grupo, y en los casos que la

información lo permitía se analizaban con precisión estos porcentajes, Como resultado de lo anterior

se obtuvo un cuadro donde se vertía la pregunta y la respuesta de ios diferentes grupos (cuadro 8).

EXCELENTES
_K3LOBAL ¡HOMBRES ¡MUJERES Tíí

BUENAS

REGULARES

DEFICIENTES
NULA
NO
CONTESTO

TOTAL

ESTADO CIVIL

r™
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TUTOR-

En estos cuadros se procesaron las respuestas a las prácticas y procesos de formación en

función de las categorías mencionadas para cada agente. Posteriormente, ei análisis relaciona!

sugirió Tf posibilidad de establecer relación de ios tópicos de uno a otro agente, de esta manera, el

segundtf'análisis descriptivo obedeció a la relación de los categorías señaladas en las prácticas y

procesos de formación, en función de datos generales y en el análisis de los datos que presentaban

vanantes. La información fue analizada de forma descriptiva básica y de forma reiacional a través de

vínculos entre las diferentes categorías en ambos agentes, tratando de inferir las relaciones. Es

importante destacar, que aún me encontraba en un análisis descriptivo.

9.2 La

En cuanto a la información cualitativa, como resultado de un cuestionario de preguntas abiertas se

contaba con mucha información que fue preciso sistematizar. Sin embargo, dado que cada agente

respondió de acuerdo con su marco de referencia a la pregunta, éstas no presentaban una

organización tan uniforme como la información cuantitativa. Así, en muchas preguntas se aportaba

información importante que no había sido manejada en e! marco general de la pregunta, pero que

apoyaba la comprensión y análisis deja graduación o incluso respuestas en las que se hace alusión

a preguntas diferentes a la que correspondía la respuesta. Por tanto, el primer problema se refería a

la organización de la información y ai aprovechamiento de ¡a información vertida por los agentes de

forma extra.

E! proceso requirió varias lecturas de !as entrevistas con ei fin de determinar las categorías

manejadas por ¡os agentes en cada uno de ¡os puntos, de ello se desprendió un cuadro (cuadro 9),
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en él se precisaba el proceso, las categorías señaladas en las entrevistas y finalmente la referencia

(pregunta, página y agente que la responde)

Acrqd ilación Problemas académicos:
•La redacción de la tesis

u Estudiante Pág. 85
• Tutor Pág. 84

La elaboración de este cuadro implicó vahas lecturas de las entrevistas, así como !a

organización de éstas. Una vez efectuado ei-análisis descriptivo, de la información cuantitativa y

cualitativa; había que dar oaso al segundo momento, e! análisis relaciona! de ambos elementos,

mismo que se efectuó ai igual que los a n a f e anteriores en función délas categorías.

9.3 La refació ativo-

Hasta, este momento, se había efectuado el análisis descriptivo relaciona! de la información

cuantitativa y cualitativa por separado, lo que señalaba un nuevo problema ¿cómo articular ambos

tipos de información en ei análisis de este estudio? El análisis relaciona! plateaba la primera

problemática en torno a su sistematización y análisis, que .consistía en que hasta este momento la

información cuantitativa y cualitativa se presentaba por separado, por lo que las diferencias en la

información complicaba el efectuar un cruce directo de datos. Pues, si bien en algunos casos se

tenía mucha información de una categoría, en otros la información era muy poca, sin contar con que

• había- información cuantitativa que no tenía su correspondiente directa en la cualitativa y viceversa,

razón por ia cual el primer paso fue la elaboración de un cuadro (cuadro 10) con las diferentes

categorías:

AGENTES

"PROCESO ~TJN

Características de11

ACADÉMICA

incorporación
Socialización
Tutoría

i Acreditación

INFORMACIÓN CUALITATIVA
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Condiciones
generales
programa

de!

De esta manera, se realizó un primer cruce de información cuantitativa-cualiíativa, en los

casos en los que las categorías lo permitieron, relacionando aspectos de uno y otro agente en los

procesos. Esta información permitió un análisis global de la información, en términos de relación

entre los agentes y de diferentes tipos.de información. Es importante hacer notar, que la información

se complementó entre si, pero que el análisis fue basado en forma preponderante en la información

cuantitativa, dado que la muestra permitía el análisis de la variación de las prácticas y procesos de

formación en Ja vida académica, io que la reducida muestra de información cualitativa no permitió.

Sin embargo, s.|.,hace referencia a la información cualitativa en combinación con la cualitativa,

cuando estos dgos lo permiten y sóio en los casos en que no se tiene ia suficiente información

cualitativa se anota, destacándose que el análisis de esas partes se basa en ¡a información

cuantitativa. .

El análisis relaciona! era básicamente descriptivo y aún no se daba paso a la explicación e

interpretación del mismo. Así, el siguiente paso fue. la redacción de un análisis relacional explicativo

de los elementos cuantitativo y cualitativo, y posteriormente ¡a interpretación en función del marco

teórico. Para lograr ia interpretación se recurrió a las categorías y construcciones mencionadas en el

marco teórico,, pero no fue algo inmediato, sino que por el contrario, requirió varios momentos de

análisis y relación ya que el marco teórico en este momento tuvo una última revisión y ajuste,

haciendo evidente en algunos casos ia necesidad de precisar en mayor medida algunos elementos,

lo que significó la definición de las categorías a analizar en cada proceso (cuadro 11) para efectuar

la interpretación,

Q Reclutamiento de los estudiantes
• Selección de ingreso
• Mecanismo de ingreso
g Meta y expectativas
ü interacción entre los agentes
• Trabajo en laboratorio
Q Incorporación de valores
Q Problemas en el trabajo en laboratorio

G Trabajo académico con ei Tutor
ü Trabajo académico con el comité Tutoral
Q Problemas en (a tutoría
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ííB

VARIABLE
Acreditación

Los agentes, el programa y las
condiciones institucionales. • •

Q Aspecto académico
ü Problemas en e! aspecto académico

J J Eí^blerria^oQ el .aspecto administrativo
U Elemento de los agentes que afectan los procesos.
Q Elementos institucionales que afectan la graduación.

En ••una investigación siempre es importante-precisar el .punto del cual se parte y al que se ha

llegado, lo que permite marcar los limites de! estudio permite analizar ios alcances y logros en la

investigación, y a! mismo tiempo tiore nuoyos elementos ae análisis er¡ torno a! objeto de estudio.

Así, entre ios alcances se puede citar !a ampliación óe\ conospw oe graduación, entendido como

proceso que involucra con ¡a trayectoria del estudiante a-través del concepto de vida académica,

destacando el valor de ¡a integración del estudiante al programa y Sa acción1 de ¡os agentes

'.participantes en él para que el estudiante logre graduarse, De esta manera aporta elementos de

análisis de la importancia de las prácticas y procesos de formación en la graduación y de la

incidencia de algunas características de los agentes en la graduación mediante un estudio

transversa!. Sin embargo, aún quedan por analizar categorías en ambos agentes y su influencia en

las practican y procesos de formación, es decir, todavía hay muchas preguntas que responder en

torno a la graduación y los procesos de formación.

• Luego que, tai como se mencionó en Sos fundamentos epistérnicos, el estudio de un

fenómeno siempre es parcial, ya que obedece a un corte o aspecto del mismo, ante ia imposibilidad

de abarcar iodo en torno a él. De esta manera, e! marco teórico podría ser enriquecido con

elementos teóricos sobre perspectiva de género, y •elementos comprensivos sobre valor de uso y

cambio de íos grados, como ios manejados por Esquive! L y de evaluación por citar algunos.

• Además, sería conveniente, puesto que éste es un estudio transversal que proporciona

elementos "de análisis de un momento específico, -pero no de la forma en que varían en el

transcurso destiempo- que futuros estudios permitieran la comprensión longitudinal del fenómeno, en

cuanto a ia evolución de ias prácticas y procesos de formación en el transcurso del tiempo en un

mismo agente, en el case por ejemplo de la forma en que puede cambiar la meta del mismo
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estudiante a lo largo de! tiempo, si esta se reafirma o cambia. Así como, sobre la comprensión de fa

adquisición de valores, usos y costumbres a lo largo de! tiempo en las etapas de separación,

transición e incorporación, sobre la incorporación de normas del campo, selecciones formales e

informales en el transcurso del tiempo, la forma en que varían ios ordenamientos de los agentes en

el transcurso del tiempo y !as Suchas .y movimientos entre los estudiantes, ios cuaíes corresponderá a

otros estudios dar respuesta.

Es preciso señalar que en el ámbito metodológico se pueden hacer precisiones afinando los

instrumentos y por supuesto en lo relativo a ia muestra que en este estudio correspondió a

estudiantes y tutores activos, pero sería importante que futuros estudios transversales y/o

longitudinales consideraran la posibilidad de contrastar la información de estudiantes activos,

desertores y g r o a d o s dei programa en cuanto a las prácticas y procesos de formación. O incluso,

considerar en Is^muestra, ai tutor y al grupo de alumnos específicos que colaboran con él, lo cual

permitirá estudiar no sólo ía tutoría y su acción directa, sino el efecto que tiene la relación e

interacción con estudiantes de otros niveles en el aprendizaje en e! laboratorio, así como efectos de

interacción entre ios estudiantes y su incidencia en ia graduación, igualmente, resultaría interesante

relacionar la posición ocupada por los estudiantes ai ingresar a! campo, dependiendo de la posición

en el campo del tutor con el que se formó e incorporar mayor información empírica del valor que

tiene para la familia, ia pareja y el circulo de amigos el posgrado.

Pero, mientras futuros estudios dan respuesta a estas interrogantes, podemos decir que,

amén de las limitaciones del estudio, éste proporciona un acercamiento importante a la comprensión

de la graduación como proceso de formación, al acercarnos a una interpretación de la graduación

como proceso pedagógico e institucional y no sólo cuántico, abriendo al mismo tiempo nuevas

preguntas en torno a la graduación. En este sentido, basta este momento se ha mencionado los

marcos teórico, normativo y la metodología, pero aún quedan por explicar los resultados, a cuya

explicación se hará referencia en el siguiente capítulo.
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En los capítulos anteriores se delimitó el problema a estudiar, es decir, eí proceso de graduación en

el programa de Maestría y Doctorado en Ciencias Bioquímicas de la UNAM, demarcando el contexto

en el que surge y algunas de las problemáticas inmersas en él. Posteriormente, se estructuró el

marco teórico para hacer inteligible la graduación, así como la metodología utilizada, conviene ahora

abocarnos a la tarea de análisis e interpretación del referente empírico.

Los datos empíricos corresponden a una muestra de¡ 20% de la población (1997) del

programa, y fue obtenida a través de cuestionarios y de entrevistas. Esta información arrojó una

serie de datos que fueron ordenados en función de unidades de análisis: agentes (estudiantes y

profesores) prácticas y procesos de formación (incorporación, socialización, tutoría y acreditación),

condiciones institucionales (condiciones generales de! programa). Si bien, esta información permite

realizar análisis estadístico en torno a la graduación, es evidente que la información y los datos

recogidos no tienen sentido sino en cuanto se orientan a la graduación.

Así, más que analizar y relacionar datos, lo que se pretende es interpretarlos en función del

eje de estudio determinando qué factores elementos o procesos favorecen la graduación en el

Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias Bioquímicas y cuáles la retrasan. Entendiendo que

según lo expuesto en el marco teórico, la graduación es un proceso que atraviesa la trayectoria del

estudiante desde su. inicio hasta la obtención del grado. Este proceso está determinado por la

integración a la vida académica a través de las prácticas y procesos de formación, las características

de los agentes y las condiciones institucionales.

En este capítulo se presentan los resultados del estudio, ordenados de la siguiente forma:

en la primera parte se exponen las características de ¡os agentes (estudiantes y tutores), ya que

estas características inciden en los procesos, y delimitan el perfil del agente, siendo éstas las que en

muchos casos determinan la posibilidad de integrarse a la vida académica y lograr ¡a graduación. En

la segunda parte, se presentan Sos resultados del proceso de graduación conforme a ¡os procesos

involucrados en él como son incorporación, socialización, tutoría y acreditación, a continuación se

vierten unos comentarios sobre ¡as condiciones institucionales y finalmente se presentan algunas

ideas generales acerca del capítulo.
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Resultados

Este apartado pretende diferenciar el perfil y características propias de ios agentes (estudiantes y

profesores), puesto que éstas se relacionan con el funcionamiento del programa, nivel y tipo de

práctica de formación, incidiendo de forma directa en ias posibilidades de permanencia y de

graduación. En ambos casos puede apreciarse un alto nivel de selección, cuyas características

favorecen la integración social y académica de los agentes, así corno un perfil coincidente con el

campo, lo que facilita la integración a la vida académica y corno consecuencia ¡a graduación.

Cabe destacar, que este perfil nos remite a .la selección de ingreso al campo, que mediante

rigurosas clasificaciones asegura que sólo ingresen los poseedores del habitus, favoreciendo desde

e! ingreso -por sus características- la posibilidad do integración v por r i e n d a . En primer lugar se

hace alusión a ios estudiantes medianía cuatro variables: íjeríord, toi^üa1, académica y económica.

El segundo rubro corresponde a los profesores, con l̂ s var^ítóv ^ ÍSO/HÜ, familiar, académica y

laboral. Es muy importante destacar, que éstas carseíeíiGfe;; er^v '/¡r-vlades ertre sí, por lo que

conviene que se mantenga una idea de conceptos integrados, pese z que por cuestiones de

exposición se separen.

Dentro de estas características se consideran el sexo, ía edad y el estado civil no como indicadores

estáticos y sustanciales de los agentes, sino como características interrelacionacias que posicionan a

los agentes en un espacio específico, condicionando sus disposiciones y elecciones. Conforme a los

resultados de la muestra, la distribución de la población por sexos es similar, el 52% corresponde a

varones y el 48% a mujeres; situación según la cual, no hay preponderancia considerable de un

sexo sobre otro, to que de entrada no marca una restricción de género. Y si, además, relacionamos

estos datos con el oslado civil y los dependientes económicos; encoráramos que un gran porcentaje

son solteros (57%) y en menor proporción casados (36%) y m unión libre (.5%), las características

anteriores-. íes permiten disponer de tiempo y compromiso académico para permanecer en el

programa.

Aún más. para la caracterización de! estudiante, me pareció impórtente formular algunas

preguntasen relación con los dependientes económicos. De esta información esperamos dos tipos
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Resultados

de referencias: la'responsabilidad familiar y la carga económica. Ambos aspectos, como se sabe,

inciden directamente en el tiempo de dedicación a los estudios y, en consecuencia, se vinculan con

la graduación. En lo relacionado con los dependientes económicos de los estudiantes, encontramos

que el 58% no los tiene, es decir, una cifra similar a la cantidad de solteros, siendo ei 39% los que

tienen de uno a varios dependientes económicos y ei 3% no contestó; ei indicador de dependiente

económico está vinculado con la necesidad de trabajar cuando no se cuenta con beca, y en algunos

casos, incluso contando con eila, dado que la relación entre el monto de la beca y el número de

dependientes puede ser incongruente. Continuando con los dependientes económicos la mayoría no

tiene hijos (77%) y sólo un porcentaje menor tiene uno o más hijos (21%), es decir, la mayor parte de

la población no tiene la responsabilidad económica y moral de un hijo, Esto da un margen de

independencia económica y de disposición de tiempo para el programa, que se restringe cuando se

tienen hijos, permitiendo una dedicación total de un amplio porcentaje de la población, beneficiando

así el proceso de graduación, . \

De la misma manera, las edades favorecen la integración a la vida académica, pues estas

oscilan de 23 a 46 años y la edad promedio es de 28, la mayor parte de la población pertenece a

edades de 23 a 30 años (76%) en menor proporción a 31-38 años (18%) y muy pocos de 39 a 46

años (5%) y 1% no contestó,. Tal como,puede apreciarse un gran porcentaje de la población es de

23 a 30 años, lo que contribuye, a que la cantidad de compromisos contraídos en todos los sectores

sea menor que unapersona de mayor édad; facilitando la dedicación total al programa, Al mismo

tiempo, la edad de un gran porcentaje de la población favorece la socialización de los agentes y, por

tanto, los procesos, debido a que se encuentran en e! mismo rango de edad 23-30 años.

1.1.2 La Familia y sus antecedentes.

Como se sabe, la familia de! estudiante (padres) constituyen un factor decisivo en eí futuro desarrollo

y comportamiento. Los padres no sólo dan el apoyo elemental, sino también la seguridad y la

confianza. Los estudios actuales muestran que ¡os "capitales culturales" de los estudiantes en gran

medida se encuentran ahí. En cuanto a los antecedentes familiares, el 21% de las madres de los

encuesíados tiene estudios superiores y el 36% de los padres, Esto es, al parecer, un bajo

porcentaje de ios padres cuentan con estudios superiores, sin embargo, si nos acercamos a estos

datos conforme al sexo de los estudiantes, tenemos que de las mujeres que respondieron tener

madres con estudios superiores son e! 29%, mientras en los varones el 16%, es decir, en las
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estudiantes es más alio el .índice de madres con .estudios superiores. Con respecto al padre, en los

varones el 30% de sus padres cuenta con estudios superiores, mientrasen ias mujeres es el 45%.

Tal como se puede observar, es más aíío el porcentaje de madre y padre con estudios superiores en
;las estudiantes;.este dato puede estar relacionado con ei interés de éstas por participar en el campo

."científico, en ei que hasta hace .algunas décadas pocas mujeres participaban.1

ri."Oe esta1 manera, desde fa familia se perfila eí .valor académico, sin embargo, no hay que

olvidar que en elespacio histórico en que se vive el posgradc y la educación superior en México, hay

una tendencia social a ver la educación superior corno un moíor de movilidad social producto de los

-cambios generados en décadas anteriores, por lo que socialmente hay una disposición a la

educación superior, no •obstante esto, no contamos con In informaran necesaria para ubicar la

imagen que ía familia de ios agentes tiene cié la educación s..ipencr !o que nos permitiría analizar

este punto.

Antecedentes acadéi

La historia académica de tos estudiantes, definida a través ciel iipo de escuela a que pertenece,

promedio, tiempo de graduación en licenciatura, entre otros, nos permite delimitar las características

y nivel dei estudiante, proyectar ¡as posibilidades de integración y graduación, Con referencia a la

escuela en la que se desarrollaron en el nivel básico,, la mayoría asistió a escuela pública (89.33%),

•en menor porcentaje a escuela privada (26.66%), y muy pocos a escala en el extranjero (4%). En la

secundaria y bachillerato ias proporciones fueron similares, este e:\ la mayoría asistió a escuela

pública; sin embargo, en !a licenciatura ¡os porcentajes cambian, í¿! porcentaje de alumnos que

asiste,a escuelas públicas aumenta al 85% y disminuye eí de ¡asésaselas privadas ai 8%, siendo los

pocos que estudian en el extranjero los que mantienen su porcentaje. Según esta breve descripción,

-la mayor parte de ¡a población asiste a escuelas públicas, duran le sus estudios. Conforme a lo

anterior, la inclinación a asistir al posgrado, en mayor medida proviene de ios formados en escuela

pública.

• ¿Qué tipo de estudiante es? Se puede observar un alte' nivel de selección de ¡as habilidades

y características académicas, puesto que el 28% de ios encuesíados cuenta con otros estudios de

posgrado;* así, hay habilidades y hábitos de estudio previos ¿¡ ía formación en el posgrado en un

porcentaje de la población. De ia misma forma, hay una afra cai;d¿d académica reflejada en los

1 Ver. Anuarios Estadísticos.. México, ANUiES, 1980.
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premios recibidos por méritos académicos; ya que e! 43% recibió distinciones en fa licenciatura y el

15% en el posgrado, razón por la cual,.no sólo hay estudiantes con antecedentes académicos del

posgrado, sino que tanto en ia licenciatura como en el posgrado.recibieron.reconocimientos, lo que

da un perfil académico elevado. . • •

- Ei tiempo de graduación después de los estudios se ha convertido en la actualidad en un

factor de gran peso para evaluar estudiantes; pues bien, los datos son aleccionadores, así tenemos

que el 57% se graduó en un año o menos después de egresar de la licenciatura, e! 32% en dos y

tres años después de egresar y el 7% en cuatro años o más. A juzgar por lo anterior, la mayoría

realizó una graduación rápida, en consecuencia, se trata en gran proporción de estudiantes con altos

rendimientos, que pueden observarse en los premios y egreso rápido de la licenciatura. Respecto al

promedio de calificaciones en licenciatura como un medio para determinar el nivel académico de los

estudiantes, se señalan calificaciones de 7.4 a 10, siendo el valor promedio 8.7, números que si se

enmarcán-én áreas llamadas duras por su complejidad y niveles de reprobación, nos permite hablar

de un: estudiante con un perfil académico elevado. Así, todas estas características en conjunto,

conforman un estudiante de alto rendimiento que tiene más probabilidades de incorporarse

académicamente al programa que el estudiante promedio y que hacen evidente una alta selectividad

de las destrezas y habilidades para ingresar ai mismo.
1 'Eii cuanto a.la 'propensión a invertir en el campo científico a través de publicaciones y

participación en asociaciones, puede apreciarse que previo al ingreso hay un interés por invertir en

el. campo reflejado por ¡os vínculos con asociaciones relacionadas, con su profesión y con la

disciplina; ya que el 28% pertenece a alguna asociación vinculada con los estudios de posgrado, en

los varones es el 23%, mientras en las mujeres es el 33%, es decir, al parecer la tendencia a

incorporarse a asociaciones relacionadas con el campo es más fuerte en las mujeres. Este vínculo

con asociaciones es importante y no sólo habla de la propensión de invertir en el campo por parte dé-

los estudiantes,'sino de su socialización e interacción con agentes de su disciplina. En cuanto a la

publicación de artículos, el 48% de los estudiantes encuestados cuenta con alguna publicación,

éstas fluctúan entre 1 a 19 publicaciones, siendo el valor promedio 2.6; de las cuales el 56%

corresponde a los varones, mientras que sólo el 39% de las mujeres ha publicado. Esto es, hay un

interés previo al ingreso a posgrado por participar en la publicación de artícuios, lo cual los

familiariza de alguna manera con el habitus propio del campo, así como con e! interés por participar

en él, lo que ayuda a su formación e inversión en capital cultural. Esta tendencia parece ser más

fuerte en los varones que en las mujeres, a diferencia de ia participación en asociaciones, donde es
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más fuerte la participación femenina, lo-anterior significa, QUS hay interés por invertir, o en otras

palabras que están "cogidos por el juego", Icrquefavorece ia permanencia y compromiso con la

meta. .. .

•El dominio de idiomas'es importante, en cuanto predispone .a una adecuada incorporación

académica por ia necesidad de leer literatura extranjera, pero también por la necesidad de socializar

e intercambiar, ei .conocimiento en= congresos y eventos que muchas veces se realizan en otros

países. Conjuntamente, el dominio de idioma extranjero esiá estrechamente relacionado con la

posibilidad de poder cubrir, en el caso ríe! doctorado, el requisito de publicar eí artículo, que casi en

su totalidad-tiene que1 ser en revistas extranjeras y en consecuencia, en otro idioma. Según la

encuesta;, en relación con al manejo de idiomas, el .55% de los estucantes domina el inglés, en tanto

que el 33% lo lee y eí 11% lo escribe, omfomie 3 íocüaí, hay ;in %% ¡dominio y escritura) mientras

el 99% tiene capacidad de teer textos «n inglés, señalarlo aGir^ma íí^tura oe trances 13%,

escritura 6% y do-minio 8%. De esta manera, âs caracierisfes acadárik'33 en conjunto hablan de

un estudiante de alto.nivel académico-favoreciendo desde su selección ia integración académica y,

por tanto, ios procesos cié formación y graduación.

Situación económica, ingresos, bees y trabajo.

• Como la.integración no sóio depende de-lo académico y social, sino también de la oportunidad en

términos económicos de realizar los estudios, la posibilidad de permanecer y dedicarse de tiempo

completo al programa está en función de los recursos económicos y de la situación personal y civil.

Así en .lo relativo a l a beca, destaca que ei 88% cuenta con beca en e! posgrado, el 80% del

CONACYT, 14% DGAPA y 5% de o t e instituciones; con un monto que asciende de $ 400.00 (que

al parecer corresponden al complemento que otorga ia DGAPA) a.S 7000.00, de los cuales el valor

promedio es c!e$3,738.97. Es decir, un- amplio sector de estudiante* cuenta con ios medios mínimos

-de.:permanencia "en" ei programa mediante las-becas, lo cual enlazado con las características

académicas y personales, apoya ¡os procesos de graduación en un amplio sector de los estudiantes.

•; .A1 pesar-deeíio, eí 14% .de la'poblacfón trabaja, ia rmiyoría «n eí sector académico en sus

diferentes, niveiés y,, como puede apreciarse, el margen c|e los que trabajan es ligeramente mayor que

los que rio ferien- beca. Si .analizamos a los estudiantes que ^ b a j a ^ encontramos que el 67% tiene

• beca, mientras que cíe ios que no trabajan el 7% no cuenta con bees, situación que se entiende, pues

60% de ios que trabajan están casados o en unión libre y 70% de eüoy cuenta con algún dependiente
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económico,.por lo que.puede apreciarse una relación entre el monto de la beca y el.número de

dependientes económicos, que limita las posibilidades de dedicación total a un reducido número de

ellos, ya que sólo el 14% trabaja. En lo relativo a los ingresos familiares mensuales, no podemos

determinarlo, debido a que el 69% no contestó esta pregunta, de los que contestaron, estos ingresos

fluctuaron entre $ 2,000.00 y $ 40,000.00.

Resumiendo, en lo relativo a.las características personales como edad, estado civil y

dependientes económicos, se puede decir que favorecen ía dedicación total al programa y la

integración a la vida académica de un gran porcentaje de la población estudiantil -en consecuencia

la-graduación-, dado que hay disponibilidad de tiempo y bajo número de compromisos. Finalmente,

des.taca en los estudiantes un dato que hay que valorar atinadamente: el que ¡a mayor parte de la

pobfcón es menor de 30 años y sin hijos, esto les permite dedicar más tiempo a su formación,

SobÉesale, también, que el número de estudiantes con padres con estudios superiores no sea muy

altosy, se observa que hay en las mujeres mayor incidencia de padres con estudios superiores.

Aunque, en el contexto social, económico y educativo de las últimas décadas hay la tendencia a

conceder a ¡os estudios superiores el valor de ofrecer movilidad social, razón por la cual, muchos

estudiantes están interesados en ios estudios superiores, pese a que sus padres no cuenten con

estos estudios. • : • • .

En lo relativo a ¡os antecedentes académicos, en general son estudiantes con altos

rendimientos y con antecedentes compatibles con las características del campo como publicaciones,

manejo de idioma extranjero, lo que les proporciona un habitus coincidente, que favorece la

integración de los estudiantes a! programa en un gran porcentaje y íos habilita para permanecer en

él a ;pesar de las.-selecciones explícitas (evaluaciones) e implícitas (selección por diferencia o

monopolización del.habitus), siendo más fácil !a inculcación de saberes y destrezas, pues hay una

predisposición que es reforzada y no se requiere conversión. Es decir, son lo que ios profesores

denominan "estudiantes con el don", estudiantes capaces de recibir y captar el mensaje de los

tutores porque esíán en el juego. Igualmente, es pertinente anotar, que las publicaciones, posgrados

y pertenencia a asociaciones indican que de alguna manera muchos han empezado a involucrarse

"en el juego" del campo, y que en consecuencia están interesados en invertir en él, lo que favorece

la meta y permanencia en el programa.

En cuanto a la situación económica, esta parece estar resuelta para un. gran porcentaje con

las • becas o por condiciones económicas adecuadas, ya que un reducido número trabaja,

circunstancia que se ve favorecida por el hecho de ser solteros y en menor proporción con
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dependientes económicos, permitiéndoles involucrarse eri.ei juego, Sin embargo, no hay que olvidar.

que no solamente importan ias características del estudiante.; debido .a que éste estabíece un vínculo

con ei tutor, por lo que Jas1 •características dei profesor .también inciden en el tipo de práctica'

pedagógica en el programa. • • ' •

1.2 Los profesores •

En los profesores, puede distinguirse un alto nivel selectivo de sus características académicas,

sobresale-una'participación1 activa en e!-campo.'científico,- h que mantiene la. inversión activa

favoreciendo ¡os procesos de formación y Ja graduación en cor-junio, debido a que la graduación del

estudiante significa para esoroíesor también una inversión en e\ caenno.

12,1 Lo personal.

De acuerdo con los datos de la muestra, hay similar participación masculina y femenina dentro de

jos investigadores, dado que el 55% son hombres y el 45% mujeres; ¡a inmensa mayoría de eiios/as

está casada (95%). Sus edades fluctúan entre 34 y 58 años, siendo 41 la edad que más se repite (la

.moda), Estos daios dan un perfil con cierta homogeneidad, en el «sentido de profesores maduros, ya

casados, repartidos en ambos sexos, lo cual unido a otras características que se analizaran

enseguida irán conformando una planta de académicos consistente y sólida..

Si ai perfil de! profesor antes esbozado se íe añade otra información, como por ejemplo los

resultados que arrojan las preguntas relativas a los estudios de ios padres, por un lado, y, por el otro,

las preguntas relativas a su trayectoria académica, veremos que sus rasgos se van precisando con

más nitidez. Así, el 15% de sus madres tienen estudios superiores, mientras el 45% de los padres.

•Es decir, hay un sector importante con padres con estudios superiores. A juzgar por lo anterior, el

porcentaje de profesores con padres con estudios superiores es considerable, a pesar de ello, es

mayor eí porcentaje de padres sin estudios superiores,

En lo relativo a viajes y estancias académicas corno espacios de interacción y socialización del

conocimiento daí- campo, el 45% ha viajado a Europa por ostudios, trabajo; turismo o estancia



académica, el .7.5% ha viajado, a Estadps.Unjdos por Jos mismos;motivos, el 35% a Asia, el 15% a

África y el 35% a América Latina; en promedio a Europa han viajado 5.6 veces, Canadá y EU, 13.5

veces, Asia 1.2, África 0.4 y América Latina 3.5. Esto es, el destino más frecuente es Canadá y

Estados Unidos, por tanto, puede observarse que hay una ampiia interacción y socialización a través

de viajes, lo que refuerza su formación académica, pero también la tendencia a invertir en el campo.

Asimismo, si atendemos a sus características académicas, puede apreciarse un alto nivel y

la tendencia a invertir, luego que todos los tutores dominan el inglés, el 20% el francés y el 30% lee

francés, 15% lee italiano, 5% domina el alemán. De esta manera, ienemos profesores con dominio

del inglés y conocimiento de oíros idiomas lo que facilita la -socialización - y eUiníercambio-de

conocimientos del campo en el extranjero, lo que implica también poder estar en contacto con los

conocimientos de vanguardia.

: Es conveniente señalar que en lo relativo a su formación académica, sus estudios de nivel

básico los realizaron el 45% en escuela pública, e! 50% escuela privada y e! 5% en el extranjero. La

secundaria, eí 60% la cursó en escuela pública, el 35% en privada y ei 5% en el extranjero. El

bachillerato e! 60% en escuela-pública, el 35% en privada y el 5% en ei extranjero. La licenciatura, el

80% en escuela pública, el 5% en privada y el 15% en el extranjero, ¡a maestría el 40% fue en

escuela pública, el 40% escuela en el extranjero y ei 20% no contestó, en el doctorado 35% fue en

escuela pública, 5% en privada y 60% en el extranjero, el posdoctorado 10% en escuela pública, 5%

en privada, 55% en el extranjero, y 30% no contestó.

Destaca, el hecho de que un porcentaje considerable de profesores se formaron fuera de

México, por lo que hay un conocimiento más abierto de las formas de hacer ciencia, no sólo en

México, sino también en el extranjero, facilitando procesos académicos elevados que mantienen el

rango de excelencia en el programa. Así, la posición del programa y Sos tutores, propiciando una

imagen atractiva del programa para los agentes en términos de inversión y permanencia. Sin

embargo, no sólo estamos hablando de una alta formación académica en México o en el extranjero,

sino de ün alto nivel académico reflejado a través de premios y reconocimientos durante su

formación, ya que el 55% ha recibido reconocimientos tanto en licenciatura como en el posgrado, lo

que habla de una aita capacidad académica reflejada en distinciones de poco más de la mitad de los

tutores.

En el campo es importante, además de la formación académica, el intercambio y

socialización con colegas que permita establecer vínculos. Frecuentemente esie intercambio se

realiza a través de contactos en asociaciones, Respecto a esto, la mayoría (95%) pertenece a
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•alguna asociación, vinculadacon su. profesión, _.ea.decüvia inn^nsa J vxay OÍ ? a.t iana.J.í n. vm.QL?.b._estrech o..

con- el campo y ta socialización e intercambio con colegas.•.£n este marco, .un elemento que nos

permite precisar ei nivel de los profesores,-además .de .ios señalados con anterioridad como

formación académica y pertenencia a asociaciones; es la cantidad de capital acumulado bajo la

forma.de publicaciones/Así,, conforme a los ciatos obtenidos, .tocios los tutores cuentan con

publicaciones en-revistas.con•arbitraje, a escala nacional é^las oscilan ontre 1 a 12 publicaciones

con un promedio'de 2.6; en e! ámbito internacional entre 2 a 117 con un promedio de 23,9, Se puede

observar ¡¿n mayor número de publicaciones en revistas intemacior^íes, esto puede ser entendido

•por'-el-niveMe'desarrollo, de-las-áreas ei.entífic;fis-.en-ei• extf©p»jort>--ba- inversión en el campo-hace a

,los profesores más^ propensos .a invertir -en iñiíxmaoióiVíjrJas ¡^[üdisntes como.una inversión,

indirecta, por "un lado, para lograr la oísrmanenciíí en ohcimpo; y :•:,; ei otro, para introducir

movimientos ascendentes & interior dei rvisrno.

.3 Formación profei-íonaí v carrera acadé^nui.

La posición de ios tutores es determinada por la. cantidad de capto! acumulado e invertido en su

formación-académica, pero también a través de la posición lograda "en el campo, por elio es

conveniente hacer alusión a las características laborales, Según io? resultados, puede distinguirse

un alto nivel de poüicionnmiento laboral que favorece e! interés por oermanecer e invertir en él,

puesto-que todos ios profesores encuestados tienen nombramiento cíe tiempo completo como

profesor titear A, B, o C o investigador titular A, B, C. todos pertenecen aí PRIDE, 25% nivel A, 30%

nivel B, 10% • niveí .C, 35% nivel [)> es decir, iodos participan en programas de estímulos en

.diferentes • categorias. Cabe destacar, que ninguno cíe ios p^esores üene otro empleo fuera de la

.UNAM lo-que marca una dedicación total, y corno resultado cuello, le .dedican al programa 40 horas

semanales o. quizá más. De esta manera, hay una sito grado do capital acumulado en los profesores

.por el tipo de nombramiento, tiempo dedicado y tipo de estímulo recibido que favorece la inversión

.en Ja formación.-Aún más, pues tal corno se observa en su imagen fcborat, para la mayoría (95%) la

.relación, entre, su !í'abajo y su .formación académica es alta, es decir, hay correspondencia de la

•formación y.ei trabajo, favoreciendo unn.imagen positiva.de é^ze último, lo que implica mayor interés

por"inverílh:en e!.'campo por medio de fe producción científica y !a brrnación en.el posgrado,

- En cuanto a ia carrera académica, traducida ^n experiencia en î . docencia, tenemos que' e!

35% tiene de 1. 5 5 añoíxle ¡abor docente, 10% de 5 a. ^0 FSOS, 2O% de 10 a 15 anos y 30% 15 o
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más años. De este modo, tenemos profesores de reciente incorporación y profesores con una amplia

trayectoria académica, lo cual nos da diferentes niveles y status en el campo. Pero no sólo eso,

según'los. resultados se traía de profesores destacados, ya que del íotai de profesores el 65% ha

recibido algún reconocimiento durante su trayectoria académica, per-íe-que-independieRtemente-de-

!os años de labor académica hay un trabajo que es reconocido y valorado.

Sin embargo, para comprender la posición en ei campo,,es necesario precisar no sólo su.

trayectoria académica y su posición laboral, sino ubicar su posición respecto ai SNI, como órgano

institucionalizado de investigación. De acuerdo con ¡os datos, el 90% respondió pertenecer al SNI,

variedad de posicionamientos y de inversiones, pues los que ingresan invierten para lograr

peiffnahecer y producir movimientos ascendentes, en tanto los de más aiía jerarquía invierten en la

permanencia y conservación de posiciones.

. En resumen, en ambos agentes, hay altos niveles académicos, y en el caso de los

profesores también de trayectoria en la academia, lo cuaí refleja un nivei de selección riguroso que

permite regular el acceso y ¡a permanencia en el programa. Asimismo, en los tutores, persiste una

alta formación académica reflejada a través de premios y reconocimientos en el campo; ío cual habla

al igual que en ei caso de ios estudiantes, de mecanismos de selección e ingreso al campo muy

estrictos, Así, los mecanismos de permanencia hacen que los profesores tengan cierta productividad

y colaboren en !a formación de ios estudiantes como requisito de permanencia en ei programa y en

el campo, lo que da un giro diferente a la formación de estudiantes, por lo que ésta ya no sólo es

vista como un trabajo, sino como una inversión en el campo.

Junio con lo anterior, se observa en ios antecedentes académicos un gran intercambio y

socialización a escala internacional por su participación en asociaciones y estancias que ios ubica en

el campo de forma diferente. Pese a estas diferentes posiciones, por sus características laborales se

reconoce que están "cogidos por el juego", puesto que tocia su inversión está en el programa al ser

profesores únicamente en ia UNAM,- es decir la propensión a invertir y dejarse "llevar por el juego"

del'campo es total. Predomina un alto nivel de satisfacción con respecto a ia inversión traducida en

la relación trabajo-formación, ya que hay un elevado vinculo formación-trabajo que se traduce en

una imagen positiva, razón por la cual, el mantener o cambiar posiciones en el campo por medio de

la inversión en formación de recursos humanos juega un papel muy importante, y genera propensión

a invertir por parte de los profesores en ¡os alumnos, favoreciendo ios intercambios en las prácticas y

procesos de formación.



••.• .••-,. •. Masía aquí se han mencionadolas características ..de. arribo^- agentes -por separado. Pero

¿qué sucede cuancio.se-conjugan? ¿Cuáles son !osxonf!k;1oí.- y ventajas de las características de

ambos1 agentes y cómo afectan la--graduación?.JHablar de-eiío sígrúncd- hablar de las prácticas y

st>3-de4or-A:!edéiV^^ — — — • — : — • -

•2. LAS PRACTICAS Y PROCESOS DE PCMACIOü , . .. . ...

Las características de los agentes señaladas con anteriOii'íad. nos dan un marco qeneraí de

que. inciden en ía? prácticas.y procesos de-formación, üe esta .manera, ns importante tener presente,

que la gradu^iór; -zo^a proceso es ícxcieaón pc¡" \-¡ íníoc;1 .x-ión a u> v:/ja académica (de !a cual

dan cuoriís \¡r¿ orécticfs y procesos do ínrmacíoi; i n . o r p w : ^ ^dailzadon, tutoría y

acreditación) ico^ta por las caract6í1i:^cas de \o% agenms >.; .:?.s cv-c.: •-:••?:?& insUuckmgies. Ya se

señalaron ak'jurias de las características de ios agentes, es o vnver-̂ -Hcj1 al ¡ora, •hacer mención de ¡a

vida académica a través de las prácticas y procesos dft formación. Fs importante destacar que este

apartado j^ace alusión a estos procesos de forma separada por cue^ión de exposición. Cabe aclarar

que se encuentran vinculados como en un efecto de espiral., por ir; que se encontrará que cada

proceso impacta en Sos otros de diferente manera y en conjugo a! proceso de graduación, razón por

la cual en-la exposición de resultados se encontrarán referencias R \cr) otros procesos.

• •• Se debe .m^rcar, que el estudio e interpretación de te fuente empírica acude a datos de la

encuesta (cuantitativos) y la entrevista (cualitativos), pues aeróles con ios fundamentos epistémicos,

éstos desórdenes no.se.oponen, sino que se.entrelazan, p^a dar acceso a la comprensión de la

graduación como un tocio, por ¡o que ambos ciatos apoyan :a interoretación de los.procesos de

formación.

2.1 l a incorporación

La incorporación está relacionada conei irt g reso .-.e •; t < íeg racic^ f del onmdianle a! programa, la sede y

e! proyecto de investigación; engloba aspectos aoBdemico;;, sociales, y rvormativo-administrativos

que determinanvsu incorporación. La ^corporación reviste espacia! .importancia, al implicar las

interacciones y contactos formales e informales que establecen ¡os estudiantes para integrarse a un

grupoucomunidad,.por tanto, involucra el reoluíarnieiiio, se^-cción ;• mecanismos de incorporación

1 4 2 -, ; - •• ' ;- ' ••



al programa,- así como la meia y expectativas del estudiante. Se considera que una alta

incorporación, fortalecida por un alio compromiso con la meta y la institución, al mismo tiempo que

expectativas congruentes con e! programa fortalecen la permanencia y graduación. En este sentido,

el apartado pretende dar respuesta a los elementos de la incorporación que inciden en la graduación

para fortalecerla o retrasarla, por lo que se hace alusión a la forma en que la incorporación incide en

la graduación a través del reclutamiento de los estudiantes, selección, mecanismos de ingreso y la

meta.

-2,1,1

Lassformas de reclutamiento nos habian del tipo de información que tiene el estudiante sobre el

programa y de los contactos con los agentes del mismo antes de ingresar. Conforme a los agentes,

haysreclutamiento por conocimiento previo en licenciatura, por eventos y congresos donde se conoce

a los. investigadores, por difusión del programa a través de medios como Gaceta, periódico e

Internet. Aunque para algunos, estos medios no son del todo importantes para los aspirantes,

considerando como ios medios más fuertes a ios diferentes contactos previos con los profesores,

como lo señalan en las entrevistas.

Q El proceso se da fundamentalmente de dos maneras. Una, de estudiantes que vienen a hacer tesis de
licenciatura. Esta es una manera muy buena de conocer a los estudiantes. Normalmente se les conoce
durante un año, si son buenos en todos los niveles, estos estudiantes entran a la maestría conociéndolos
muy bien, se recluían de manera espontánea, y pueden traer una vocación más clara {funcionario)2

a En realidad no tenemos un proceso de reclutamiento formal. Realmente es por tradición oral, quizá la
forma en que se recluían más estudiante es en ¡os congresos nacionales. El proceso de reclutamiento se
da cuando los investigadores van a presentar su trabajo a un congreso, asisten alumnos que quieren
hacer un posgrado en esa área, entonces escuchan al posible tutor, y le hablan directamente para ver la
posibilidad de incorporarse en su grupo (tutor). . .

La incorporación de los agentes por contacto previo con el tutor es la más frecuente, se ve

favorecida por una interacción anticipada, que ayuda en la integración social y académica al,

programa, favoreciendo la permanencia. El que ia tradición oral prevalezca sobre otros medios

podría estar relacionada con la afinidad y proximidad de los agentes en el campo, lo que colabora en

la coincidencia de intereses y el contacto. Es decir, de alguna manera hay una proximidad en el

espacio social que favorece la interacción, reforzado por el acercamiento de ¡os agentes en eventos
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•relacionados con e! campo y en la • coincidencia,de los [."̂ ríJies académicos mencionada con

anterioridadj. es osta^manera destaca una incorpoi ación previa como paite de la.tradición oral, que

favorécela integración y graduación, . • . . - - • • . . . .

. • Una vez informacío-e) estudiante,sobre e! wograma por losijJiferentes medios, se precisan

los-requisitos-para ingresar, Jos cuales reyjuk-ín la •oníradh; :-i\ proorom^ en términos de habitus

medíanle un- exanier.• cis,G'onounty-ritoí.;..^ener-iiev.., ¿pi!í;ude>,.inglés entrevistas con el comité de

admisión y cata do aceptación del ojtor. £p estos requisitos os muy importante destacar dos

elementos, ei primero referido a ¡a en f r - v i ^ IR
 rv-' 'IPÍPIITVP -t el ir'V-r¿s cM ¡-v'íiHi?nte por ingresar,

t ' H U jrw lc aceptación

' P ,i 01 ueve la

* j oiooiciando

•*! ' onciatura,

> -* LÍCLJUO antes de

permanecer y grabarse. .¿I segundo •

de! tutor ¡;np.iic? ••:,?. intercambio v ¡

incorporan!:;"! ¡ao^vî mic? -,• o¡ vinculo

ia inteq^ciór1; 8H- ; ¡-.onfocíc previo s> i !

servicio ücoiai o en ocasionas ios estt i ¡ ! J i nn,

que ésie les firme su caife de aceptación. Así, el estudiante se 'aRiisanza con el espacio físico y

social del .laboratorio y el trabajo de! tutor, facilitando su integración St.-ciai y académica.

• El estudiante primero se entrevista con ei investigador y, si lo '.acepto, ¡negó viene ia firma de la carta.
Posteriormente, ei estudiante presente dos tipos ds exámeneí .¡no o>'conocimientos básicos y otro de
habilidades y apfitudes, ¡usgo presenta un examen cíe inglés que es básicamente de traducción, porque
aquí ei 96% de ia literatura es en inglés, y una vez que ha cumplido con los requisitos, se hace el primer
tambado. Si los aspirantes son 20, tal vez 15 están en los estándares; para t;a maestría o ei doctorado, y ia
tercera etapa es una entrevista ora! que dura 15 minutos, donde el aspi^me expone ios'motivos y razones
por ias cuales ck-sea ingresar ai posgrado. De lo quft st; traía en uáta entreyísia es ríe detectar la vocación
que se tiene por ¡a investigación, ...(estudiante tía doctorado).

Ü Antes de que ei alumno soicite entrar a Is iTiaéÉtrín o a! docíoniCc, iier-:í que estar un par de meses en el
laboratorio para recomendarlo o no a! pusgrado, Posieiiormeni'v se '"¿v mfomia que se preparen para su
examen de admisión, (tutor)

1 -Asimismo, wv primera in^íaficí'; los reqiiiííitOB eliminar, de ;crma directa a aquéllos que no

cumplen con e! períil seleccionando y,-" por uwdlo de la ^ i t ^v^ ta ;HO selecciona un habitus

específico1. Esto contacto anterior es muy importante, ya $UÜ val cono fe señala en las entrevistas

los estudiantes punten llegar a estar fe ;nes&s aníestírie! S'ibotat:>;ic r!í:í tutor previo a cumplir los

requisitos,^ ingreso, ¡o r¡;sl facilita la incorporación ix^érko y yo-l^.at programa, y beneficia los

procesos (^.integración1 y permanencia A! m^-no riempo, ¡vi e^H;;mtg de forma anticipada a su

2 En adelante se pondrán eoicioies de entreveías, b-si.as Í̂ H a:v;Lientr
facíüiar i;¡ ieciui'a, ai t'¡nal de cada edición.se pone entre oarénie^ e¡ o

^-*^ ! Transmitas y codificadas. Para
.•!-íí':.;vif;tado. Para mayor información



cl.e.pxiraera.niaop. sobre ej prog!£Gl.a. .19. que le permite tener e_xpectativas

más reales de lo que le ofrece, lo que evita que lo abandonen por no cumplir con sus expectativas.

De esta manera, los requisitos de ingreso reguian la entrada ai programa, pero ¿qué opinan

los agentes de estos requisitos de ingreso? En torno a esto, hay concepciones diversas entre los

agentes, aunque en general hay un consenso en la necesidad de regular la entrada a través de

estos ...requisitos, así, para la mayoría son normales estas exigencias (92%) muy pocos las

consideran bajas (7%) y una mínima proporción excesivas (1%). De Sos que las consideran bajas y

excesivas el número es muy reducido y no parece haber ninguna característica determinante que

&üái§Í9Re4a=í©sptíesíaT4=a^^

normales estas exigencias (84%), para pocos insuficientes (10%), y un porcentaje mínimo las

coni fera excesivas (5%); esto es, para un amplio porcentaje de ambos sectores son normales o en

su 8Ífecto altas, razón por !a cual decimos que en general hay una aceptación de las normas de

ingreso; es decir, ios movimientos de! campo tienden a la conservación de ias posiciones y de las

normas que reguian su ingreso. El alto nivel de selección, además de controlar su crecimiento,

favorece en los agentes un fuerte movimiento de inversión en sus posiciones para la conservación

de las mismas, pues el ingreso es muy restringido y, por io tanto, tiene una connotación de privilegio.

El alto nivel de selección de los agentes pretende, además de regular ei campo, mantener ei

posgrado dentro del rango de excelencia académica, por lo que los agentes están convencidos de

que sólo una selección rigurosa permite conservar eí nivel académico. Esta selección es permanente

y regula no sólo ei ingreso, sino también la permanencia de ambos agentes. De este modo, se

estimula la inversión traducida en productividad y el esfuerzo de éstos para permanecer en el

campo, lo que mantiene la inversión activa y el interés por parte.de los estudiantes en la formación y

graduación; en cuanto a los profesores, intensifica el interés por invertir en la formación en otros

como una forma de invertir en ellos mismos.

• eí requisito para ser tutor de doctorado es que se tenga experiencia para dirigir tesis a este mismo
nivel. Lo que hacemos es que si una gente no ha dirigido tesis de doctorado no lo admitimos como tutor
de doctorado, sino como 'tutor a prueba'. La comisión tiene un seguimiento del tutor y, una vez que ha
demostrado su funcionamiento en este sentido, se le da ei nombramiento de tutor definitivo. Es evidente

acudir ai Catálogo de.entrevistas de la investigación del CESU, correspondiente a \a investigación.
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:.: ..que.un tutor tiene que se' un. investigador. reccíK;dcjo papíoo.niecarJsrnos del sistema de evaluación
tradicional (tutor)

• ¿Cómo podemos mejorar al programa? Mejorando el instituto cads veo más. Lina manera de mejorar sería
" que ei nivel de los estudiantes que1 llegan, ia materia prima a seleccionar, sea cada vez mayor. Eso es
tiempo y madurez dejas gentes, cuidar muy bien las.nuevas contrataciones (funcionario).

• -En este1 Miarco,,-las normas parecen adecuadas; on eoto seróício, es su aplicación la

'cuestionada, para-ello es pertinente haoe>" referencia al oomin ce •aconísién, órgano encargado de la

selección'de ingreso De acuerdo con lus'es-iudianíes, o! 81% considera su funcionamiento

excelente y bueno. 19% regular y ninguno deficiente, De ¡os que lo oons.deran regular, destaca el

-hecho'de que aon1 egresados después de cuatro ame áo oeciieiao -publieas-de ambos codos. A

juzgar ;por -H.I anterior,- ios alumnos que lardan'más tiempo, «n graduarse de licenciatura tienden a.

percibir e! íunoioíoriüerii! i oe; comité corno regular, ic qu-o ouooe. w&rwivse con un •alejamiento del

sistema de ícrn.&wn o oe ur̂  periodo de íHüsioíón hacia o¡, i\i&: .-üiicuita ia integración en este

terreno. Oon iodo, e¡i arnera! hay una opinión ¡adorable tínk/ '-.V lo;: rf?quísitos como de los

procedirnit;ntoü r¡e ingreso al programa por parte ;Jc tos es^ciiEru^-y ios prafesores, pues éstos

garantizan su status. Es importante marcar que ninguno consideró $n funcionamiento deficiente, lo

que había de ¡a aceptación de las reglas de! campo, reflejado on un nivel cié organización y selección

considerado aú hoc por ios agentes, lo anterior implica un ivvel do interiorización de las normas y

valores, es decir están "dentro del juego".

El paso siguiente después fc -la selección os ho^ogeneear los niveles y campos de

conocimiento mínimos de ¡os seleccionados, ya aue hay ooa!cfenfys con conocimientos previos

precarios o do osúídiame;:; que provienen tío otras ücencia-.i^ que requieren hornogeneizar los

contenidos -mínimos, para cote fin está diseñado e! propedéutica Sóaún la encuesta, eí 17% cursó el

propedéutico, sobresale que en su niayoría son do 33-46 años y en menor proporción de las otras

•edades.'Conforme a io anterior, son ios de! grupo de mayor sdrxi ios que cursan el propedéutico,

quizá por un alejamiento -:!el medio académico o por formación oyéronle ai programa. Además, es

considerado conveniente, por un porcentaje oonsictoble (62%), y er menor proporción prescindible

(15%); es. decir, hay un cierto consenso oo ía neoeoilao de homogeneizar el habitus.

institucionalizado dernive! srrmediato anterior, así corno fíe SÍ; ceríioonola on la •formación, Pero, una

vez-que los esíudisrfe son aceptados, on ei- progrania; ya soo que ;oc/e$3n por tradición oral o por

otros medios -y rjue-cjbr^n los requisitos -^ece^m; inoíüyonno ai-propedéutico, ¿cómo se

incorporan.a loo pioyectos de investigación?



2.1.3

Una vez dentro del programa existen .tres-formas de incorporación, a juna Jínea de.investigación en un.

laboratorio, 1) solicitud personal de! alumno, 2) invitación de! tutor y 3) asignación institucional. De

acuerdo con los estudiantes, la mayor parte se incorpora por solicitud personal (85%), una

proporción menor por invitación de! tutor (14%), y una fracción pequeña por asignación institucional

(1%). Esto permite ver que un amplio espectro de ¡a población se incorpora por solicitud personal y

en menor proporción por ei resto de los mecanismos. E! ingreso por asignación institucional

ntí^ease^es ^ w ó R r q u e ^

tardó en graduarse más de cuatro años. Este perfil pudo ser la causa de su alejamiento de! sistema

y defcontacíc con profesores.

W, 'De los que se incorporan por solicitud persona!, que es eí mecanismo utilizado por el grueso

de la. población, destaca un gran porcentaje de egresados de escuela públicas y el total de los

egresados de escuela privada se incorporen por este medio, a! parecer de las escuelas privadas no

hay vínculo o invitación dei tutor previo ingreso. A diferencia de los que se integran por invitación del

tutor, pues e! total de! los que ingresan por este medio son de escuelas públicas. Así, podemos decir

que hubo una proximidad y coincidencia de intereses en la invitación del tutor lo que favorece la

incorporación por este medio.

Sobre este mismo rubro, los profesores señalan que los estudiantes se incorporan con ellos

en su mayoría por solicitud del alumno (85%), en menor proporción por invitación del tutor (10%) y

pocos por asignación institucional (5%). Como se puede aprecias; la mayoría se acerca al tutor

(quizá por haber conocido de su trabajo y prestigio), lo que crea ia propensión a invertir en ellos. Se

acentúa un bajo porcentaje de invitación del tutor, que se distinguen por pertenecer a! nivel 1 en el

SNl, quizá el nivel de posicionamiento en el campo no ha permitido consolidar un nombre que

atraiga estudiantes y sea conveniente establecer invitaciones. Lo mismo sucede con la asignación

institucional que corresponde a un hombre con 1-5 años de Sabor docente, los pocos años de labor

docente pueden estar relacionados con el tipo de asignación, pues tal corno señalan los estudiantes,

en ocasiones no tienen mucha información sobre ios profesores, situación que favorece que los más

conocidos sean los más solicitados, ya que tienen una mejor posición en el campo y mayor prestigio

versus aquéllos que no tienen una posición importante debido a su reciente incorporación al campo,

por.lo tanto ia cantidad de inversión en prestigio baja,
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¡ultagos

laboratorios da2Q. o 30 personas y oíros tío 4.o í» personas, SÍÍ naoe-ia misma investigación ai mismo
nivei, pero algunos laboratorios son mucho más afectivos, tv-íimei'íe e! problema es para los nuevos
investigadores, estudiantes o profesores que aoabari de regresar del posttoctorado y que están
regresando para formar un laboratorio y son de menos nombre an la comunidad científica (estudiante de

- . En-este .sentido, podemos decir que los jveoanismo^ dc-.inoirpnración están relacionados

• con el, contacto con e! Mor,, prestigio y posición (k este, l u ^ o qee s! estudiante intenta elegir el

mejor en función de si¡ orientación, ia co otros compañeros n ̂ s av-íczados y de! saber científico del

investigador expresado oor su presidio, reconocimiento y !>/••;• ocupado en eí SNi. Así, si

=aaaü2acaa&JíM3eblaGiái^^

tenemos .que -si 100% ds.los.candidatos, nwef 2 y. 3- de! SM- s ; ' O'rorporan .por solicitud personal.

Bien que, hay w¡?. .̂¡Tipüa dtíKim;oión ¿ n ;•;•? r;):(-:-r??nU\s ••^/írií-;i- líi ^^.^rpj^cioo de estudiantes con

profesoras de rrv^i;? yo S^hlede ¡m pr ^vigio.cJc^ív^oo, ^JC^ \MO :"Í.:.;CÍÍ- r:-̂ ;, airactivc y solicitado, a!

tener más ¿nv'erfj^r: ?^ .Í:! campo y i-^ior D!";-^-Í'¡Í\ ifrt eí ';-u;o o<? io;;:. profesores con nivel de

candidatos, ¡-¡o podarnos ;;íscisar si e¿ e\ prea-rgio •::• no ei ^-^e.^i^ic, on ¡a incorporación, ya que

según las entrevistos, se refuerza esta idea de !;:i posición •• ?.•! nombre del tutor como efecto que

atrae, a los estudiantes De io cual se desprovee (pe en :^3 porciones altas ei mecanismo de

incorporación es por soiicitüo" del alumno per el hecho de que ••'••' ít.:t'.;r con RJ nombre y prestigio atrae

a ios estudiantes w íérnrnos de una ''mejor inversión''. Kstn inversión "atractiva" fortalece el

compromiso con !a n^eta y la institución, apoyando ln permanv?"cid y gíoduaeión

Estos mecanismos de incorporación son reforzados oor iĉ  acíividad denominada rotatorio

(citada en ei capitule 3) y que según ios gentes:

• Tenérnosla posibilidad Í'ÍCJ que en el} f •> f i i i
• que ilamamor rotatorio, donde el estu i n \ i> i
distintos grupos y después selección i í i jtl

• su elección oricjinsl era la correcta y u I1

y el "nuevo, y habiendo un acuerdo enf n f> i H E
1 vez reclutados o ya eslando én el ins i o i i un

' Isla actividad ios acerca a am ¡i i n » ( (

de cambiar de íutc-r en caso de que lo r t i '

•marca como limiíanies ei número de ^iuirnos'en c! iaboraí:>r:o y \-

•lado, el que se incorporen a¡ trabajo dfc un laboratorio en un proy^1'

línea independiíjii^viientü (;ei mecaniBoio da incorporación, apori.^

aprende y desarrolla.un. proyecto de rivosíí^^ció'': COÍOO par!'.1 r í •
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i enemos una actividad
*- vio conferencias de los
Oipués de esto, decide si

^)la con el tutor antiguo
a manera en que, una

ÍÍ vüstigación

i 1 i'nbiéndala posibilidad

T ih itode los alumnos y

; i?cei:¡íación del tutor. Por otro

•LO eEoecífico y desarrollen una

•/¿íntéins, ya que el estudiante

•': proveció ¡nayor, elaborado y



trabajado por e! tutor, propiciando ei interés de ambos agentes; en e( estudiante porque involucra su

graduación y en e! tutor porque obtiene apoyo para su investigación., razón por. la cual es posible la

inversión mutua, lo que favorece la graduación.

• Los proyectos de investigación que se les ofrece, son los disponibles en una línea o fragmentos de una
linea, y pueden interesarse por un proyecto, por la metodología o por Ea interdisciplina (tutor).

Pepe ¿cómo viven ios estudiantes estos mecanismos?¿í_ós consideran adecuados? Según

los estudiantes, estos mecanismos son adecuados y muy adecuados para el 73%, y poco

adecuados para el 27%. Como podemos observar, para la gran mayoría estos mecanismos

funcionan bien, es decir, hay una pertinencia considerable en ellos, un porcentaje menor los

considera poco adecuados, entre éstos destaca el hecho de que se trata de graduados en más de

cuatio años, Estos mecanismos pueden ser poco adecuados para personas cuya graduación de

licenciatuta tardó más de cuatro años, por un alejamiento del espacio académico, lo que dificulta que

se'adapten, o como dirían algunos, de lomar ei paso", sobretodo en condiciones diferentes a la

licenciatura, Según lo anterior, puede haber dificultad para incorporar ios valores de! nuevo grupo y

abandonar los del grupo anterior, io que dificulta ¡a integración. No obstante, un alto porcentaje de la

población, consideran adecuados estos mecanismos, lo que permite mayor integración y

permanencia.

!.1.4 Lámela.

En la incorporación hay que distinguir en ¡os agentes los motivos o razones para incorporarse al

programa, así como las expectativas, dado que la congruencia de éstas con la formación que se

ofrece, son un factor importante en la permanencia y graduación. Hay un amplio espectro de motivos

para ingresar; sin embargo, no se puede precisar qué tan ciaras eran las metas, puesto que a decir

de los propíos agentes hay expectativas claras y definidas pero también hay un porcentaje de

estudiantes que no tienen definidas sus expectativas y éstas se aclaran con el tiempo.

Q En cuanto a los estudiantes, aquí puede haber una gran gama de respuestas y expectativas. Los
estudiantes entran aquí, teniendo muy claro que les gustaría ser investigadores, entran porque tienen
inquietudes académicas. Algunos de ios estudiantes tienen expectativas de hacer investigación en
universidades de provincia, donde normalmente esta exigencia del posdoctorado y una estancia en el
extranjero no es tan fuerte. Aquí en el instituto nos llegan estudiantes sobre todo que solo quieren lograr la
maestría, que después se quieren contratar en la industria..(funcionario)í
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zúa

. • . Es dec'i.-hay una c¡ama de razones para incorporar^; eo-votio, ^3 acuerdo con los datos

presentados TIO-ÍK-Í puede precisar cuántos ¡ngresaion con ÍV.\Ü ruste ciara, situación que es

favorecida por la flexibilidad del pian que da la oportunidad de uansüar a uno u otro nivel de

estudios, en caso cíe que tes expectativas rer,pecb al nivel cambie-; sin embargo, también impone

.un límite para aquéllos que aún cuando no.cambien sus 8>xeay'!vasi,.ei programa los selecciona

como''no aptqs y íes ría-como .única .opción i¿ rnasstria, .<.;up!\;;i' no aprueban el examen de

candidatura ai grado.

Pese a íc anterior. s;í podemos ubicar deníro Je! esp:-\.tro &~ la población cuál es su interés

'por interés en-\o ii.vesíiqaoion .{83%} eo menor proporción .ir; $\ ejoT'cic profesional especializado

(12%) vunoí- ppíK'i; por i¿: i xcnca í^ ' - } , y¡ '<• •n\.^--: ?*k> -i-.v-,;.. O V - ^ - Í Y ^ O S que el interés por

el ejercicio p'v.;H.V?r>iori¿ír i.^vomzddo <:;lw, :?<£ vi.c::1;-:^ •:•::••' io*.: :..'-';''C!i. •'••é;̂  jóvenes de varones

que t r a & w 7 ci: m :̂iC'f ¡.̂ •jpoi'ción ce11:.^ ;v;-i3.i:.r.1 •!••• ; • -o-J?^ !..•". '•• " • ÍV; -.;,;?• ÍOÍÍ Qne se interesan

.por la mve;:?íicí?c;o^ ccrríipondwri ai iuayv oc-i:í--'\i-'i\e c: ^ :,/::-¿c-.-)u. doafcando diferentes

sectores. Los que ss inteiesan en la ciocencis es ur, norcei ;.:;|e :V!.?r- ¡Bdücido, sin embargo, no se

•tiene.características.distintivas que -üe^en algur-a pyriiculc \A'<; e.1 í s n grupo. Así, la población

distribuye sus ^H^reses en las dííeiomes opcionoíí er¡ sí Í>->^!Í:J^C. ^en,! ¿sus intereses sobre el

.posgrado son congruentes con lo que ofrece el procaarmi par:: •1í5voiv-ícer !a graduación?

" . En le relativo1 a I?-; congruencia di; eypecíaíivns infitiííiconüio;: o individuales, para ia mitad de

"la'población' (5?%), kzy congruencia en ;3 .̂ expectativas de ei.vU(íi;:;:niíf? e institución, poco menos de

la otra -niUxí í:or=.? prohr^nas de concjmei!':!^ ^-•porádic-^h^ (43%), y un bajo porcentaje

continuamente f̂ -%) De Í:G que rrieriC'OF^ron OMO; íisporátiicr-'ier:^ ••'enefi problemas en este rubro,

destaca c¡ue.estén orientados en su mayoría (G/%); K! ei(KCÍr:c ü^^poionaí especializado. Lo mismo

sucede1.cor. ios que señalan que contiriucirnerúe iionen proMom^K SG iraia de varones en los que

sobresale.• ei que sean grsouados eívr¡:¿s do cuatro yñoí; o'.:; eícüola publica e interesados en el

ejercicio profesional especializado.

• Es decís; parsce haber una M a de c-otií/fuencií ve ':;- expectativas en estudiantes

orientados a! •ejercicio presiona! osr^cia!iz-:Kk\ p-.-os tor- o^ooóf Hos dol programa .están más

orientados ^fonnev invenfio-adoreo, esfe falta d^ o:;.-!0=;.'encn-' :•.,!&•!;• <.\ -idír en la no-graduación. Con

todo,"üoiív:ide ;;p oü^ceníaie-considerabíí;: íle :OCÍ ?q;-:HíS3 en ; ue •:;;.)- expectativas son cubiertas por

el programy -pnncipaime!:^ en investigación-, lo me 'avore-'v- -:-".: í-.r-̂ , eí comproíniso con la meta

y en conpfiCLioncir1. ia permanencia y Qrí-duyción.
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• El programa responde a las expectativas y aspiraciones de ios estudiantes y de los profesores, en
particuiar ei nuestro, es un programa que ofrece las mejores oportunidades para desarrollarse como
investigador en México. Es probablemente uno de ios mejores programas de posgrado. Responde a las
expectativas académicas. Las personas que egresan de nuestro posgrado salen a! extranjero a hacer el
posdoctorado, aquí se puede estudiar hasta el doctorado; salen ai posdoctorado y hacen un papel no solo
decoroso, sino realmente sobresaliente. Nuestros doctores, en genera!, hacen un papel sobresaliente con
respecto a los doctores de otras universidades dei extranjero

• Porque este programa de investigación cumple con los üneamientos de un posgrado de excelencia, de
acuerdo a !o que señala CONACYT. Yo no me he guiado sólo por eso, he estudiado a fondo lo que es un
posgrado y el programa, y eso fue lo que me motivó para ingresar y permanecer en él (estudiante de

s, rque~e1 programa en-genem

expectativas de los estudiantes, lo que favorece ¡a graduación, aunque en menor proporción en el

•ejercicio profesional especializado. Esta congruencia de expectativas, fortalece el compromiso con la

fnet#y con Ja institución, ya que se considera valiosa la formación tanto por e! programa como por la

Institución, igualmente, indica que según el habitas se está "cogido por el juego", es decir, se está

interesado en participar e invertir en la formación de posgrado en ei sector mencionado. Esta

situación vinculada con el contacto previo ingreso, permite crear expectativas más reales, porque

hay información de primera mano que favorece expectativas claras y reales.

Tal como se señaló en el marco teórico, además de la meta, los estudiantes tienen un

compromiso con ia institución, que si es aito favorece ia permanencia y graduación. En este sentido,

se puede decir que el compromiso con la institución es aito, puesto que la posición del programa es

elevada, hecho reforzado por una imagen favorable cieí programa que estimula ia permanencia y la

graduación como una inversión con altos beneficios. Conforme a lo mencionado por los estudiantes,

es excelente y buena ia calidad del programa para Ea inmensa mayoría (99%), al igual que la

pertinencia (90%), equidad (81%), e innovación (84%). Lo mismo sucede con fa opinión de los

profesores ia cual es favorable en cuanto a calidad de! programa (95%), pertinencia (90%), equidad

e innovación (80%). Esto es: hay una opinión muy favorable de! programa por parte de los agentes,

que abarca un amplio sector. Esta imagen favorable dei programa y de! trabajo académico estimula

a los estudiantes" y tutores a permanecer en éi y reforzar en el caso de los estudiantes el

compromiso con la institución, y de esta manera ia permanencia y graduación.

Hasta este punto sabemos sobre ia meta y la congruencia de las expectativas, pero ¿cuáles

es su interés par invertir en su formación? Pues, si bien es clara una fuerte tendencia a la

investigación y en menor proporción a otras opciones, cuáles son ios motivos de los estudiantes

para invertir en el campo. Así, con referencia a Ja encuesta, ¡as expectativas de ios estudiantes se
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orientaron, en primer IUQÓIÍ a fortalecer OÜ formación; en segundo lugar a una mayor vinculación con

el mercado laboral en lereer lugar a-tener prcí?rigio académico.)/ on cuarto lugar para obtener

•mejores ingresos Fsíe ordenamiento se presenta similar e?¡ los varones, pero en-las mujeres se

presenta en segunda opción e! prestigio con kum ¡xvoenía^ en secundo y tercer lugar, situación

que también es similar en los gnjpos^cie edad 6e ?3-30 afi¡x y ..solteros, de lo cual desprendemos

que estos grupos estén más interesados en ei prestigio que !:?o gen^e su formación, quizá porque

como se señalo en las característica.1; de los agentes, Henon mcínos compromisos familiares y

económicos io que les permite dejarle Mllevar por e! juecr/. PSSÍ a las diferencias, se puede

•apreeiaTO*€Mí*3e$^ cciidoadaí.-üiia-íorBiaGión,-lo-que-denota

interés por -¡nvfíi-tir.-en ei-oosgrado1 y loriar'Un íK^^iünamionío ^n & —unos, más, oíros menos-,

/orec-fonoo cor Í.-ÜO. ía permanenciav •vao^/aró1"'

• Quería ri^íj'ir ! K; . Í Í'.WMÍ. c;e uivesiicp;,;.1/,;; y --¡e. ¡t-c^-D^oa, \ ia .;:'k;f ^ > ^ ¡ > ^ es ésta. iV!e metí a un

progr¿i.'¡í! (i/,- ¡\y::^iím 'jiiopuéü enií^e;»-': ^ pen-1^ ;••• í ! - í o d o ^ o - / ' o i : ^ -;sa>y üfiludiando la maestría

Sir embargo, serí;i conveniente considera: en I D ^ / U Í ; nonoraciones las perspectivas

laborales, puesio que hay pocos íugares en México cíonde ÍV-; re;:>iico investigación y esta situación

en-un futuro pu--de imoacar a ¡a población, ¡'educiendo ÍÍ-.IS pos'biíiríades de ingreso al sector

académico y de investigación, lo que puede provocti i!'ioGncjn;ftpí,U ?n las expectativas laborales y

que cambín ¡y po¡3pecov¿ costo-beneficio, reduciendo así ei -ob^s por la fonnación y graduación.

Lo mismo seria pelinenie señalar en el sector industria!, íueao que nc-ca^ veces según algunos se

reconoce ei evado t-n \o íocínte a la remunorciníón y -

beneficio y,-portento, oí interés de graduc-rse.

puesto dic;;T¡;í:uyendo con ello la visión costo-

• Con ¡"especio a las aspiraciones ocupROionateb, nsy tn¡ií:ha c te jüa íd . ^ eníre la ofeita y la demanda.' En
:• las .univocidades la oíe:ia de trabajo (•;•? muy p-xs y !as oiazt J» eí-̂ ñr̂  amy cerradas,..En la industria te

.siguen tratando corno si fueras un egresado de iio^nciaturr*. '¿Í;' rnuy ditíoii que te otorguen el valor
"económico y ia-iibién e! valor-teóñeo que Í;,? i.iür>í-:-r¡..:i oírvif..--.1 a un^ persona que tiene maestría o
doctorado. Una persona q¡ie tiene uns expetienoia au \'¿ indusiria, que tiene licenciatura, viene ganando
igual o más Í¡US una persona que tiene ^iaestr;a (t3si.ucu.3nte d^áürackí},

• Desde ei punto de vista ce! mercado académico, esiamos gíjSierarídj más gente de Is que podemos
• 'absorber como ¡nvesíigadoies o corno personsl sCíidériiico úe\ irioíiiulo Ahora, todas ¡as gentes que salen
.con filtrado as CIOCÍOÍ1, que son tío buer,í:-í> ourj arriba, . "-o r r.-- - --.i :~J s f i níe no tienen problema para

"• incorporar:^; ¿í ̂ >m académico, MÜCÍ¡;;U \w¿s r:.o OÍ¡ ül l'igf/ 'eoyl (ii1-.- r- •-¡'os í^s gustaría, a lo mejor
[es'gusiaríci -:¡:;eóorse en-4- instituto c¡--. JiotecnokAiU o iis« ^! imíü.'^o ¡x Biotaenologia Celular, o a
Bioméüiüai, q i ^ í-.on ingaíos muy smurac'os, pefo :.i¡ í-e asosna:' -\ \';YJ.'.\ •»-. wc.Mxsláaües estatales, tienen
!as puc-fíns muy ¡abioííap, aunque ah¡ va¡'¡ wian^^tc; ;;; o.;?: •••.•>:<:'? •• hacer investigación, con mucha
(imitación áe rsi.-ij^iüs u c, oicar rnu-;hs ;/ii^óra par« Cv'ri^egüirnf. r-oc.-Jí̂ -" / (rj^ííionario).
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2.2 S Í

La socialización esíá vinculada con la integración social y académica de! individuo al programa a

través de la transmisión de saberes valores y costumbres propias de! campo, es decir, del habitus

necesario pare determinar su acceso y permanencia en eí programa. La adquisición de estas

destrezas favorece la incorporación académica y social a través de ia interacción e intercambios

formales e informales que permiten su integración, colaborando en ia permanencia y graduación, En

estos términos, ia socialización involucra la interacción de los agentes, la satisfacción de estas

interacciones y eí trabajo en laboratorio como una forma de socializar e incorporar el habitus del

campo.

2.2:4

La interacción esíá relacionada con ios intercambios formales e informales entre los agentes que

permiten la integración social y académica, incidiendo directamente en ía cohesión de los grupos, lo

que apoya la permanencia y graduación. Hay tres tipos de interacción involucrados en la graduación,

estudiantes-profesores, estudiante-tutor y estudiantes-estudiantes, cada uno interviene en la

incorporación al programa.

En cuanto a la interacción estudiantes-profesores, según ia encuesta, el nivel de satisfacción

de las interacciones es alto, a juzgar por los resultados ¡a interacción de estudiantes con profesores

es buena y excelente en ia mayoría de los casos (80%), baja proporción regular (17%), y deficiente

en algunos (3%). En ei caso de la interacción regular destaca el que ingresaron por invitación del

tutor, hecho que puede estar relacionado con la lucha de posiciones por parte de ios profesores en

el interior del campo, de las cuales hacen partícipes a los estudiantes. En el caso de los que tienen

interacción deficiente es reducido y no se posee alguna característica que lo determine. Aunque es

claro que, tanto una interacción regular como una deficiente pueden afectar ¡a integración y como

consecuencia la graduación. Con todo, se observa una interacción satisfactoria en un gran

porcentaje que denota congruencia en el medio académico y social, favoreciendo la incorporación

social y e! intercambio académico y afianzando el vínculo de los agentes entre sí y con ei programa,

apoyando la permanencia.

153



Resultado1/,

• - Lo mismo ce -puede "apreciar- en ía opinión cíe los profosorér, acerca de ia interacción

profesor-estudiante, señalando como buenas y •excelentes en :u¡ mayoría (85%), en menor

proporción regularás (15%).-Dentro de los re-julares no encontramos ninguna característica

distintiva. No o t ó n t e . en general hay una alta ^ali^ia^ción da las interacciones que incorpora a ios

agentes a ¡a vida íicadér-nígc-í de te incitación y que ^vorace !^ >j'\x::;-'.oicn. ia! corno se señala en !as

entrevistas, •

Q Los alumnos son para uno corno unos hijos, y se tienen preítvüncwí \~\xy Hijos que sin manifestarlo, le
dan a uno más ¿díisfacoiünfís o lo bascan más a uno. r'&m, sí o^iniíiv-^ncii-t. ía relación profesor-alumno
es mejor con unos qite con otros (íutot'}.

• Llevarse bien con los entibiantes dei labora loro e:-i muy imp^ían^. núes de otra manera se, viene a
fuerzas ? hav ry^ j^p^KK n ; : ;X-!ÍK-K ,--!.,-f;\k- vcv'.1 ve h-; c'iir;.; CP •;••' Y;:<!:^x;;io. Sí prestan los equipos
y nunca ne^to^: íonk;;;; -;;.;• 0K;¡xen^. i..:io v .•-:.>;-.,.•/ .:.. Í V Í V - " ; r s . " ! ; - Í I :-:) f-*i Cháa. corno sí fuera mi

; ••. t a i n ü í á . ' . i i i ' I J 1 . ; ^ : . : ; . ;•• r v - c . ' j ; r i D a ^ ' " w : ; ; • • ; ? - ; : • • f : ' , - ; J 1 ; ̂  • • J V Í Í 1 . : -;•. : . \ . . - . ¡ ' ' M ; " •;;; c i n e o a c ó r n e r c o n e !

" tu to r ' e n ¡o:', . / t ^ o ^ - . r c ' - i t i ' w w a c^1-1-.-; -,; •.•-;í:r;:;. ,. ^¡'¡¡r- ,?.:.vr--"L.'-r- - • a r í ínu lo p a r a pub l i ca r , m e
fetioitar¿kn y - U i r » ^ a " ^ 1 : > c ¡ -,!;i Icn^ ' . - .o1 ' í t - • • r ; ' .¿ : ; - - ' . ; Í •, • : : ; > ; . • : -: • ••'. i ^ o o r a t o r i o s . E s c o m o e n m i

El sequnoí; tipo de interacción que : i c ; ucupa es ;:? del í;ÍÍ<>r-esíiídiante, las cuales son

• consideradas- í:;ú;?factorias por ia inmensa ¡nayon;-; 09 ku est-í'j'^ntcí (95%), y unos cuantos

regulares (5%), ¡o-que nos permite-sehaíar que en oenera¡ h.-iy ou^ria comunicación'e interacción

con el tutor qco no §v vr: afectada de; fon na íiíi'iifioativd n; pe?' aaiacterísticas personales o

antecedentes scanémiüCo, porque únic^rntnííí eí 5% d;:: ia pe'1-lacior; ¡¡¿ne una interacción regular. El

alto-n've! cío satisfacción ce las iníenüceionss en qen&ral, h^^-^e un nivel de intercambios y

congruencias aaiGemioa y social altos, own e\t\\z ei .••!;3;c¡ri;ien¡c y -rrht:: ia iniegración, permanencia

y, por tanto, laíj;¿du¿¡cior:.

£n ioTelaíivo a í>; iíileraccióí; aiürnnos con alumno?, é^a:;. son para ¡a mayoría de los

.estudiantes;bi:ena? (86%) y un bajo porcrjnUie r^-ouî res (11%).y c^:!-^ntes en proporción mínima

(.1%), De ¡os q;:- !HÍ cotuve-eran reculares dosvscí í-i que H~ liay;;;; incorporado por invitación del

-tutor,.En:-este caso, parece haber mayui" 'nciT'cr-c-?. í;e ios inv11.̂ :'-:*; :x¡r :.•! tutor, lo que puede estar

relacionado con une; cuestión de conipeíenoiíi, por el reonnocimieú-o y alofición del tutor. Sólo hay

ún caso que las coriíiidetan1 deficientes ¡vjr lo q-.ie í-;n gene¡"a: ciieíjo 'Jccirse que hay un alto nivel de

satisfacción ao ¡¡•!o'"acc:oníR y ün alto n^voi d*7;- c^«ncjruertciír "&> •̂ '•'sb-enie soda!, lo que facilita la

integracióri c-ii püx-'í^ms y cerno consecuencia io¡¿ ^roi^sos UÍ: ^or'Ti'.í̂ ión

• •-..- De Q'ÍAÍ :'Í'::'JÍI, wíK-r: los dabs y ¡f:5 Í-I^'-Í^'Í^P'Í, el n: •:•• :;-•• ¡:^:na(;c¡ón es alto no sólo por la

cantidad de li^n!;.:- en que irahajan \u\to9 s:n^ ;>.); ei riivei -'i^y.-.yvyAn de. ías interacciones el
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cual es alto tanto en ios estudiantes como en ¡os profesores, situación que nos habla de una alta

integración y congruencia social de ios agentes, io que favorece la permanencia de los estudiantes y

estimula los procesos de formación.

2.2.2

El laboratorio es e! espacio en e! que se transmiten saberes, usos y costumbres de la práctica

científica, es una forma de aprender haciendo, cuya organización y distribución de! trabajo está

'definidaiDer-ehnivel^kit^erfeneGe-^^

lleva a cabo ía investigación que ¡e permite al estudiante graduarse. De esta manera, la organización

y'iíistribucíón de actividades en el laboratorio es en función del nivel de los agentes, el líder del

laboratorio es e\ tutor y en orden de jerarquía le siguen los estudiantes de posdoctorado, los de

doctorado y finalmente ios de maestría, además, participan en este trabajo estudiantes de

licenciatura y servicio social en algunos casos.

• . Nuestra organización es muy 'sui generis', los grupos de investigación están üderados por un académico,
este académico es e! que tiene la decisión fundamental, tiene investigadores asociados, técnicos y
estudiantes, que, están adscritos a alguno de ios investigadores o al propio jefe de grupo, pero al final el
jefe es el que da el visto bueno para la admisión de los estudiantes (tutor),

a En teoría, el posdoctorando ya tiene ias herramientas mínimas para ilevar un proyecto independiente. En
'ocasiones, el posdoctorando tiene a su cargo Ea coordinación de un estudiante de maestría o un
estudiante de doctorado, lo que también es parte de su formación (estudiante de doctorado).

La jerarquía en el laboratorio tiene referencias directas en la distribución de! trabajo, según

los agentes, el trabajo manual y de "íalacha" en el laboratorio corresponde a los estudiantes,

mientras que el trabajo intelectual al tutor.

• El pape! que desempeñamos nosotros es ser ía mano de obra barata de! tutor. Evidentemente, ellos a
este nivel, lo que hacen es preocuparse en conseguir dinero para continuar con su proyecto de
investigación en donde sea. Cada semestre tienen que estar reportando. Lo que hacen es conseguirse
estudiantes dei servicio social, de licenciatura, de maestría o de doctorado. Lo que nosotros hacemos por
ellos es hacer tocio el trabajo de la investigación a nivel de experimento, incluso investigación a nivel de
buscar en bibliotecas actualidades sobre el tema (estudiante üe mae:

• El papel del estudiante es muy importante. El investigador da un proyecto y lo va llevando, pero el
estudiante es quien avanza el proyecto, los resultados de los experimentos jalan el proyecto. Él autor
intelectual es el tutor y el "manitas" es si estudiante. En el doctoiado e! estudiante tiene que ser autor
intelectual (estudiante de doctorado).

La aníerior distribución de! trabajo intelectual, no implica que el estudiante no participe en la

construcción de Saberes, sino que en1 la asignación de actividades, primero aprende a hacer y

; ; . Í V : " , ' • • •"" '""•*••• 1 5 5



analizar y despuás a con-scruir Esta .distribución tiene gran iiiip^cio ^¡i la inversión que realizan los

agentes, debido a-que ¡os j) ro f esores • :n vlc ríe 11 en te formación ü-; estudiantes como una forma de

apoyar su invosíipación y los tístudianies invierten m el provecto de) tutor para formarse y

graduarse1: í¡$ cloro, CKK; entre • más pariicipació*, tenga -á csí-.id:ante en ia producción del

conocimiento, m¿^xes posibilidades üeno de formarse, .en ínnL au^ una participación limitada,

limita también su íc-imación y graduación.

ASÍ : í l oahaj(v(ie! laboratorio permite aprender hac^ido ¡c que corresponde a su nivel y

aprender por iuvtación ele la actividad d¿ otro;-;, fíU-'ór. por ií.1 oud! ¿i •••ybaio en laboratorio es muy

: imparten-fe/. Gc^uaa"^

.es adecuado, lanío pat'a ios; estudiantes .-<S7%) tN-jr-f̂ j para ¡-A- ¡'¡•ci^ryes (B0%). Mientras que el

contenido :& <?u\¡: íobaio '-.¿mtif'íi ef: Í1.':::^-^:' ;¡;: :•.<•<•••: Uffíií1 !)Í;?;; :-! -'ov^na de los estudiantes en

cuanto a prom^i^c i ¡"••i6"í:) orado o ;•-'•:?:?•-r;^.^ (•••ÍO^). :;r;-^;.: w- ;^iüa!!c|ad (96%), grado de

orqa!iizat¡r;r.;••;•/•.,. a ^ o ..ie hnova-^o ; f^'.iV :-c^-e osr- .7ij-,:; :--i-Jr̂ , ios croresoi*es señalan

que.es muy ^h^ íado ;••> •! acío ele orofj^íiidafj (PCvó;.. ;Je '¿CÍU^ÍÍ1;^- (/T'^J.organización (95%), e

innovación (90%;

. ;••••.. En cwrospcntiDncici con. io aníñrior, .^e ptrr-ibe n\--\ $\?. .•-.¡!on;í.í»ción del contenido y el

trabajo en -e¡ ¡abalorio. (;!ie aunado a ma hierí-edón S^ÍRIÍ-CÍOÍ'ÍI ent;e los agentes produce alta

integración til. o n i p í í ^ ^ k, social v ac.-jdér îr-o por ¡r; oon^^-ncia con el'medio social y

académico, io \;w iilcreíníJila e! coirprorniño corcel prr?.n .̂71: y favorece ía permanencia y

graduación'. Así, ¡;;¡ operacicr! de! trabajo an iaboraiorio cumpla yus <"rxpe;c1ativfis al ser calificada de

sati'sfactorir-, !:> qi'a yy?/$ la c/raduacióiv obm ni dssíirroilo .'oí ''fi'.>y;-;o!n de Investigación es parte

importante; dü !-ifornacióo.>.eje vertebral deí;i^r.íid'.iHnón. . ..

.2.2,3 lncQtporac:on de valores de! c^nipa,

El;;!aboraíono y la ifsternr^ión con ios ínveis-i^aíloivs tienen •!iroi;;cn !a capacidad de incorporar a

través de ellos v ^ e s , uses y costumbres pitinio? ':̂ e ia cencía, a? decir, de! habitas del campo.

Dentro de esfr* valores están Sa éüca, ia-nonc^Myd ia cooporacKWi v í.a-crííica, ia ausencia de estas

habilíteles y yalcres produce !a exclusión de ios agentes, da-if; oue oí habiíus. opera como un

mecanismo n¡íear^;¡ón v ai - îí-íno iiemoo de selección en el cínioo
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Q •. Los valores esenciales de funcionamiento son ios que ngen la investigación, es decir, se tolera cualquier
tipo de conflicto menos alguna violación a la ética profesional, y cuando la ha habido, ha sido radical la
respuesta del sistema (tutor}.

a Uno de tos valores principales es la honestidad. Uno no puede reportar hallazgos o resultados de
investigación que no sean ciertos, si no se da a! traste cor? lo que es la investigación {tutor}.

• El valor principa! es que ios resultados de ios experimentos rio pueden modificarse; uno no puede
cucharear dalos, es uno de ios valores más fuelles. Creo que otros valores son los de cooperación,
intercambio de experiencias y solidaridad. Tiene que haber mucha cooperación. Ei otro valores el de la
crítica, que aunque suene muy fuerte, siempre es constructiva, el que no sabe aceptarla y defender
racionalmente lo que está diciendo o aceptar que estuvo equivocado, también está frito. Son los valores
de la ciencia en genera! y los estudiantes comulgan con elios (funcionario).

- - -------Asir por-- medie

valores de forma práctica y directa o por imitación en el contacto e interacción con tutores, la no-

asiffl'ilación produce la exclusión y marginación, y como consecuencia e! aislamiento y el abandono.

ESTOS valores son asimilados de diferente manera por ¡os agentes y en función de la inculcación

recibida en la relación académica y social con los otros agentes, por ío que su incorporación requiere

la transición y abandono de valores usos y costumbres del nive! anterior aí posgrado, al habitus del

campo, En este sentido, no tenemos muchos datos sobre estas transiciones, sin embargo, si sus

consecuencias, ya que la asimilación propicia la incorporación y. permanencia, en tanto la no-

asimilación produce la exclusión.

Al ser el laboratorio un espacio de interacción y comunicación entre los agentes, es natural que

-eventualmente-surjan-problemas de comunicación o interacción, como característica propia de todos

los grupos humanos; que de ser poco frecuentes nos hablan de una interacción normal de

eventuales desacuerdos, en caso de ser constantes pueden afectar eí curso normal del trabajo y

comunicación de los miembros de un grupo. En este sentido, podemos apreciar tres tipos de

problemas que afectan ia graduación, estos son problemas de interacción estudiante-estudiante,

estudiante-profesor y por suministro de rnaíeriaies. Sobre los problemas de estudiante-estudiante, de

acuerdo con la encuesta la frecuencia de ios problemas de interacción y afinidad de estudiantes con

otros estudiantes, poco más de ia mited no tiene problemas en este sentido (60%), un porcentaje

considerable (37%), esporádicamente y en menor proporción, continuamente (3%). De los que

tienen problemas continuamente, además de ser un reducido número no tiene ninguna característica

distintiva, en tanto que los que opinaron que esporádicamente sobresale el que sean en su mayoría
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egresados de. escuelas privadas.•¡o-íjue-'norv.h.ac^ pensar que ..pv-ecte ser que se.perciba cierta

-'•incongruencia <¿OCM\ de los ambientes f-;ociv:ie&1 y académicos hecho que puede afectar la

integración, aunque esto es esporádicamente, por Jo tanto-nu hay on genera!, y de forma constante

muchos problema de ¡ríe^eción en Pote terreno. .

• Conüniíün-Jo con-¡os problemas do mteíaorión esíid^iO'-os'íijdiante, otro problema es la

competencia por P! nosícionarnier^o rte.kvj p: orados i:- ín*v¿£ do a; reconocimiento, ya que el 50%

de los incorpüu'd.''í; por invitación de; tutor, íio-ip'-; o^o rád^ -en íe rró/^yias con sus compañeros,

situación reÍHcio¡,oria con los "posidonanvoníoV" :1o loe- or-feores a los estudiantes y la

-GompeíenGta.-estp competencia, se. traduce.en bu5car-.3er.rnejGJ- Q.us s!_o.ti:o..yJía£r jaQSiCJQíiad.Q!_tnás.

; alto -por los Hieres, !o qoe.censra coníüclo breóos i^axPar-oo, '..aoornoetencia abarca no sólo el

CíiTii^vo ^ ;-;..o; ¡'-no t i b i e n ^; ;-:e^oo.¡ ,v:; x¡-r:0M •••" v: : ;^ o;: •c/oaüz^aigo importante

primero out lo:

denota que /^

•con ¡a met^. b^

en el labo»aioii

'C ^y.

y-^ "¡r^c;^ por r;« ÍM^O

y, por lanío, la graduac

'estudiante prohiomas de competencia, ouión ss¡á O-üciendo aoo" ó.
mejor (fcíor).

a- A nivel rnteroíiGonü! si so >ia íTiuoho la compdenciy. oe ÜU'ÍÍÍÍ forons
1 en EUA. 3ub'"ü louú en Lüi'opa ¡a compííiericiís es:ó rarísima. Lo \.*\\

tenía, $¡ -liqüiori ••-• encargó de comprobar quo ionií ra/ón, r̂ : ss "^
volando. £:;, un po&o UM-Í carrera conna i ¿ir; üoi^éh perrOiOLj v
docíorati.o;.

E¡ íeroor ok:rr¡e¡uo OÜO; produce- proDíor:;;-'- ; ie IrUera -̂O.c-o -

las enií&viGías, tu?. ta¿ uifel íartes por e1 espacio v :c;i in^ruíiVinio:

oroG de! campo,Jo que

i'ó'fisünía e! compromiso

en entorpecer el. trabajo

íjfeíioces. Puede haber en ios
;:,oranro, quién lo está haciendo

y grupos de trabajo muy buenos
í! ío'ío ea que las ideas que uno
¡ ningún crédito, iodo se queda
iti-3 el tiempo (estudiante de

e le Ó estudiantes, conforme a

• No tenemos frü&tenrssjs ¿te comunicación eme ¡os ^?iudiar>fes, h\ úr-ziof úm ai estudiante que organice
sus expoiisnenfcií.-.. Ai empegar a crecer s<-. pre.^^it^n píobiem^s ->n e; Uíboraíorio, pues cada investigador

'. cuenta con ¿¡us equipes y e! espacio 63 insüíicipnio y hay frir.^!0í^7,. Ai haoar muchas personas es un
• relajo e¡ labocaíoriíj. Lo ideal es que cada ¡rives";k¡&drf toviera L;Í"¡ !S!J¡JIVMO f"]i;e fuera lo suficientemente

estwl'

laboíd

cornos

infrie
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ubicarse en la distribución que hacen los agentes del espacio, esto es, el número de estudiantes por

laboratorio, para determinar el origen de estos problemas, Así, en ia entrevista se señala la

importancia de que eí número de alumnos no sea muy elevado, ya que limita ei tiempo y la atención

que los tutores ¡es pueden dar a ¡os estudiantes.

a Se les sugiere que se entrevisten con tres o cinco para que tengan un panorama global. Se recomienda a
los tutores no tener más de cuatro (coordinador),

Esta situación no parece corresponder totalmente con todos los tutores, pues según los

datos de la encuesta aplicada a ios profesores, hay profesores que no son tutores de ningún

"éstMiMte,"m"íeñtra"£rq"üe otros tienen iu¡ circunstancia""esirecnamente relacionada con la posición

del investigador. Ai mismc tiempo, en su mayoría los candidatos ai SNI no tienen estudiantes, en el

nivel I e! numero aumenta (hay de 1 a 8 estudiantes, ¡a mayoría tienen menos de 5 estudiantes), en

el nivel I' iu^ números oscilan de 3 a 7, en el nivel íli ios números son 3 a 10 estudiantes (es donde

se legislan los números mayores). Lo cual marca una relación entre ei nivel de! SNI y el número de

alumnos puesto que algunos de los números más altos fueron encontrados en eí nivel III. Si

analizarnos la distribución de estudiantes en los laboratorios de acuerdo con los años de labor

docente, encontramos que de 1 a 5 años de íabor docente tienen de 1 a 5 y pero que el 45% de

éstos no'tiene ninguno, de 5 a 10 años tienen 3 y 8 estudiantes; de 10 a 15 años son de 3 a 5

estudiantes, siendo valores repetidos 4 y 5 estudiantes, 15 o más años de 1 a 10 estudiantes,

registrándose ¡os números más altos en esta categoría.

De acuerdo con lo anterior, ei tiempo de labor docente y la posición en el SNI se relacionan

con el número de estudiantes que tiene el tutor en su laboratorio, io que nos permite pensar que los

que inician son poco conocidos, por tanto, tienen un número menor de estudiantes que aquéllos con

una trayectoria académica mayor. Así, encontramos que hay un problema de distribución, que tiene

que ver con el prestigio que tenga el investigador en el campo y con su posición. Esta acumulación

de estudiantes produce problemas de interacción entre ios agentes por un número excesivo de

participantes en un laboratorio, pero que también impacta el aspecto académico de la formación en

términos del. tiempo que se les puede dedicar, afectando con eilo ios procesos de formación y en

consecuencia la graduación

Las razones para acaparar estudiantes son varias, se señala la necesidad de obtener

puntaje en e! SN¡ por parte de los tutores, lo que hace que se acepte a muchos estudiantes en un

laboratorio aun cuando ei espacio, equipo y tiempo para atenderlos no sean los adecuados. Esta

situación está relacionada con ia necesidad de obtener más puntaje en la formación de recursos
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humanos para oohyíanecorvn ?¿! campo y ascender íji-.-áí, pen¡ ¡;^U;ien en tórrninos de productividad

en el campo, pue.^rqu^ccmü los estucóme? $b^¡e3f(jan d>.̂  ̂ s^oío manual; persiste la idea de

que entre más es;;í(í¡artfes estén trabajando mayores la p'-odaoíivirijd y la calidad.

u Ha i ui i 11 i •• un, wn ( ' \ i t f n ' i i . r) estudiantes, pero de
.eso i t. f ^ \ r t J ' i ) in ítdve, el que no haya la
difuso i i i r ii t- i r ' r ( n ¡o de las tradiciones que

" exnni i i » u i i t >t nt enen 20 estudiantes-a-
ios fí e ( i i <- i i i i > , t ;4 r ibre sobre todo de los
profp o i i j | i i i i j u calidad o de que se
garsr.V i t -

n r —rí

porcenl n' i Í i E i ¡ (i porcentaje' menor

espor • i fiporádícamente ios

tienet ^ ios (30%). Es decir,

en esr t ¡ i u )n de licenciatura se

pralon jf ( u i r 'i ',i difícii, debido a un

relajai i ^ t l j n i i i i ía los procesos de

formación. e.;i con^ecuei^ciy ía -^raduaciór.

. • Hay' jo (iSenienVr in:;liiucionai con r^í¡.'íí'.:to a lo.1: --c^r^os ^ue afecta el. trabajo en

laboratorio y que a pesar le que no causa prolilomas t!^ ini^rüooión entre ios estudiantes y

profesores, sí retrae:; si Irabajo en e! laboratorio y afecta el ritmo dol r'roce.so de graduación, se trata

del adecuado KUÍ Í ^^ . ^C de rí^ueria!, Soqun ira esiiiC'ianlss, v;i pofcciiíaje considerable ¡o considera

adecuado ¡(;0%; en lanío i: c o l o t e I Í^VOÜÍ: ;•;;:•; i.^.-íoíioref. b •.^¡Y-^'Í-JW adecuado (50%); estoes,

hay ün-pofcentaie cor*sídrr.?b!e oue s-̂ í'-aî  qii^ !>¡ 'c.íî  CÍO ^";ai;,v-:!os y ¡a necesidad de que sean

más adeciP-kv-- ?-PT: ,--:sa ^i n?tb9¡o en \<Á¡or^mc v, ;>";r lo tanh. - i ;':;ricí;so de formación, tai como se

menciona eí¡ aiqup.añ entrevistas.

Ü Desde la niaeslíia ei proyoao de ¡rive^ííq&ciór; ¡k-inrubr(;:•:; ia haív.\ ;<• niúír importante, y para llevarlo a
• -cabo 'stí ¡^CÍÍSÍÍO- espado y recursos -:;ÍÍ >á Isi.-í'^í' ¡ u La ^;i:;xjrk:d=r:daa do! tutor es el material, el

equipo, ion reactivos, ios recurso? y «! >^'jacio ::?; is^oraiofio.;-, VK;^ •;(: c*" culpa del tutor que no haya
.- un reactivo, ose so ínaio rr.uenoen Üegn-1, ¡;;;ic- í!rü;V: i¡i:ee. tu^-: i-:. • ••, "^uo o uno mismo lo consigue. Si

no se saca RÍ proyocto UÜ ¡•rv/estigaciór; Í-Í! esOíói^riir; :io so tor;í--r ÍO"-:,;.: ^-í:r¿'3 dt

.. PuRd^.nn;ec;piíe -i:t las ontreví:-;^^ i i i fc^cVíu tipoe . : ¡ : co.yíR^o, -¿n embargo, la frecuencia

de [os mismos es 'i^j? >í ju-:qa'" por los Í^IÍ!'SÍ:J¡.)ÍÍ 6"- ^ &nci:'.'í;^¡ •••.:='in ÍÍOÍ la-cual podernos decir

que para ur* í-.o;,¡cr 'Voris^r^bif; d ^ ia oool^ción!; :: i !^a acaí!'"'.'.;i;' •.- e^ s^'itíactoria, lo que apoya la

graduación, r-v-ru apiño ¡ou corvíüclo:? -^ir¡ nan- 'ir: in inú^r-r.cií^"; de ios. grupos humanos, es
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importante que pese a ¡a existencia de éstos, ios agentes sean capaces de resoíver las dificultades

de forma satisfactoria, en este sentido la pregunta es ¿de qué manera participan los agentes en la

solución de los problemas? Según las entrevistas, hay una alta participación de los agentes en la

solución de problemas y las decisiones se toman en conjunto.

• - Aquí la manera de arreglar ¡os problemas es hablando, Los estudiantes hablan, se pueden convencer o
no, normalmente se convencen. Aquí ios estudiantes son luchones, pelean ¡as decisiones, si tienen razón
se les da, y si no ¡a tienen acaban aceptando que no la tenían {funcionario),

• Ante ei Consejo Académico., que es uno de ios órganos que rigen ios estudios académicos y de docencia
en e! instituto, hay un representante de estudiantes que de alguna manera Üeva la voz de todos los

• estudiantes-Gorhéí nos reunimos en algunas-ocasiones, cuando .se suscitan, cambios drásticos que
afecten a los estudiantes o a la comunidad científica; se discute y se llevan propuestas por parte de los
alumnos (estudiante de doctorado).

•̂  ' Es decir, hay una participación activa de !os agentes en la solución de los problemas en

general, lo que favorece los intercambios e integración al programa. Llama la atención, sin embargoJ

quelambién hay ausencia de participación en la solución de problemas no académicos, como una

forma de. desinterés propia de! habitus dei "buen estudiante" que sólo se dedica a estudiar y no se

interesa en la grilla, este desinterés tiene como recompensa la concepción de "buen estudiante" ante

los académicos. De alguna manera este desinterés forma parte del habitus y tiene beneficios de

reconocimiento a quien lo ejerce, es decir, ser considerado "buen estudiante" y ia pérdida de los

mismos cuando no se sigue, io que significa "ser grillo'1.

• Esto es un problema muy grave, en esta área los estudiantes son bastante apáticos aunque el problema
[es afecte, no reaccionar! a menos que ya se estén quedando sin dinero. Hace poco se nos presentó el
problema de ias becas. La apatía en ia comunidad es muy grande, están buenos para ir a una fiesta pero
no para hacer algo de carácter más social, si no se traía de cosas que tengan que ver con la investigación
o lo académico no se mueven, eSlos dicen -cosa que tenga que ver con arreglar problemas me quita
tiempo, me desprestigia, siempre va a haber cosas más importantes que pelear con alguien, yo no soy
grillo, yo no me meto en política, yo vine aquí a estudiar-. Hay tantas cosas que los estudiantes podrían
cambiar, opiniones muy valiosas que podrían servir y c\ue no se intercambian porque ellos no vinieron
aquí para eso, no se dan cuenta que como seres humanos es preocupante que no asuman una posición,
esto sólo es culpa del estudiante (estudiante di

Este desinterés puede hacer que se ganen posiciones con ios profesores respecto a otros

estudiantes, pero también origina la controversia de la participación entre los propios estudiantes.

Con todos el que en .•'términos'.dé posibilidad el estudiante pueda participar en la solución de

problemas hahiá de un nivel 'de integración alto, incluso de una asimilación dei habitus del "buen

estudiante"1 que no se mete en problemas1 y se dedica a estudiar.
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simados

La tutoría • forma p-írte •medular ;Í£l pmce^ ^^- .qradu;jo;Or:. ai .apoyar-al estudiante en su

incorporación accriú^icd, ¡¡huleándole y! ítabií's JÍTTIÍÍÍSOC, ^ dádi. las herramientas necesarias

•para.su integración académica y socta!. fevoreC'-i^.;:1 u>n eíir- ^ y^duación. Además, constituye el

e¡e académico básico aue Dormite ¡a 6credifaci<v¡ •i:^; ^studiüní?. ¡ÜKÜI qu« el tutor v comité tutoral
J i i i. • E í

•dirigen y evaiúan !;•? ¡or-ración J través do! ícon-ijo (W n>vestki- :.i<'Y. ;.:..
!e realiza, mismo que sustenta

su trabajo rtcspcioi'a!, !I:.<[|Í>?MCIO con üho xindu^" le ¿raduaci'V

-•---•--•As-frseotíirel-nttev^v'irwdel&^ayi.ówlJVí^s^fosf^

'•clave,-pues UP !uto¡ •OÍ ijr.ifnacio a Cc-ia-^ti idianlr desde ; ^ í^^iv11'J ai programa y lo apoya a lo

largo de ss¡ h:-r:--:a¡'.i;;n e- (í; p^^jíadí:^, i.v-;..-^ • •::-̂ '̂- Í "••.- ¡í¡v;- . I - •-:••••• .-¡O'-ción. Esta medida, facilita

la integratx-i' ..v:-..T;íí¡r!;í.;.i:-:.::! ;^;;uu;anfc \ ••.- v^vi";^/; í i / iTíde: •; ^,•-•-;:.•;• 'vaotfmdo investigación en

interacción •"o^ ¡-r ^--ve^íi'^jf'o- lo quf.: . v ¡^ - Í , !•.- J ;^ ; Í :-r:^:fs ;••• n'i .-•••;•. • r,; ;,-• íomación académica del

estudiante ái íont':,o cii^p^td. La tutoría - ^ ^ -^^^¡ 'Jc f j^; ' : d:;•..• -^Airi iuad^s que en conjunto

contribuyen ••; !a fo¡r;)HC!;^: c!ei ostudianv. ;¡r;a ^^ ú-ii'"- is ^up"-'-'¡::¡*'-:". de! iutor y otra es en conjunto

con su corniíó a:íoi^! La V.ción dei tüío» ::?s,

u El mu * p
SUIT! !

ser

• .•'Es'unot n
bien J! 11
QIP1 V

como pi<

y "duración íui'ictíírit

graduación, Osoiac

no:SÓIo la calidad

programa y ¡:¡o;- síip

i \ ( t

i (. J^, k
1 mi i

¡ i t i

í de & ¡ncttlcación (k\ ha

en esíe'punio, un trabajo

r'o (í.i;ni)ién la contin'A'aci

esta.^ó"! la meta do crad

i'Mviio de investigación y
Jo uida que el estudiante

K 'c< ideas aportadas están
if ' sugiere que cambiar,

i id» mica al permanecer

< u Tunera una intensidad

propio-i :;:• l:\m?wór\ académica y apoya ía

ación •;'Of::j-¡i!íí¡ por parte deí tutor que vigila

lo, aí!d:-^r;í¡r: ¡os ii?"/os del estudiante con el

La tutoría

carencias o?, ayepíe"

• :;:S;--:)rvde a las características,

> ¡íue permite la conversión y
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reforzamienío del habitus propio de! campo, en función de ¡as características y estilo personal de los

agentes y de la distancia entre el habitus anterior y ei nuevo. Además, el que esta situación

prevalezca a lo iargo de iodo el posgrado, hace que la inculcación de valores y aprendizajes tenga

una duración e intensidad suficientes para lograr un dominio de Habilidades que le ayude a

integrarse académicamente y graduarse, es un aprendizaje directo del oficio de investigar, como

señala Bourdieu es un modus operandi.

a El valor es muy alto, es como tener un profesor particular, si bien no es de tiempo completo, porque hay
otros estudiantes y los investigadores tenemos otro tipo de obligaciones. Lo va guiando a lo largo de los

_áños_gue_dura forniarse_corno doctor, o el año y medio o dos años para formarse como maestro, para
tratar de pulir lo más posible a este estudiante. Los beneficios específicos son que en el proceso tutoral,

• donde participan otros dos cotutores, se ven directamente las necesidades particulares de cada uno de los
estudiantes. No todos son iguales, no tienen las mismas deficiencias o cualidades. Realmente la
tenación totora} implica una formación individualizada de los estudiantes, es lo principal (funcionario).

• El valor es él más alto, es corno el aprendizaje tíe un oficio. Vería oí símil con ser chef, podemos tomar
varios libros de cocina y leerlos, pero a la hora de cocinar no nos va o saíir la comida como a un gran chef
de wn restaurante muy famoso. Si alguien quiere ser un aprendiz tíe chef, aparte de leerse esos libros,
tendría que estar practicando y estar ¡unto ai maestra, que ei maestro Se esté dando algunos lineamientos
secretos de cómo realizar ei trabajo, (tutor)

Así, la tutoría es un proceso formativo que considera las diferencias y la especificidad de un

habitus previo ai del campo, aunque si recordarnos muchas de las características de los agentes son

coincidentes lo que favorece la integración académica. Sin embargo, sería conveniente señalar que

conforme a las características de ios estudiantes se requiere un trabajo pedagógico de

reforzamienío, que requiere menos "esfuerzo", pues no hay Q\ue convertir, sino más bien fortalecer y

con ello afianzar ios elementos necesarios para la graduación.

Es conveniente señalar, que la intensidad de la tutoría varía conforme el nivel y

características de los agentes. De asía manera, la tutoría es diferente según el niveí en e! que se

encuentra ei estudiante; en la maestría ei tutor permanece de forma más cercana al estudiante, esto

es, hay más diroctividad; en tanto que en ei doctorado se le permite cierta independencia. Una vez

hecha esta diferencia de énfasis, es conveniente precisar que la cercanía entre estudiante y profesor

permanece constante .en ambos niveles, es decir, a lo largo de toda su formación en el posgrado hay

un estrecho vínculo entfé'ertutorjy e! estuchante lo que apoya la formación durante su estancia en el

programa, ío anterior evita que se rompan ios lazos con [a institución y se abandone ei programa.

• La diferencia en la .maestría es que ei estudiante va de ia mano del tutor mientras que en e! doctorado hay
más independencia, él mismo se hace preguntas y trata de responderlas, el tutor funciona como un guía.
La maestría pretende fc-nuar oente con habilidades de laboratorio y de razonamiento, aunque esto último
no es tan marcado corno en e! doctorado, En ei doctorado se forma personal que,va a hacer investigación
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aaos

i ' f i ii J f r i "• a o

congruf níi m M I K I t *

Esia diferencia de ¡H tutoría según el nivel, está enmr

estilo personal <1o rada agente y ia congruencia on IU in

.acuerdo con el esTiic personal, en ecie canticio, ios caracte

éste.vincuio detoriiuran !;v; posibilidades do orDdu¿iwíón. Po¡

cómo'operan 6stc;r lazos en el bínonrrb •üiuudh^óo-ioíor

conocerlos en su . ^ I - Ó Í "osijeotivo.

«i «i proyecto.jde investigación

imbión por las características y

) estableciendo el vínculo de

fc'Arables o desfavorables de

iot se hace necesario conocer
!.o 'ú !o académico; es decir,

!,3.2 Rsi^oíón- av^déty'uo" í;on $1 K̂r'-1;:'

estudiante, '.:•:.-r:;1-.-.,., •) '•:•: ̂ ¡ ó k . s í y . jy ;OÍ VC-KJ.'-.I! ^;o>ric •T;;C;; ;

se menciono -^ OOV^ÍOÜU. y ouooa í;f. :o ^'-"i/ctr'c 'Jv !o-s

excelente y cuonn ;-^. ¡egul?jr 1 % dc^cierit»-: y I1 '-' no cono

aceptación en ia ¡ loc ión académica con o! tutor \-\ MOO •:avor-o

"• •• Pero, oo'í'in S9 rf\"j;ieri3 ia inton;acióo z- -onibi^nte •

interacción eoi i^ eibs v !n integración aci-onoco, -yje^y

desempeño ao.--(i¡oin!(;o vo q^e la interacción ••/ cieíñmpo :

acadern;G3, q¡ip ^••'¡i^o J lo índoü.aCion. A IÚ/SW po: lo opínío:

los estijdianioB -io íoaesoio o:̂  30% huono y e/^^i'OÓe, 2o!

doctorado e¡ 65% ÍO ooru;¡üora Dueño y ^yootení^. "iO% r?c]¡.ii.

anterior, un p c c e ^ ^ e "bníficntivo de :o^ po)ie3oro;s o íut-.i;

desempeño da \o-y- ertudíanleí: y iiama Ir; aiíoy;;óo r¡uo niro.

"deficiente", ío ooe nos hace suponer que en Cie^er;-?; ?e apür-1'1.

ingreso, con dim^n'os ¡ l i ^ l e í de deíorio.Üo, o e ^ !.OCÍOÍ de: :

integración ñwfc-xÁw v!;? pertTianersci.'.í OÍ; \n¿ I^-IAWO- on e! :•

2.3.3 El cornil•Uitóra

La segunda PIÍÍJHÍKÍOO &

tutoral, l'tavotk- vírn^iíji

ÍO ÍOVOÍOO e ¡níercambios tutor-

• - ! !u(••;••' y >¡\ wúácmle, como ya

y- v,? .;i.ío eí 9 4 % ía considera

así, se observa un alto nivel de

;::'iegi>xión y ia permanencia.

r̂'•'•";<."> y social, es importante la

^•:;r3Cf!í;rneníe vinculada con el

onjugan la integración social y

ico prolssores, el desempeño de

•:o-Árir \> 15% no contestó; en el

2¿% no contestó. Conforme a lo

;/'":sicif;r?i excelente y bueno el

:M ullos haya elegido la opción

•:< os estudiantes la selección de

'-.' So aceptable; lo que permite la

ÍOOI. faoiiifando la graduación.

*'-ire !as funciones del comité'

:í)rei diálogo, la interlocución



Resalados

abierta con1 el estudiante y contribuir a ia incorporación progresiva áe\ mismo en ía comunidad

científica. Estas funciones las realiza a través de evaluaciones semestrales de! trabajo del estudiante

junto con ei tutor. E! propósito es llevar una evaluación y seguimiento dsi trabajo de! estudiante, lo

que de forma directa conlleva una evaluación del trabajo de! tutor. Su funcionamiento intenta

asegurar que ei ritmo de la integración académica se mantenga durante el programa y se logre la

graduación. De acuerdo .con ia encuesta, un amplio sector de los estudiantes considera que el

funcionamiento de! comité totoral es bueno y excelente (94%), al igual que los profesores (95%); es

decir, hay una integración académica buena en la mayor parte de la población y el porcentaje de los

que lo-consideran regulares bajo-, -y-sólo el-1% ío ve-corno-deficiente, por-lo-que para-ambos agentes-

la relación académica medíante este órgano es adecuada; ello favorece la permanencia, la

continuidad y ritmo de ía integración académica, que permite concluir ía graduación.
;t:': " Hay dos puntos que convienen destacar en ia relación eníre ê  comité totoral/estudiante: por

u í lado la pertinencia de ios contenidos y, por eí otro, la frecuencia de ¡as reuniones. Ambos

aspectos fueron objeto de preguntas en ía encuesta. Las respuestas fueron aleccionadoras. En lo

que se refiere 3 los contenidos que se abordan durante Sas sesiones con el comité tutoral se puede

decir que la inmensa mayoría de ios estudiantes está realmente satisfecha. Así, consideran

adecuada íá profundidad (83%), la especificidad de ías temáticas (89%), la actualidad de la

información tratada (91%), los planteamientos relativos a la innovación (86%), la organización (85%).

Este punto es enormemente significativo para e! desarrollo del programa, este aprendizaje es en

realidad integrados favorece ía permanencia en el programa e indudablemente repercutirá en los

tiempos de egreso y graduación.

En io relativo a ía periodicidad de las reuniones totorales, poco más de la mitad de los

profesores (60%), hace un seguimiento continuo de ía integración académica del estudiante y

avance de ía investigación, afianzando de esta manera, la cohesión estudiante-tutor y la continuidad

de la integración académica, favoreciendo la graduación. En tanto que, para el resto (35%), la

frecuencia de las reuniones es menor, ío que puede retrasar o entorpecer el proceso al no reforzar la

cohesión e integración.constantemente, por lo eventual de sus reuniones. Llama ía atención que los

que respondieron que sus reuniones de tutoría no son tan frecuentes, corresponden a tutores que se

encuentran en ios niveles, extremos*.del' &U\t- es decir, que son candidatos a investigador o son

investigadores nacionales nivel -III. Esto puede vincularse con una intensa actividad tanto al interior

como ai exterior, es decir, participación en congresos, conferencias, etcétera, lo cua! implica

inversión en tiempo y curriculum, pera lograr una mejor posición dentro del campo de los que inician,
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a La-evaluación es fundamental Fin la evaluación semeja! de los comités tuíorates al estudiante se le está
dando el seguimiento al estudiante, donde se ve si va bien o mal, si va bien en algún aspecto, pero va mal
o regular en otro; ahí se dan ¡as recomendaciones para subsanar estas deficiencias (funcionario).

2.3.4

Nadie pone en duda, e! papel central que ocupa la relación tutoral en los procesos de formación de

los estudiantes y evidentemente en su incidencia en la graduación de los mismos. La observación

cuidadosa, sin embargo, de estos procesos de interacción entre estudiantes y, entre estudiantes y

tutores debe, llevar a otro tipo de registros, .propíos de incomunicación entre .agentes sociales,, nos

referimos a los malos entendidos, en otras palabras al conflicto. El conflicto es un fenómeno y

proceso humano, sucede también en los laboratorios y es un factor decisivo en el estudio de la

grabación. Según los estudiantes los problemas de interacción y afinidad son pocos, ya que la

mayor paite no tienen problemas (75%), algunos esporádicamente (24%), y sólo un caso fue

señalado como continuo. En fos que señalan que esporádicamente tienen problemas, no parece

haber ninguna característica distintiva al igual que eí caso que tiene continuamente dificultades. Lo

anterior da pie a señalar una baja frecuencia de conflictos en la interacción, io que favorece una

elevada integración y vínculo con ei tutor, incidiendo en e! trabajo académico de los agentes y, por

tanto, en la graduación.

. Entre ios conflictos que se señalan están: ía acumulación de alumnos en un laboratorio para

obtener mayor puntaje en ias evaluaciones o para sacar eí trabajo del tutor, io que provoca

problemas de interacción y trabajo en el laboratorio. La acumulación de estudiantes produce

conflictos de tipo académico, pues el tiempo del tutor para el alumno se reduce por el número de

estudiantes que debe atender, lo que retrasa ía graduación, al haber una integración académica

parcial con éi tutor.

• Existen tutores que con ei afán de! dinero aceptan a cualquier estudiante para tener puntaje
ador).

• Dentro de ias tradiciones que existen en el instituto ubico que hay tutores que quieren acaparar
estudiantes, que tienen 20 estudiantes a ios que no pueden atender, pero tos tienen en su laboratorio

atorado";

Ei impacto de no tener tiempo para atender a los estudiantes se puede observar en e! nivel y

profundidad con la que trabajan con ellos a través de ¡as evaluaciones de! comité íuíoral en donde se

pone en evidencia si ei tutor trabajó o no con el estudiante y a qué nivel, esto representa una forma

de evaluación dei trabajó del tutor, jiacíendo patente a aquéllos tutores que se mantienen cerca de
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fiados

2.4 La

La acreditación y certificación corresponde a la fase final de! proceso de graduación e involucra los

procesos anteriores, es decir, incorporación, socialización y tutoría. De esta manera, el que el

estudiante pueda concluir ei proceso y lograr la acreditación, depende de una adecuada

incorporación social y académica a! programa, proyecto y la sede a través de intercambios con

estudiantes, profesores y tutores que íe permiten incorporar eí habifus del campo e integrarse al

trabajo académico que culmina con la acreditación.

Esta fase de acreditación, está involucrada' también, con los aspectos académicos y

normativos señalados en eí pian de estudios para validar y certificar Sa formación. En este sentido,

involucré1 !as normas de permanencia y certificación. Eí apartado hace alusión a requisitos

academizo' y normativos que permiten la acreditación y certificación como la fase final del proceso

degraüu....cií)n.

2.4.' encía y Sos filtros.

Para que el alumno pueda graduarse, debe cumplir ios requisitos mínimos de permanencia que

garanticen su tránsito por el posgrado, los cuales están vinculados en términos académicos con las

evaluaciones del comité tutoraí y, en el nivel de doctorado con filtros como el examen de la

candidatura al grado de doctor. Estos filtros SOR momentos selectivos que aseguran una continuidad

de la formación, para que sólo aquellos que poseen ei habitus logren la graduación.

a Los exámenes de permanencia tanto en la maestría corno en el doctorado, son realizados por un comité
de varios profesores donde hay varías opiniones, más objetivas; se evalúa realmente lo que el alumno ha
estado haciendo en su proyecto de investigación. La permanencia y eí egreso se basan en el desempeño
de los estudiantes en la investigación, con un pane! de profesores (tutor),

• En el nuevo plan hemos puesto un futro, que consisto en to siguiente: se ha propuesto que para entrar al
programa de doctorado se debe pasar eí examen de candidatura ante un jurado ad hoc a la línea de
investigación. A ios tres semestres llamamos a un comité totoral ampliado con un par de tutores externos,
para hacer una evaluación del proyecto y decir sí cumple o no con los requisitos para una tesis de
doctorado...Un estudiante que Siega ai examen es por que ha pasado el 90% de ios filtros y sólo haciendo
una tontería sobrehumana tendría problemas serios (tutor).

Asi, ¡a evaluación permite mantener activo ei interés por participar en ambos agentes,

favoreciendo con eüo la graduación, pues a nivel didáctico-académico después de tantos'filtros y

eva|uáciones*de,su trabajo de investigación, e! estudiante es capaz de concluir la redacción de su

-m»
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Resu!
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a "En cuanto al proceso de tílaboración de la tesis, en general ios estudiantes no están" preparados para
escribir una tesis. Los conocimientos sobre gramática y sintaxis no son los suficientemente sólidos aún a
nivel de doctorado, si. se tienen ciertas deficiencias en la preparación gramatical cuesta más trabajo. Hacer
una tesis no es fácil hay que organizar ideas y plasmarlas de forma ordenada y concisa. En sí es un
proceso difícil, pero si además de esto nuestra preparación no es la idónea para escribir en forma creativa,
pues se complica más la situación (tutor).

• El problema es la redacción. Muchas veces al escribir me cuesta trabajo ei presente o el pasado, porque a
veces escribo la introducción un día, ios resultados otro día, y e! tiempo verbal no coincide. Nosotros no
tomamos ningún curso de redacción, a lo mejor si convierte, para !a puntuación a veces lo hago como me
late. Mi tutor revisa y corrige errores de ortografía y de redacción. En ei doctorado, cuando se hacen
artículos, ¡a idea es que ei estudiante lo redacte, el doctor lo revisa también. Es un ejercicio, porque todos
los artículos que se publican tienen que ser en inglés, bajo ios lineamientos y formatos de las revistas

•" Las dificultades en la redacción de la tesis pueden extender ios periodos en los que se

planea ia realización de la misma, por lo que se requiere invertir más tiempo de! esperado en su
• • » • • ; •

realización, retrasando de esta manera el proceso. Otro elemento que puede retrasar la redacción

de la tesis, además de los problemas de redacción, es ei alargamiento de temáticas, luego que en

ocasiones éstas rebasan el tiempo considerado, lo que origina un segundo inconveniente, el exceder

el plazo de la beca, provocando angustia en el estudiante en ¡o relativo a los medios de subsistencia.

En este punto, las contrariedades económicas parecen ser considerables, a juzgar por los resultados

de la encuesta, la mitad de los estudiantes tienen problemas esporádicos de este tipo (53%) y casi la

otra mitad (42%) tiene problemas continuamente. Este inconveniente está estrechamente

relacionado con las becas, montos, situación personal y tiempo cié la investigación e incide

directamente en la graduación, puesto que puede retrasar el proceso, o hasta truncarlo en caso de

no tener lo mínimo necesario en lo económico,

• El problema es .que cuando se está escribiendo se acabó Ja beca., y si no se buscaron clases no hay otro
método para subsistir (estudiante de maestría).

Otro factor que constituye una traba con respecto a la tesis, son ios tiempos que tardan los

sinodales en revisarlas, cuestión que es comprendida por ei número oe estudiantes (en el caso de

profesores saturados) número de compromisos académicos y laborales, así como por los espacios

invertidos para su curriculum, traducidos en cursos, congresos, etcétera, lo cual resta tiempo para la

revisión de las tesis, retrasando la graduación.

• Después, ios asesores tardan mucho en revisar la tesis, creo que aquí ios trámites son un poco más
rápidos a diferencia de Módico (estudiante de méesttia).
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no ha decidido todavía su futuro ¡na isnos" \a ssuelía por tres años con el doctorado

•Ambas situaciones pueden influir para retrasar el proceso, aunque en general el clima de los

diferentes procesos es altamente satisfactorio para los agentes, razón por la cual estos casos son

los menos,,ya que en el sector laboral hay una amplia expectativa por los cuadros formados que se

refuerza por la imagen del vinculo trabajo-estudios que se tiene a través de los tutores.

2,4,4 Aspecto administrativo.

El otro- factor que aparece en la fase final de la graduación es el aspecto administrativo, es decir,

trámites, requisitos, oaoeíeo en qeneral. Dicho momento tiene que ver directamente con la

interacción de los estudiantes con los administrativos y funcionarios. Casi la mitad de los estudiantes

encuestados consideran m interacción alumno-administrativo como buena, mientras que la otra

mitad se inclina por caütería corno regular o incluso deficiente. Si se analizan con detenimiento los

resultados sobre el particular, flama la atención que el 60% de Sos estudiantes que se graduaron de

licenciatura en más de cuairo anos y ei 42% de los que se graduaron en un año o menos sean

justamente ios que consideran como regular dicha interacción. Es fácil que uno se pregunte sobre la

aparente coincidencia ele ios extremos, señalando que a los primeros, ya un tanto

desacostumbrados al sistema, íes cuesta tomar el ritmo, mientras que los segundos no encuentran

todavía ¡as claves para la integración en este rubro.

Esta cuestión está reforzada por los datos sobre la frecuencia de los problemas con

administración escolar, pues sólo el 26% considera que no hay dificultades sn este sector, 52%

esporádicamente y 20% continuamente. Los que consideran que esporádicamente, son estudiantes

de.ambos sexos, de diferentes características personales, académicas y económicas. Es decir, en

términos generales esta interacción regular e ;nciuso deficiente con administrativos y funcionarios

origina conflictos esporádicos, pues casi la mitad de la población íiene conflictos en este terreno lo

que puede contribuir a retrasar el proceso de graduación, En las entrevistas se señalan entre otras

causas; el burocratismo corno algo que provoca tensión, fastidio y fatiga.

• Estoy de acuerdo con e\ proceso de graduación...por otro lado, si mismo proceso puede resultar terrible
porque la burocracia universitaria así io hace, se tiene que ir un día ai D.F. para sellar una cosa, ya que la
sellaron se tiene que llevar oirá a que le pongan una palomita y regresarla a que se le ponga otra, estos
trámites los hace cada estudiante sí se desea que sea rápido. SI hay alguien que apoye, no puede estar

' yendo personalmente a México a todo momento, puede faltar algún date que él no sabe, es mejor ir
personalmente. En eí proceso de graduación creo que es io más terrible (estudiante de maestría).

; : •'-; . ' ; '"' 1 7 3



también puede ww

gestiones. De ;.;;•',• r

••normatividad, wa-

académicas. COYMJV:

Posgrado.. B8';;: •••;' "•

operativa? y > .c : :

ciertas noru\d^<ó.):U

d e u n g r a n p o p ••••:•;;;

t e n s i ó n , r . u ¡ v : . , , • • • • ; • • . • <

u n g r u p o • • T I . V A , : : > ••.<

c u e n t a n C - A Í '•.•• •••: .••••

• Ño conozc! •..• ¡-.-.JÍÍ
e s t a r n o s ^ ^ ;• ./•.••;•

• Sóbrela; í t ia-^ ' i ' ; :
privitegiydo?. •• :U-r

ÍMVOÍIcicda con un

aí^^r^ ersíj vincH¿os

ou\,e<; er ^decua^-íne

c- .'-i in encuera oi -T

y_íjn especial H Í C ' ^ o

•';-. !Í- po¡;l;;ición !:"• "

oonnienx' do

-: conocirmen

-:. :os ¡ranci

OLC^C* oí Re

-.-. A'-í; hay L

oii1. aventar" IÍ

o n o '••':¡¡1ieiin

facilitan \ií ^kjyr ".-.vi ::'• ¡C:Í esÍLídi;^"ií£;3. •Í-^-OÍ- M O ^ S O S

y procesos 3r.¡

de pOSÍbüíO::i !

programa en ••:.-

3, CONDiCIOi1:

Las cond'c;io.f;í.íí

a estudíanos v

procesos c¡t?. iy,

que se le cid ;:,

de formación .•

.' " v i ! <V.i r i 0

; ,íi;¡.'Oli.hii

•¿: :f-J.í!-'j'.j. 0

• ¡ . . . ^ ' • • S Í . Í . Í : . ^

I . ' - ! ' \ ^ - ( i

' . ' . . ' . } , ' , • i -.• ' i

•• • ' . ' • j i : í - r- ' : :

o <\[j , ; Í : ; ; ; ; • • ! ; • , ; ; • • -

dao que p:cv;í:

CiO«M££

, 0 , -t.r,.;/.r. r ; / . .

íi:.:~intfi de este sector, pero

u-?^ y tiempos para realizar

titilen ios estudiantes de la

'peones administrativas y

•!; .General de Estudios de

•'%• interno, 32% las normas

rr.oig ai desconocimiento de

^•clares y normas operativas

f>v-fí- y gestiones, provocando

•• •••<•.!!(.rni-ríntcde n o r m a s por

; v/;-;r>í¡!¿gio a aquellos que

'.v: :•;.' comité académico porque
't::-k maesína),

t-i'.iwjs, algunos estudiantes son
s información fe?

piccGsos de formación que

•?.7 están incididos por [as

o!r embargo, estas prácticas

) I3)vibien de tas condiciones

c:¡ aaecuado desarrollo del

• iv1:: institucionales.

T \

••attvos, insumos, y el apoyo

va. y de esta manera, los

administrativo y académico

Y' táb facilita los procesos

::•.& sencido en opinión de

74



ambos agentes la conducción de! programa es buena, sobre todo para los estudiantes (95%), lo que

apoya el compromiso con fa meta, el desarrollo de! programa y en consecuencia ¡a graduación.

Así, es importante la., adecuada conducción, pero también, que los agentes cuenten con los

medios necesarios para realizar e! trabajo académico. Según la-encuesta, para la mayoría, la

infraestructura es adecuada en cuanto a salas de cómputo (86%), aulas (67%), oficinas (88%),

equipo experimental (83%) y equipo audiovisual (71%), Esto es, en general la calidad y cantidad de

la infraestructura es buena para los agentes, aunque, con mayores recursos lograría ser excelente.

Conjuntamente 3 ios aspectos señalados anteriormente, es importante delimitar los apoyos

•que-reciben •los-estudianteí^düraníe--sti^iímaeión1---eomo-medie-pai:a--ayudar a su integración y

graduación. Según lo señalado por ios estudiantes, un porcentaje considerable considera

adecuadas' las facilidades para publicar (72%), !o mismo sobre ios sistemas de cómputo (89%),

asistencia a congresos (78%). materia! de oficina (77%), y laboratorios (82%), no así con respecto a

la gestión de trámites (56%). y becas (52%), donde cerca de la miiad ios considera insuficientes. Los

profesores consideran que son Dueños los apoyos para estudiantes respecto a: asistencia a

congresos (85%), sistemas de cómputo (85%), facilidad para publicar (70%), y becas para

estudiantes (70%). Así, ai parecer en opinión de ambos agentes hay buenos apoyos para los

estudiantes, io que facilita su estancia y favorece ios procesos de formación. El único elemento que

genera división son las becas, esta diferencia se puede entender por ¡a posición que ocupa cada

agente y, por tanío, cada cual habla desde su perspectiva,

Pero, qué ayuda reciben los profesores paro realizar la actividad académica y científica en el

programa, conforme a ia encuesta, ios apoyos a este sector son satisfactorios para un porcentaje

considerable en cuanto a acceso a publicaciones (60%), congresos (65%), no así en el material de

laboratorio, donde sólo ia mitad so considera satisfactorio. Conforme a esto, eí apoyo a profesores

parece ser valorado-como no muy satisfactorio por la mitad de la población lo que puede afectar su

práctica, Específicamente $1 suministro inadecuado de material de laboratorio puede generar

conflictos y retrasar ios procesos de formación y, por tanto, afectar ia graduación,

Finalmente es oportuno considerar ei valor del impacto do las evaluaciones externas

(Padrón de Excelencia del CGNACYT y eí SNI) en ei desarrollo y operación dei programa. Conforme

a los agentes e! reconocimiento de! CONACYT aporta importantes recursos y apoyos, que

benefician ai programa y favorecen ios procesos de formación mediante & continua evaluación de

los agentes, asegurando de esta manera, que la inversión permanezca activa. Sin embargo, también

genera que algunos agentes pongan e! acento en los puntos y números obtenidos para lograr una
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Resultados

manera ia permanencia y el trabajo académico. Asimismo, ei trabajo de laboratorio como una forma

de aprender haciendo, habilita ai estudiante para el trabajo académico y mediante el desarrollo del

trabajo de investigación ie permite realizar los elementos necesarios para lograr acreditar sus

estudios y con ello concluir el proceso de graduación.

Eir este punto, es importante señalar que el vinculo académico reflejado a través de la

tutoría, tanto en la figura dei tutor como del comité tutoral, es ¡o que afianza ia inculcación del habitus

en función de ¡as características particulares de los agentes y fortalece la integración académica con

una duración e intensidad suficientes (durante toda su trayectoria académica), asegurando de esta

forma una continuidad en los procesos de formación que facilita la certificación y con ésta, la

conclusión del proceso de graduación medíante el desarrollo del proyecto de investigación del

estudiante. De esta manera, en el momento que ei estudiante ilega a la acreditación y certificación,

ya |a desarrollado los elementos académicos necesarios -a través de los otros procesos- que le

permiten acreditar.

Finalmente, es importante mencionar que ias condiciones institucionales apoyan

positivamente el desarrollo de! programa y de ios procesos de formación. Una vez señalado lo

anterior, es pertinente hacer un balance general del estudio, para valorar adecuadamente el proceso

de graduación, a ello hacen alusión los comentarios finales que se presentan a continuación.

LA DE OÍOS1
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Actualmente ia graduación reviste especial importancia en el sistema educativo nacional,

especialmente en ei marco de un crecimiento importante de la educación superior y las políticas

educativas de calidad; ya que después del proceso de masificación universitario, las políticas se

abocaron a evaluar los efectos de este crecimiento desmedido y toda vez que los resultados en

términos de eficiencia termina! y graduación no arrojaron buenos resultados y por el contrario

mercaron señales de alarma, debido a que en varios sectores !a eficiencia terminal fue muy baja y

en consecuencia ¡a graduación también, las políticas se orientaron a elevar la calidad educativa.

En este contexto, la graduación empezó a adquirir especial importancia, puesto que

mediante ia eficiencia terminal y la graduación se mide la calidad de las instituciones, sobre todo en

el posgrado. Además, las políticas educativas de ía década de los noventa, luego del deterioro de la

calidad académica y de las crisis económicas hicieron necesario cuidar las inversiones, se hizo

imperativo seleccionar adecuadamente e! proyecto educativo a invertir, inversión que se efectuaba

en función de los resultados obtenidos al evaluar la calidad de las instituciones. De esta manera, el

resultado de estas evaluaciones determina ei tipo de apoyo, financiamiento y presupuesto viable

para invertir en ios programas de posgrado -en e! posgrado a través del Padrón de Excelencia del

CONACYT- en función de su calidad. Así, una elevada calidad reflejada entre otras cosas por la alta

graduación, habla de una alta calidad y, por tanto, de un proyecto viable para invertir.

Pero la medición de la calidad no sólo adquirió importancia en lo relacionado con el

financiamiento, sino también con respecto ai reconocimienío social y académico de estos

programas, porque una elevada calidad tiene en el ambiente académico la connotación de un

posgrado de "excelencia" para sus egresados. De la misma manera, a los egresados el obtener el

grado ¡es abre la puerta de acceso al mercado laboral y círculo académico, situación que se

restringe para aquellos que no han obtenido el reconocimiento oficial de sus estudios a través del

grado, especialmente en el posgrado.

En este sentido, destaca la concepción de graduación como resultado o coronación de un

esfuerzo, ubicado ai final de ¡a trayectoria, por lo que ésta es medida a través del número de

certificados emitidos. Vista así, parece involucrarse sólo con la acreditación y certificación de

estudios; sin embargo, la graduación involucra todos ios elementos prácticas y procesos de



Comentarios Finaíes

formación que vive el estudiante durante su trayectoria y que lo habilitan para alcanzar la

certificación de los mismos. Por tanto, entendemos a ía graduación no sólo como la acreditación y

certificación, sino como un proceso de formación que se inicia con ia inscripción al programa de

estudios y es atravesada por las prácticas y procesos de formación culminando con el examen de

grado.

• • • De esta manera se estructura un concepto de graduación desde una visión que supera

dualidades teórico-empírico, cuantitativo-cualitativo, por una visión llamada por Bourdieu praxeología

social que aglutina los enfoques y elementos de estas dualidades a través de múltiples relaciones

para restablecer la-comprensión de ia realidad como un todo. En consecuencia la graduación como

proceso de formación involucra lo teórico con io empírico, lo cualitativo con lo cuantitativo.

Esra construcción,, por tanto,, tuvo que ro¡T¡per con e! concepto de graduación como

certificación, para estructurar un concepto rías comprensivo que incluye ¡a trayectoria dei estudiante,

así la gr^teoion inicia con ía incorporación (teI estudiante ai programa y culmina con la obtención

del grado. DR esta manera, Sa graduación está reiacionaca con ia integración a ia vida académica,

déla que dan cuenta ias prácticas y procesos de formación: incorporación, socialización, tutoría y

acreditación, ias características de los agentes y las condiciones institucionales de operación del

programa. ' •

Las prácticas y procesos de formación se entrelazan estrechamente, pues la incorporación

•nos permite integrar al estudiante a! programa, y es ei primer paso para iniciar ¡a formación y el

proceso de graduación, A! mismo tiempo, la incorporación implica la socialización y e! contacto con

compañeros y tutores, así como ia incorporación a proyectos de investigación y el trabajo en

labóratorio; lo que en conjunto constituye e! bagaje académico y científico que permite ía integración

y la acreditación, logrando en este último punto concluir eí proceso de graduación, En este sentido,

una alta integración y cohesión a la vida académica favorece la permanencia y la graduación.

Atendiendo a la pregunta principal de! estudio, acerca de los elementos que inciden en el

proceso de graduación de! programa de Ciencias Bioquímicas de la UNAM en 1997, se pueden

apreciar en ios resultados, varios elementos que favorecen eí proceso de graduación y algunos que

lo retrasar;. Entre ios elementos que favorecen ia graduación indudablemente hay que destacar las

características de ios agentes, dado que en gran parte se ¿rata de estudiantes menores de 30 años,

sin dependientes económicos y solteros, lo quejes permite dedicar tiempo completo al programa, al

no tener muchos compromisos familiares o económico?. Además,, eí perfil académico nos permite

•delimitar estudiantes de elevado status académico, que se refleja en premios, rápida graduación de
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Comentarios Finales

licenciatura, conocimiento de inglés y publicaciones; es decir, de un perfil coincidente con el campo,

io que facilita la integración académica. Asimismo, en los tutores se aprecia un alto nivel académico

en el que sobresale una total dedicación al programa, lo que beneficia los procesos de formación y

de producción científica.

En cuanto a los procesos de formación, en general hay un fuerte apoyo a la graduación.

Sobre la incorporación, llama la atención que previo ingreso, en muchos casos, se ha tenido

contactó con el tutor, incluso algunos estudiantes señalan haber trabajado con él en su laboratorio.

Esté contacto previo ingreso facilita la incorporación académica y social de! estudiante, ¡o familiariza

corr eí entorno del programa, permitiéndole crear expectativas más congruentes, evitando de esta

manera el abandono.

•3ár Por su*parte, ios procesos de selección, como parte de los mecanismos de incorporación al

progÉma, además de identificar e! capital cultural necesario para ingresar, identifican mediante la

entrevista ía meta del estudiante, favoreciendo en su selección a los más orientados a la meta. De

esta manera, se trata de asegurar que los que ingresan a! programa tengan el capital cultural

necesario y el interés por participar e invertir en el campo.

En este terreno de la incorporación, ésta no sólo favorece la integración social y académica

con eí programa y los agentes participantes -estudiantes y tutores», sino que, se debe señalar, los

mecanismos de incorporación a proyectos de investigación ayudan a la integración social y

académica con el tutor, que mediante la socialización e interacción de saberes y valores le permiten

al estudiante desarrollar el trabajo de investigación, columna vertebral de su acreditación y

graduación,

Destaca también, un alto nivel de congruencia acerca de las expectativas de los estudiantes

con lo que ofrece el programa, principalmente con los que se dirigen a ía investigación, fortaleciendo

con ello la meta y ías posibilidades de graduarse. Además, hay una alta tendencia a invertir en la

formación por parte de los estudiantes para lograr una posición en el campo por medio del

reconocimiento y prestigio, lo que fortalece el compromiso con ia meta y, por tanto, la graduación.

Se percibe en los resultados del estudio, una elevada satisfacción de ¡os intercambios e

interacciones de ios agentes, lo que por un lado favorece la integración y cohesión con la vida

académica del programa, ya que hay congruencia de los ambientes académico y social con las

características y expectativas dejos estudiantes. Además, esta interacción favorece los intercambios

e inculcación de! habitus científico en la interacción de ios agentes, lo que favorece la incorporación

al campo y proporciona las bases académicas para lograr la graduación.
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Asi., es conveniente mencionar que al aprendizaje y ios intercambios se llevan a cabo en lo

formal e informa!, fundamentalmente a través del trabajo en el laboratorio, en donde el estudiante

aprende haciendo--.Pero no sólo eso, debido a que en-e! laboratorio desarrolla el trabajo académico

de investigación que le permite acreditar y graduarse. Aún rnás, este trabajo de investigación está

• inmerso en un-trabajo mayor de investigación realizado por el tutor, lo que refuerza la idea de una

•'inversión'mutua, de!-estudiante en graduarse y. de! tutor.como parte de su producción científica y

formación de recursos humanos, Por lo anterior se puede apreciar en los agentes una alta valoración

de! trabajo en el laboratorio que contribuye a incrementar el compromiso con la meta y favorecer la

graduación. . . . . .

•' • En este marco, la tutoría adquiere una gran importancia como espacio de formación

académico, lanío por e! tutor como por el comité totoia!, puesto que permite ¡a incorporación

académica atendiendo a ias características especificas de ios estudiantes, asegurando la

continuidad y la calidad de la investigación, le que hace posible ai estudiante acreditar y concluir el

proceso de graduación, Se detecta, también, una favorable relación académica tuíor-estudiante en la

mayoría.de ios casos, lo que favorece la integración y cohesión académica y, por tanto, la

graduación. Además, el trabajo de evaluación y formación del comité tutoral propicia que el proceso

no se estanque; a! vigilar la continuidad del trabaja del tutor y del estudiante mediante reuniones

constantes del trabajo del alumno y del tutor, lo que favorece la graduación,

Se puede decir, que los procesos en conjunto permiten que antes de que el estudiante inicie

¡á acreditación y certificación de! ciclo de formación, ya tiene los elementos básicos para lograrla,

agilizando de esta manera la fase fina! del proceso de graduación. Finalmente destaca que en

términos institucionales se cuenta con ios elementos necesarios para Sa operación del programa lo

que facilito el adecuado desarrollo-de los procesos de formación, incluido ¡a graduación.

•No obstante, pudo observarse en los resultados algunos problemas que retrasan el proceso.

E! primero está relacionado con algunos casos en los que por condiciones personales (casados y

con dependientes económicos) conjugados con el monto de las bacas que resultan insuficientes, los

•estudiantes tienen que trabajar, dedicando tiempo psrciííl a su formación, aunque es un número

reducido-cíe casos, retrasando su formación o en algunos casos interrumpiéndola. Dentro de las

•características personales, parece que ia graduación tardía influye en ía dificultad de asimilar e

integrarse; de forma adecuada'a ias prácticas y procesos de formación, dificultando con ello la

graduación.
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El segundo problema está relacionado con \a meta, específicamente con los orientados al

ejercicio profesional especializado se detectó una fafía de congruencia entre lo ofrecido por e!

programa y la meta de éstos, al estar el programa más orientado a la formación de investigadores.

Esta falta de congruencia puede generar bajo compromiso con la institución, que de continuar puede

provocar el cambio de institución o e! abandono.

Otro problema que parece afectar !a graduación es el número excesivo de alumnos en un

laboratorio, lo que genera problemas de espacio, hecho que causa problemas en la interacción al

crearse fricciones entre los estudiantes por e! uso de material y equipo. Significa, además, menos

tiempo para el proceso de tutoría, ya que e! número de alumnos no permite una atención adecuada

a todos, debido a que el tutor no puede trabajar con todos los alumnos a un nivel de profundidad

alto.^euestión que repercute en las evaluaciones del comité tutoral y de forma directa en su

posibilidad de graduarse según lo planeado.

w- Fundamentalmente este problema parece originarse por parte de los profesores, en la

necesidad de adquirir puntos para las diferentes evaluaciones ío que propicia que acepten a varios

estudiantes para ganar puntos. Pero también, está relacionado con la inversión que tiene el profesor

en ia investigación, pues tal como se mencionó, el trabajo manual es realizado por los estudiantes,

de esta forma., algunos creen que el número es sinónimo de mejor trabajo. Además, hay laboratorios

saturados, porque por parte de los estudiantes hay más interés en integrarse en laboratorios que

consideran como más atractivos o con más nivel que oíros, fo que fomenta el que se saturen

laboratorios y otros estén vacíos. Continuando con el trabajo con el tutor, en las entrevistas llama la

atención que se habla de la calidad de! trabajo del tutor en términos de profundidad, Es claro que, un

tutor que trabaja a profundidad los contenidos favorece la integración y cohesión de los procesos

con el estudiante, en tanto que otro que no lo realice así, lo retrasa; sin embargo, sobre este rubro

falta más información,

Otro punto importante en la formación que afecta ia graduación es la evaluación, ya que ésta

permite dar continuidad al trabajo académico de ¡os estudiantes y tutores, sin embargo, en algunos

casos se realizan únicamente reuniones esporádicas de! comité tutoral, lo que le da discontinuidad a

la evaluación y, por lo tanto, a la graduación. Dentro de este mismo rubro de la evaluación como

proceso formativo, si bien para algunos resulta satisfactoria, para otros la incorporación de valores

como la evaluación y crítica académica puede producir demasiada ansiedad, que de prolongarse

puede provocar no sólo el atraso de ta integración y los procesos de formación, sino incluso el

abandono por parte del estudiante, ,. . '
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••• En lo relativo a la fase de acreditación y.cettiíicacón, el problema parece corresponder a la

dificultad para redactar por parte de los estudiantes, en términos de organización y jerarquízación de

ideas; así como temáticas que se extienden a plazos no planeados por los agentes. La situación

anteriorcrea un segundo problema, rebasar el plazo de la beca, por lo que tienen que buscar alguna

alternativa para resolver sus problemas económicos, afectando asi el ritmo de la graduación, En este

marco es preciso señalarotro factor, e! hecho de, que en ocasiones los estudiantes no quieren

renunciar a ía beca por ser un sustento seguro y retrasan la graduación intencionalmente.

f.n cuanto a los trámites administrativos, parece que están muy burocratizados lo que

.dificulta' y retarda e! proceso, situación que es agudizada por un desconocimiento de los

reglamentos y procedimientos del programa por pane de los agentes, lo que provoca confusión y

sitúa en una posición de privilegio a acuelios que ¡os fnnriejan. Al mismo tiempo, es conveniente

señalar qu;:- en lo relacionado con \-¿s oonciciüntó insti-ucionaies, el suministro inadecuado y a

destiempo en algunas ocasiones- tío[ piafen:;;» cíe ^vratorio Incide en el trabajo académico y

científico y tomo consecuencia retrasa !a graduación

Asi, de forma global podemos ver que ías características de los agentes altamente

seleccionados favorecen la asimilación del hábitos y f-J desarrolio óptimo de los procesos de

formación involucrados con ia graduación. De la misma manera, estos proceso mantienen a ambos

agentes en una inversión constante en el proceso, situación favorecida por intereses mutuos que

contribuyen & apoyar la graduación. Es- muy importante precisar que ¡os procesos al ser evaluados

de forma periódica por el comité tutoral aseguran a nivel institucional y a nivel didáctico un

seguimiento del trabajo de ambos agente::.; y pOr tanto, el que se mantenga activa ia inversión en la

graduación

Finalmente, es necesario señalar que aún. queda por explicar ¿cómo cambia la meta a lo

largo de la. formación? ¿Las evaluaciones constituyen espacios de formación o de información y

selección? ¿En qué forma se da el abandono cié valores usos y costumbres del nivel inmediato

•anterior? Rstas y otras preguntas más quo deja abiertas esta investigación y que seguramente otros

estudios las podrán responder.
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CUADR01
PRIMER INGRESO, REINGRESO Y EGRESO EN EL ÁREA AGROPECUARIA

NIVEL MAESTRÍA
ANO

1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998

TOTAL
FUENTE:

PRIM. INGRESO
NUMERO %

356
415
392
404
368
327
367
327
338
368
349
517
455
614

5597

43%
41%
38%
40%
33%
32%
38%
34%
33%
33%
29%
40%
33%
38%
36%

REiNGRESO
síUMERC %

480
602
629
613
755
684
591
632
698
761
847
774
913

1017
9996

57%
59%"
62%
60%
67%
68%
62%
66%
67%
67%
71%
60%
67%
62%
64%

ANUARIOS ESTADÍSTICOS DE LA ANUIES

POBLACIÓN
NUMERO %

836
1017
1021
1017
1123
1011
958
959

1036
1129
1196
1291
1368
1631

15593
1985-1998

100%
10K"
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

EGRESO
NUMERO

170
173
164
290
184
328
294
253
255
276
368
373
431
530

4089

ANO

CUADRO 2
PRIMER INGRESO, REINGRESO Y EGRESO EN EL ÁREA AGROPECUARIA

_ _ _ NÍVEL^DOCTORADO

NUMERO % %
1985
1986

11
9

50%
35%

11
17

50%
65%

22
26

100%
100%

3
2

1987
1988
1989
1990
1991
1992

9
3

12
48
15
ef

39%
1?%
29%"
70%
23%'

14
23"

61%
"88%"

23
2G¡

100%

7oo%~
30
2f

"49

71%

3°%.
"77%

42
69

100%

"ído%

J2
64

y-
100%

~100%'

43

1993
1994
1995
1996

20
30
45
83

25%
25%
25%
31%

61
88

137
181

75%
75%
75%
69%

81
118
182
264

100%
100%
100%
100%

9
5

10
20

1997
"""7 1998
Z9TAL

FUENTE:

110
121

26%
'23%"

310
"397"

74%
77%

420 100% 48
64

"228



CUADRO 3
PRIMER INGRESO, REINGRESO Y EGRESO EN EL ÁREA C. SALUD

NIVEL MAESTRÍA

ANO

1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998

TOTAL
FUENTE:

PRIM. INGRESO
NUMERO

558
665
765
506
398
235
245
286
414
566
674
882
855

1086
8135

REINGRESO
% MUMERC

46%
51%
28%
44%
39%
23%
27%
67%
41%
39%
39%
46%
42%
44%
40%

657
640

1949
641
632
766
659
142
584
894

1047
1039
1177
1397

12224

%
54%
49%
72%
56%
61%
77%
73%
33%
59%
61%
61%
54%
58%
56%
60%

ANUARIOS ESTADÍSTICOS DE LA ANU1ES

POBLACIÓN
NUMERO

1215
1305
2714
1147
1030
1001
904
428
998

1460
1721
1921
2032
2483

20359
¡ 1985-1998

%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

EGRESO
NUMERO

268
270
285
340
338
262
234
239
319
254
362
533
536
639

4879

CUADRO 4
PRIMER INGRESO, REINGRESO Y EGRESO EN EL ÁREA C. SALUD

NIVEL DOCTORADO
ANO

. 1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998

TOTAL
FUENTE:

PRIM. INGRESO
NUMERO

47
42
38
42
11
13
39
42
35
82

108
168
83

362
1112

REINGRESO POBLACIÓN
% gUMERC % NUMERO

31%
17%
20%
22%

7%
6%

18%
18%
25%
28%
21%
33%
18%
44%
26%

104
202
154
150
158
195
172
190
107
207
417
335
373
470

3234
ANUARIOS ÉS'TADÍStlCOS DE LA

69%
83%
80%
78%
93%
94%
82%
82%
75%
72%
79%
67%
82%
56%
74%

ANUIES

151
244
192
192
169
208
211
232
142
289
525
503
456
832

4346
1985-1998

%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

EGRESO
NUMERO

10
21
5

30
32
48
35
41
36
42
53
59

103
134
649



CUADRO 5
PRIMER INGRESO, REINGRESO Y EGRESO EN EL ÁREA C. NATURALES Y EXACTAS

NIVEL MAESTRÍA

ANO

1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998

TOTAL
FUENTE:

PRIM. INGRESO
NUMERO

676
1001
491
713
724
671
610
760
805
841
975
958

1163
1165

11553

REINGRESO
% sJUMERC %

32%
35%
36%
28%
27%
27%
26%
32%
33%
35%
40%
37%
38%
35%
33%

1448
1833
861

1799
1925
1822
1760
1598
1606
1592
1438
1654
1865
2155

23356

68%
65%
64%
72%
73%
73%
74%
68%
67%
65%
60%
63%
62%
65%
67%

ANUARIOS ESTADÍSTICOS DE LA ANUIEE

POBLACIÓN
NUMERO

2124
2834
1352
2512
2649
2493
2370
2358
2411
2433
2413
2612
3028
3320

34909
i 1985-1998

%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

EGRESO
NUMERO

231
343
319
448
280
296
487
499
405
465
568
633
616
810

6400

CUADRO 6
PRIMER INGRESO, REINGRESO Y EGRESO EN EL ÁREA C. NATURALES Y EXACTAS

NIVEL DOCTORADO

ANO

1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992

"1993
1994
1995
1996
1997
1998

TOTAL
FUENTE:

PRIM. INGRESO
NUMERO

42
54
63
56
76
71

200
99

i'í™
274
352
379
451
540

2774

REINGRESO
% 4UMERC %

14%
13%
17%
17%
20%
20%
45%
25%

34%
27%
29%
28%
27%
26%

259
366
316
283
313
282
245
296

"576™"

541
950
928

1170
1432
7957

86%
87%
83%
83%
80%
80%
55%

_75%

66%
73%
71%
72%
73%
74%

ANUARIOS ESTADÍSTICOS DE LA ANUIES

POBLACIÓN
NUMERO

301
420
379
339
389
353
445
395
693
815

1302
1307
1621
1972

¡1985-1998

%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

l o o ! "

EGRESO
NUMERO

12
29
28
44
27
25
84
69
"80"
83

120
107
123
219

"a-



ANO

1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998

TOTAL
FUENTE:

PRIMER INGRESO, REINGRESO Y EGRESO EN EL ÁREA C.
NIVEL MAESTRÍA

PRIM. INGRESO
NUMERO

4139
3781
3995
4298
4727
3919
3915
4657
5312
5424
7261
8165

10674
12117
82384

REINGRESO
% sSUMERC %

33%
31%
34%
35%

124%
29%
29%
33%
35%
34%
36%
34%
36%
33%
35%

ANUARIOS ESTADÍSTICOS

8406
8249
7593
7966
-912
9426
9704
9656
9838

10600
13102
16112
18795
24827

153362
í DE LA A

67%
69%
66%
65%

-24%
71%
71%
67%
65%
66%
64%
66%
64%
67%
65%

NUÍES

POBLACIÓN
NUMERO

12545
12030
11588
12264

3815
13345
13619
14313
15150
16024
20363
24277
29469
36944

235746
> 1985-1998

SOCIALES Y ADTIVAS.

%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

EGRESO
NUMERO

1846
2076
1808
2266
2208
2156
2172
2565
2667
2738
2896
4824
4505
6778

41505

PRIMER INGRESO, RE ESO Y EGRESO EN EL ÁREA C. SOCIALES Y ADTIVAS.

ANO

• 1985

-; 1986
•:. 1987

1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998

TOTAL
FUENTE:

PRIM.INGRESO
NUMERO

92
116
133
107
124
89

100
207
199
286
306
460
506

RES
% 4!

24%
29%
27%
23%
24%
18%
23%
40%
47%
31%
27%
32%
32%

568 34%
3293 30%

ANUARIOS ESTADÍSTICOS

HGREi
UiVSERC

288
284
352
358
384
400
342
309
226
638
845
995

1068
1108
7597

DÉLA

iO F

76%
71%
73%
77%
76%
82%
77%
60%
53%
69%
73%
68%
68%
66%
70%

ANUIES

'OBLACIÓN
NUMERO

380
400
485
465
508
489
442
516
425
924

1151
1455
1574
1676

10890
1985-1993

%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

EGRESO
NUMERO

32
32
19
69
46
76
98
97
61
95

124
161
236
191

1337



CUADRO 9
PRIMER INGRESO, REINGRESO Y EGRESO EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y H.

, _
NUMERO % *IUMERC % NUMERO % NUMERO

1986
1987
1988
1989
1990
w
1992

914
1143
948

35%
42%
41%

1703
1566
1337

1450
"1880"

46%
"42%

1682
"2594"

65%
58%"
59%"

"54%"

2709
100%

"100%
100%

1993
"1994
'1995'
T996"
1997
1998

TOTAL

1933
1846
2579
3168"
3994
4593
6018
8160"
397731

^44%
40"%"
42%
48%

_46%
45%""

2809

3380

J>6%
60%

3132
44 7 4"
44 f 9

4655

100%
100%'

439
486
420

•'415

100%

Too%
58%

"'52%

44%

"40%

5545
"""7774"'
^12382
"52732

J54%
55%

6070
"6548"
8637

100%
JÍOO%
"100%"

942

1094

56%
60%

-57%

10138
13792
20542
92505

100%
100%
100%
100%

J364
1642
2031"

FUENTE: ANUARIOS ESTADÍSTICOS DE LA ANUIES 1985-1998

CUADRO 10
PRIMER INGRESO, REINGRESO Y EGRESO EN EL ÁREA EDUCACIÓN Y HUM.

NIVEL DOCTORADO

ANO

1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998

TOTAL
FUENTE:

PRIM. INGRESO
NUMERO

75
80
47
45
13
39
40

121
199
234
213
237
462

R

18%
24%
19%
36%

_ 9%

30%
49%
47%
44%
27%
29%
43%

EINGRESO
<IUMERC

333
248
204

81
137

76"
93

125
226
292
572
589
623

%
82%
76%
81%
64%
91%

"66%
70%
51%
53%
56%
73%
71%
57%

527 38% 864 62%
2332 34% 4463 66%

ANUARIOS ESTADÍSTICOS DE LA ANUIES

POBLACIÓN
NUMERO

408
328
251
126
150

""115"
133
246
425
526
785
826

1085
1391
6795

11985-1998

%
100%
100%
100%
100%
100%

~"Tóo%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

EGRESO
NUMERO

188
90
93
19
67
46"
40
17
61
95

141
117
162
166

1302



ANO

CUADR011
PRIMER INGRESO, REINGRESO Y EGRESO EN EL ÁREA INGENIERÍA Y TEC.

NIVEL MAESTRÍA _ ^ _ _ _ _
_ ™ _ . _ _ _ _ ^ „ POBLACIÓN" " ™ EGRESO

NUMERO % HIUMERC % NUMERO % NUMERO
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998

TOTAL

FUENTE:

1737
1663
1716
1436
1760
1515
1578
1861
1855
2228
2940
3009
3599
4253

31150

40%
38%
39%
33%
37%
33%
32%
36%
34%
34%
37%
33%
35%
36%
35%

ANUARIOS ESTADÍSTICOS

2642
2752
2651
2918
3052
3107

3291
3358
3670
4381
5072
6108
6625
7573

57200

SDELA

60%
62%
61%
67%
63%
67%
68%
64%
66%
66%
63%
67%
65%
64%
65%

.ANUÍ ES 198

4379
4415
4367
4354
4812
4622
4869
5219
5525
6609
8012
9117

10224
11826
88350

5-1998

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

669
776
642
994
760
702
962

1039
1009
995

1345
1614
2025
2172

15704

CUADR012

ANO

1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998

TOTAL
FÜEÑTÉ7

PRIMER INGRESO,

PRIM. INGRESO
NUMERO

15
4

14
16
10
33
45
81

165
117
202
286
290

1278
ANUARIOS ESTAE

, REINGRESO Y EGRESO EN EL ARÍ
NIVEL DOCTORADO

REINGRESO
% 4UHAERC

24%
8%

23%
20%

7%
23%
27%
28%
39%
21%
24%
29%
26%
26%

IISTICOJ

48
45
46
63

133
112
119
206
257
451
627
716
839

POBLACIÓN
% NUMERO
76%
92%
77%
80%
93%
77%
73%
72%
61%
79%
76%
71%
74%

63
49
60
79

143
145
164
287
422
568
829

1002
1129

3703 74% 4940
3 DE LA A N^fsl985-1998™

EA INGENIERÍA TEC.

%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

100%

EGRESO
NUMERO

3
2
7
3
3
8

11
27
32
40
55
62

119
372



|O

-PS^PÍ^O

H LO > CD

-p;-p
1-̂ tlCM 00sCD!O5 COÍO

£CM
i o

• • co ¡ oi t *vi"! t ~ !

los
5«

ÍCD:CO?COÍCO'h-íh-;

ÍLO:T-:COÍCDÍCJ)ECO¿O

¡Oí

< 1 •

Si
M i l »
LLJ | W

ico! :CM
l io íco icor

;LOCSMCO:OÍCOÍCM'-
;CM[ scojcM cMf^;

O üJ

o <
Q

ü

CM:

¡CMJOO
ICM !

!íO>

ico COLO
¡ o : - * ; co i -

COi-

LO í LO 1 CO
CM: i

-* o

[COICO CM >CM l^f jLO •
Í.T-; O : C M ¡ C M | T - ]

! CO í T~ I 0 )
jcoiin h-

CM -. O> s h - r LO

o uo^cnih-
T-r"«j-!OOÍCM

•: co Í LO CO

CJ»iLOIh-¡OjCD!CO

t - ! ^ ! ^ ÍCÔ COfO
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CUADRO 15
EFICIENCIA TERMINAL EN MAESTRÍA Y DOCTORADO

_ _ ^PORCENTAJES _ _ ._ _

MAESTRÍA
INV. BIOMEDICA BÁSICA
CIENCIAS DEL MAR
CIENCIAS FISIOLÓGICAS
BIOTECNOLOGÍA

DOCTORADO
INV. BIOMEDICA BÁSICA
CIENCIAS DEL MAR
CIENCIAS FISIOLÓGICAS
BIOTECNOLOGÍA

FUENTE: SECRETARIA ACADEMIC

66.8
66.7
51.8
47.9

75.7
51.8
75.9
64.7

A/UACFYP FEB. T

64.9
59.1
49.2
51.3

64.1
45.1
77.4
65.2

67.7
60.2
52.0
58.9

— — — —

77.0
41.3
66.7
66.7

— —

66.5
58.2
60.9
63.9

— — - — —

72.8
42.4
63.0
59.0

66.4
57.0
61.7
57.3

75.4
41.3
72.7
56.9

<&*
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ANEXO DOS

CUESTIONARIO

1. ¿Qué opinión tiene sobre eí perfil y el desempeño de los diversos actores del programa de
posgrado (estudiantes, profesores, tutores, funcionarios y personal de apoyo)?

2. ¿El programa responde a las expectativas y a ías aspiraciones académicas y ocupacionales
de los estudiantes y profesores?¿Hasta que punto?

3. ¿Cuáles son las razones o motivos por los que se incorporó y por los que permanece en el
programa?

4. ¿Cuál es su apreciación sobre la congruencia entre los objetivos formales del programa de
posgrado y las líneas de formación e investigación que existen en el Programa?

5. ¿Hasta qué punto este programa responde a las demandas del mercado (académico y/o
productivo)?¿Hasta qué punto responde a las necesidades de la sociedad mexicana?

6. ¿Cuál es, a su juicio, la eficiencia y especificidad entre los niveles de maestría, doctorado y
posdoctorado en el Programa que participa?

7. ¿Cuál es su opinión sobre los criterios y requisitos de ingreso, la permanencia y el egreso de
los estudiantes?

8. ¿Cuál es su opinión acerca de la estructura y organización de los contenidos y las
actividades del programa en el que participa? (pertinencia, calidad, innovación, equidad y
cobertura).

PRÁCTICAS Y PROCESOS DE FORMACIÓN

9.

10.

¿Cómo se realiza el proceso de reclutamiento de los estudiantes? ¿Cuál es su opinión al
respecto?
¿De que manera se da la incorporación de los estudiantes a proyectos de
investigación?¿Qué ventajas representa el espacio de laboratorio en el proceso de
enseñanza y aprendizaje? ¿Qué problemas se presentan?

11. ¿Qué valor le otorga en términos de formación al proceso de tutoría y al vínculo entre el
estudiante y su tutor? ¿Cuáles son los beneficios específicos y en qué se traducen?

12. ¿Qué importancia tiene el laboratorio en las prácticas y procesos de formación? ¿Qué
problemas se presentan?

13. ¿Hasta qué punto se dan relaciones estrechas de empatia y amistad entre los
estudiantes?¿Entre éstos y los profesores? ¿Cómo se manifiestan?

14. ¿Cuál es su opinión sobre la formación y el proceso de graduación en el Programa?¿Qué
problemas se presentan en el proceso de elaboración de la tesis y en la graduación?

15. ¿Qué importancia tienen las prácticas de evaluación en el proceso de formación de los
estudiantes y en la dinámica misma del Programa?

16. ¿Cuáles son los principales valores, normas no escritos y patrones de comportamiento
vigentes en la sede del Programa?¿En qué medida los estudiantes los incorporan y se
identifican con ellos?¿Cómo se da este proceso?



17. ¿Hay en el Programa algunas tradiciones, usos y costumbres que le incomoden? ¿Cuáles?
¿Porqué?

18. ¿De qué manera participan los estudiantes en las decisiones sobre los problemas que les
afectan?

19. ¿En qué sentido (positivo o negativo) afecta al Programa y a las prácticas y procesos de
formación el nuevo Reglamento General de Estudios de Posgrado de 1995?

CONDICIONES INSTITUCIONALES

20. ¿Cuál es su opinión sobre el papel de las autoridades en la conducción académica del
programa?

21. ¿Cuál es su opinión sobre ¡a calidad y la eficiencia de los apoyos administrativos que se
prestan al personal académico y a los estudiantes? ¿Cuál es u opinión sobre las gestiones y
trámites escolares?

22. ¿De qué manera las condiciones institucionales (espacios para estudiantes, facilidades de
cómputo, bibliotecas y laboratorios) y las realización de eventos académicos
extracurriculares ( simposios, coloquios, congresos) contribuyen al proceso de formación, al
desempeño académico y a la calidad deí programa?¿Cuál es su opinión en general, sobre
las condiciones institucionales del Programa y qué sugeriría para mejorarlas?

23. ¿Cómo ha contribuido el reconocimiento formal de! Padrón de Excelencia del CONACYT al
mejoramiento de este Programa?

24. ¿Quisiera agregar algo, particularmente sobre los criterios de pertinencia, calidad,
innovación, cobertura y equidad con relación al Programa? ¿Qué sugeriría, de ser el caso,
para mejorar estos aspectos?
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