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INTRODUCCIÓN 

Nuestro pafs se está enfrentando a cambios tanto en su vida social, 

económica y política. así como por su inclusión en mercados internacionales 

donde la tecnologla y la ciencia juegan papeles primordiales. Y es, en las 

universidades donde se forman los profesionales e investigadores que ha.brán de 

afrontar retos tan importantes. 

Dentro de los retos sociales se encuentran. los conocimienlos y habilidades 

aprendidos durante la carrera de Pedagogía, la planeaclón académica, as! como 

de la actualización del plan de estudios de la misma. Debemos recordar que para 

la colaboración al desarrollo socioeconómico se requieren de respuesta ante las 

demandas del mercado de trabajo, el capital humano, evaluación de profesionales 

para el desempeño profesional y su inserción en el campo laboral. 

Es por ello, que los estudios de seguimiento de egresados dentro del 

desarrollo de la planeación en México han sido propuestos como instrumentos 

para evaluar la eficiencia de los planes de estudios, los cuales continúan en el 

empeño de verse "sustentados" en el análisis de educación-empleo. 

La tarea de evaluar con estudios de seguimiento de egresados lleva el 

análisis teórico-metodológico que en ella ha sido posible observar. Prestando 

mayor atención acerca de las opiniones que un egresado puede proporcionar .del 

buen o mal funcionamiento del plan educativo o sobre el desempeño labor~! qu!!,el 

egresado ha obtenido en el mercado de trabajo. . ..... :,,,, .... '.· .. ·• 

Siendo el objetivo de los seguimientos de egresados el conocer el destino 

laboral, escolar, ocupacional, etc.; constituyen una serie de metodologfas que 

tienen en común la observación de fas trayectorias o las prácticas del grupo 

identificado como "egresados" dentro de ciertos espacios de actuación: la 

educación, el mercado de trabajo, la práctica laboral, etc. 
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• 
Y, para el cumplimiento de dichos propósitos se ha elaborado un marco de 

referencia con el cual se Intenta explicar las relaciones que guarda el plan de 

estudios en sus propósitos y objetivos con el entorno socloeconómico de la 

Facultad de Filosofla y Letras, especlficamente del Colegio de Pedagogla. Se 

pretende con ello que al momento de elaborar un estudio de seguimiento de 

egresados, los cuales han sido abordados desde diversas disciplinas dentro del 

campo de la educación, y con distintos objetivos de investigación; se tratará en 

ésta, sobre la evaluación curricular la cual centra su atención en los programas de 

estudios como elementos que definen el proceso educativo y que, posteriormente, 

se constituyen en el fundamento de los juicios sobre la validez de dichos procesos. 

Se encontrará en el primer capitulo, sobre la evaluación curricular 

componiéndose de seis apartados que de alguna manera nos ayuda a abordar la 

desde una perspectiva histórica el problema de un seguimiento de egresados. Ya 

que, es necesario tener en cuenta que fa problemática que el desempeño 

profesional del egresado junto con la evaluación curricular. vislumbran como un 

proceso critico, que propicia mayor congruencia del plan de estudios con la 

problemática social. 

El segundo capitulo, aborda sobre la problemática de educación-empleo en 

la aial recae la formación de los recursos humanos con las habilidades y 

conocimientos que requiere la actividad económica nacional en aras de su 

modernización y dinamización. Además de ofrecer un panorama de la 

problemática a.la .que se ha enfrentado esta actividad pedagógica y el desarrollo 

de la sociedad. 

En el tercer capitulo, se considera el seguimiento de egresados como una 

actividad de evaluación a partir de un planteamiento teórico-metodológico que 

requiere de mayor tiempo para la investigación, que el que implica un estudio 

simplemente estadistico; ya que implica un análisis critico, que fundamenta las 

respuestas a ciertos cuestionamientos planteados. Obteniéndose de esta manera 
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información que puede servir como uno de los ejes para dlsel'los curriculares de 

manera objetiva, asl como para reorientar los planes de estudio vigentes, 

otorgando a los egresados más conocimientos y habilidades para su desempel'lo 

profesional en el campo de trabajo. 

En el cuarto capítulo se aborda la historicidad de la Pedagog/a en México 

ofreciendo con ello, un panorama general sobre su concepción, asl como de las 

demandas curriculares y de la estructuración del plan de estudios vigente de la 

carrera. Por ello, convendrla reflexionar sobre la formación del sujeto en el 

desarrollo de un pensamiento original, critico y creativo.; buscando cuidadosa y 

reflexivamente paradigmas alternativos, que permitan reorientar el sentido 

humanista de la formación profesional del pedagogo. 

Como quinto capitulo, se encuentra la metodologla que ha servido para el 

estudio de este seguimiento de egresados se encontrará por ejemplo, la 

combinación de una investigación bibliográfica y de campo, en la cual se realizó 

un análisis emplrico sobre las relaciones existentes entre educación y trabajo; 

sobre los atributos de congruencia externa o relevancia social responden 

adecuadamente, la dinamica del empleo; etc. No obstante, ha sido también un 

instrumento de diagnóstico con fines practicos, situándose éstos en el terreno de 

la investigación aplicada a la planeación educativa. Para realizarse la 

sistematización de los resultados se utilizó el programa de SPSS 11.0, ya que era 

el mas pertinente de usarse pues se contaba con una población de 50 egresados 

de 350 incluyendo los dos turnos (matutino y vespertino). 

Por último se encontrarán los resultados obtenidos del instrumento utilizado, 

cab'e mencionar que al momento de ser interpretada la información, esta se 

percibe en forma fragmentaria, encontrandose algunos conceptos o elementos 

básicos referentes a la condición en que se desenvuelven los egresados al salir de 

la carrera. 



1 EVALUACION CURRICULAR 

CONCEPCIÓN DE CURRICULUM 

Definir qué es el curriculum, cuál es su propósito y cómo afecta a los 

alumnos y a los profesores no es una tarea sencilla de hecho, existen múltiples 

acepciones, pues conforme las sociedades han ido evolucionando, la producción 

cultural ha aumentado considerablemente, a tal punto que las agencias anteriores 

encargadas de la socialización, como la familia, se han visto desplazadas, 

transfiriéndose esta responsabilidad a la escuela. En la época actual, con el 

impresionante desarrollo de la tecnologla y la ciencia, la producción del 

conocimiento es tan abundante que se hace necesario decidir qué de todos estos 

cúmulos de conocimiento es relevante, y cuál es la mejor manera de abordarlo 

para asegurar la reproducción cultural. 

La constitución formal del campo del currículum surge en Estados Unidos 

con Franklin Bobbit quien en 1918 publica su libro El currículum. De acuerdo con 

González Gaudiano, "esta obra surge como respuesta a las transformaciones 

exigidas a la escuela norteamericana, la cual debe adoptarse al lugar 

recientemente adquirido como resultado de la Primera Guerra Munqial y a las 

nuevas expresiones del capitalismo que transita en pocos años, de una estructura 

competitiva individualista a un sistema incorporado."1 

El planteamiento de Bobbit se centra fundamentalmente en la preparación 

del niño para la realización de tareas en su vida adulta. De esta forma, los niños 

son considerados como materia que debe ser modelada y adaptada para hacer 

frente a las variadas demandas de la vida; el currículum es visto como la 

organización del tiempo y de las actividades a· manejarse de acuerdo con 

principios administrativos. 

1 G01'7ALEZ GAUOIANO. Edgar. ú'thu!JIS y de.rnrrollo riel caltfpo curricular. p. 24. 
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En relación con lo anterior, se trabajará cinco concepciones básicas. 

Asl, en primer lugar, el currlculum podría ser definido "como estructura de 

objetivos de aprendizaje que definen los resultados o productos como 

comportamientos especificas; concibiendo al curriculum como sistema tecnológico 

o tecnologla educativa, en donde un educador crea planes de estudio 

determinando los objetivos del sistema educacional. En esencia debe tornar dos 

clases de decisiones; en primer lugar, determinar los objetivos (es decir, fines) y 

por otra parte debe escoger los métodos (o sea medios) para cumplir esos 

objetivos ( ... ) por tanto, la diferencia entre plan de estudios y enseñanza es, en 

esencia, una distancia entre fines y medias. (Popham y Baker)."2 

En otras palabras. este paradigma hace énfasis a los objetivos, los cuales 

tienen coherencia con los métodos o formas de trabajo, obteniendo como producto 

una conducta sistemática partiendo de una tecnologla educativa previa. 

En segundo lugar. "el curriculum es considerado como estructura organizada 

de conocimiento, es decir, se concibe como un cuerpo organizado de 

conocimientos que se transmite sistemáticamente en la escuela; existen tres 

tendencias en este paradigma: 1) el esencialismo; 2) la estructura de las 

disciplinas o arquitectura del conocimiento y 3) el desarrollo de los modos de 

pensamiento. 

1. El esencialismo considera al currículum como una organización de 

conocimientos verdaderos y válidos, es decir esenciales para desarrollar 

la inteligencia; teniendo como piedra angular el conocimiento perenne 

que da como resultado un programa estable de contenidos. 

El término "currlculum básico" sugiere que, sean cuales fuesen las 

experiencias de aprendizaje que lleven a cabo los alumnos, debe haber 

ciertas materias esenciales como núcleo de un programa de estudios. El 
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currlculum básico lo formarán aquellas actividades o estudios que todos 

los alumnos deben llevar a cabo. El término implica también que dicho 

núcleo constituirá sólo una parte del programa completo de los alumnos 

( ... ) la noción de currlculum básico que se desarrolla a nivel nacional ( ... ) 

implica cierto grado de acuerdo nacional sobre la naturaleza y 

composición de tal núcleo. 

2. La estructura de las disciplinas o arquitectura del conocimiento, permite 

Identificar las materias y los recursos de la educación, para ello es 

importante saber que estructuras sustanciales subyacen a un cuerpo 

determinado e identificar que problemas se pueden afrontar al impartir 

ese conocimiento. 

3. El desarrollo de modos de pensamiento. Relacionada estrechamente con 

los postulados de John Dewey, ésta linea, entiende al currlculum como 

un proyecto complejo que conduce a desarrollar el pensamiento reflexivo. 

El pensamiento reflexivo, fin último del currlculum, tiene corno función 

transformar "una situación en la que se experimenta oscuridad, duda, 

conflicto o algún tipo de perturbación, en una situación clara, coherente, 

estable y arrnonlosa."3 

Podernos decir, que los esencialistas incorporan todos los conocimientos 

que se han generado en un campo; asl la arquitectura del conocimiento construye 

a partir de determinados conceptos y su relación entre si, extrayendo contenidos 

en la construcción de las disciplinas.; y por último el desarrollo de modos hace una 

reflexión sobre lo que se aprende. 

En tercer lugar, autores corno "Tyler y Taba, nos presentan una visión lineal 

del curriculum, su cara más ingenua, donde todo está previsto: los pasos a seguir, 

> lbidnr. p. 73. 
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dónde empieza y acaba la intervención y el propio proceso con todas sus 

caracterlsticas. "4 

Tyler busca que el lector reflexione sobre el currlculo "como instrumento 

funcional de la educación; el currlculo debe atender las necesidades de los 

alumnos, las cuales se determinan en base al ideal que se pretenda formar. Para 

formular satisfactoriamente los objetivos del currlculo hay que considerar que tipo 

de hombre se pretende formar; señalando los aspectos de la conducta como los 

del contenido permite obtener especificaciones claras para indicar cuál es 

precisamente la tarea del educador. Al definir claramente los resultados a que se 

aspira, el autor del currlculo dispondrá de un conjunto más útil de criterios para 

seleccionar el contenido, sugerir actividades de aprendizaje, decidir el tipo de 

procedimientos didácticos aplicables, y en síntesis, cumplir con los demás 

requisitos propios de la preparación del currlculo. 

Hilda Taba, colaboradora de Ralph Tyler, considera que el currlculum es "un 

plan para el aprendizaje; consiguiente, todo lo que se conozca sobre el proceso 

del aprendizaje y el desarrollo del individuo tiene aplicación al elaborarlo."5 

Taba pretende que en el currlculo se organice el contenido y el aprendizaje, 

en base a criterios como de alcance (hasta donde se va a llegar en ese nivel 

educativo), de secuencia (relación de los contenidos en el mismo nivel de 

enseñanza). de continuidad (la relación de contenidos en los distintos niveles 

educativos). e integración (la relación de contenidos con todos los contenidos). En 

la organización curricular se deben considerar una organización lógica y 

psicológica. la primera abordará el contenido y la segunda, la relación existente 

entre el alumno y las experiencias de aprendizaje que surjan en el proceso de 

aprendizaje. Podemos decir, que este paradigma considera de suma importancia 

el aprendizaje del individuo, por lo tanto el currlculum establece gulas y lineas de 

~ \1,\ Tto. JoJn , ,, 1•111Íll1H /f!ll •'tÍUt ,1//\11 rr.iclltll) (){1/t\ lllt'llÍ/Ur1L\ ,, J 2t1. 

'TOR~E.S UtR~ ·\l"Dl·L. l<o~J \lari.i l.)p c11 p 7~ 

TESIS CON 
FALLA DE OHIGEN 



Intervención, la instrucción concreta en cada caso singular las formas 

convenientes de la intervención. 

En cuarto lugar; el currlculum es considerado como un conjunto de 

experiencias de aprendizaje. Saylor y Wllliam M. Alexander, representantes e 

Impulsores del paradigma que nos ocupa -a partir de la década de los sesenta

plantean que el curriculum . .. abarca todas las oportunidades del aprendizaje 

provistas por la escuela. 

Por lo tanto, puedo decir que Saylor define al curriculum como un plan para 

proveer de un conjunto de oportunidades de aprendizaje a las personas para ser 

educadas. 

Este paradigma permitió el surgimiento, de la teoría del currículum oculto. 

Para Dreeben el currlculum oculto implica dos elementos: el primero, los 

estudiantes aprenden con la experiencia social de la escuela, además del 

contenido, ciertas disposiciones. El segundo elemento, del currlculum no-escrito, 

es el aprendizaje de lo no pretendido o previsto. 

A este cuestionamiento, se le ha denominado como "currlculum oculto", 

entendiéndose como los valores, las prácticas sociales, situaciones de 

denominación y procesos de relación social, que corresponden a las estructuras 

sociales que forman parte de las propias Instituciones de educación superior, y 

que convierten al estudiante en un miembro de una "elite" social ilustrada, 

independientemente de la procedencia social de los sujetos. Implica con ello un 

proceso de aprendizaje y su contexto.~ diseñar experiencias de la misma; donde 

la valoración esta bajo una visión de una cultura escolarizada, implicando con ello 

una Forma de pensar. 

Por último, el currlculum es considerado como configuración de la práctica o 

praxologla. Este paradigma nace en los años setenta: la renovación del campo del 

8 



currículum se logrará apartándose de los objetivos teóricos como Ja preocupación 

principal para buscar otros modos de acción; Schwab sugiere que esos modos 

pueden ser: la modalidad práctica, la casi práctica y la ecléctica. 

"El método de la modalidad práctica o de liberativa no es lineal sino más bien 

es fluido, completo y transaccional y su objetivo es identificar Jo deseable o 

modificar los deseos. 

La modalidad casi práctica es una extensión de Jos métodos y propósitos 

prácticos, no obstante su acción orientada para .ser guía en agrupaciones 

heterogéneas bajo la consideración de que no existen "reglas" porque todo 

proceso de deliberación no asegura que se concluyó el proceso de decisión; las 

decisiones tienen un carácter relativo y es necesario que se entienda que no son 

directivas. 

La modalidad ecléctica reconoce la utilidad de la teorla, ésta es, "una 

taquigrafía" para la deliberación y algunos términos pueden usarse con propósitos 

prácticos. Las operaciones eclécticas tratan de superar las debilidades de la 

teoría: "primeramente pone en evidencia el carácter fragmentario particular de una 

teorla determinada y hacen resaltar la parcialidad de sus puntos de vista. En 

segundo lugar, las operaciones eclécticas permiten la utilización consecutiva o 

incluso conjunta de dos o más leerlas para resolver problemas prácticos."6 

En resumen puedo decir, que la modalidad práctica no se base en teorías 

sino en el momento de las cosas; por otro lado. la modalidad casi práctica no tiene 

una dirección detenminada u orientada.; por último la modalidad ecléctica se basa 

en varias teorías para su aplicación. La aportación de este paradigma es el 

reconocimiento de que el currículum es un ámbito de confrontación y polémica. 

que no responde a soluciones mecánicas y que es proclive a la influencia de la 

• ¡¡,¡,ft-nt. p 79 
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estructura social, de aqul que se requiera de anélisls sltuaclonales que "resisten" a 

las declaraciones abstractas y generales. 

Como se puede observar el currlculum ofrece una perspectiva mucho més 

hollstica respecto de la intervención educativa y proporciona mayores 

posibilidades de dotar a la información evaluativa recogida de sentido y 

significado, facilitando su uso intensivo y extensivo que, en definitiva, es la vla que 

permite racionalizar la toma de decisiones para la mejora. 

Sin embargo, el curriculum puede ser definido de una manera mucho més 

amplia, relacionéndolo con las experiencias del alumno. Desde esta perspectiva 

se considera cualquier elemento de la escuela e incluso de fuera de ella, como 

parte integrante del curriculum. Los orlgenes de este planteamiento se pueden 

situar en la definición de experiencia y educación de Dewey o en la visión de los 

anos 30 de Caswell y Campbell, según la cual, forman parte del currlculum todas 

las experiencias que puedan tener los alumnos bajo la gula de sus profesores. 

Con esta linea coinciden muchas de las interpretaciones de los curriculistas 

humanistas; asl, Shepherd y Ragan set'lalan que el curriculum consiste en todas 

las experiencias que vive el alumno y que funcionan bajo la gula de la escuela, 

que conforman el entorno especifico y especial que le rodea a través de su 

participación activa en la escuela. 

Al hablar de una visión lineal del currículum supone establecer una visión de 

éste de manera estructurada alrededor de una elemental relación que va de 

manera directa, predeterminada y sin posibllldad de variar su sentido desde los 

medios a los fines. Por su lado, un sistema no lineal, es aquel que permite que el 

currículum opere con flexibilidad, que el especialista entre en él desde cualquier 

punto, puedan saltarse componentes, revertir su orden y trabajar con més de uno 

a la vez. 

10 



En la conformación del campo del currlculo en este siglo también fue 

importante la elat.oración del concepto de "currlculum como el conjunto de 

experiencias educatwas que producen o que promueven planes y programas de 

estudio, es decir, el currlculum es como un proceso escolar, en el cual es 

necesario reconocer la importancia de esta perspectiva, de hecho, no basta con 

que exista un diseño innovador de un nuevo plan de estudios, puesto que éste 

puede ser un fracaso btal en la práctíca."7 

Por ello la existencia de distintas definiciones de currlculum provoca que 

existan paralelamente numerosas claves interpretativas para su evaluación, por 

tanto la naturaleza de la evaluación dependerá en gran parte del concepto de 

currlculum que se mantenga. Sin embargo, en algo hay plena coincidencia, en la 

aceptación de la necesidad e importancia de proceder a implementar procesos de 

evaluación del curriculum. 

La sociedad en general está cada vez más interesada en que los resultados 

producidos por las actividades curriculares puedan ser identificados y 

comunicados. Se desea evaluar los contenidos, materiales y los métodos de 

enseñanza usados, conocer qué es lo que los alumnos están aprendiendo, qué 

habilidades son capaces de demostrar y qué actitudes mostrar. Asi, la evaluación 

curricular focaliza fundamentalmente su atención en determinar si el currlculum, tal 

como ha sido diseñado, desarrollado e implementado está produciendo o podrá 

producir los resultados deseados. Por lo tanto, este aspecto se tratará con mayor 

profundidad en el siguiente capitulo. 

1 

()JAZ BARRIGA • ..\n~cl. /.tJS L'il1ldio5 rtmr fiu1t/1m11.·mar lu t•fabo,.ucirhl o rcdin.•tTo Je"" plan"" CJlllt/IO'f. (\('r510n 
rrcl1111111ar) p.!i. 
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CONCEPCIÓN DE EVALUACIÓN CURRICULAR 

La evaluación tiene muchos aspectos y los diferentes autores se refieren a 

conceptos distintos cuando utilizan el término evaluación. Algunos la perciben 

como juicio sobre la calidad. Otros como un modo sistemático de examinar temas 

Importantes. Aún hay otros que la conciben como una actividad diaria que 

llevamos a cabo siempre que tomamos una decisión. En educación, se asocia 

algunas veces a exámenes y se refiere de manera restringida a los resultados de 

los alumnos. Para los pollticos puede significar hacer un control evaluativo de las 

principales pollticas o lineas de actuación. Algunas veces se ve la evaluación 

como un instrumento constructivo para llevar a cabo mejoras e Innovaciones. 

Otras veces se ve como una actividad destructiva que amenaza la espontaneidad 

y paraliza la creatividad. En alguna ocasión se encuentra responsables educativos 

que piensan que la evaluación no es más que una manera de heces que las cosas 

tengan buen aspecto cuando en realidad no van bien. 

"La bibliogratra de la evaluación también proporciona múltiples perspectivas. 

La evaluación se percibe como la evaluación centrada en los objetivos (Tyler, 

1950), o como la evaluación del mérito (Scriven, 1967), o evaluación orientada a la 

toma de decisiones (Cronbach, 1963; Alkin, 1969; Stufflebeam y otros, 1971; 

Cooley y Bickel, 1986). A veces se utiliza como sinónimo de medida (Thomidike y 

Hagen, 1961 ), o para referirse a un tipo de investigación (Suchman, 1967; 1982; 

Stuffiebeam y otros, 1971; Cronbach y otros, 1980) para detectar 

responsabilidades (Scriven, 1967) o para ejercer la autoridad (Dornbusch y Scout, 

1975)."8 

Es indispensable mencionar que durante las últimas décadas los procesos 

de evaluación han tenido mayor importancia en todas las instituciones y sectores 

de nuestra sociedad, retomando el proceso educativo, la evaluación se encuentra 

1 NEVO, David. Evolución basada en el centro. Un did/ogo para la mejora educatiWJ. p. 20, 
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relacionada con el alumno en cuanto a su rendimiento escolar, el docente y los 

planes y programas de estudio. 

De lo anterior considero que es importante recordar que la .evaluación 

inicialmente se dio en el aprendizaje, después se aplicó a los planes de estudio en 

la propuesta curricular y posteriormente a algunas instituciones y sectores que 

forman parte de la sociedad. 

"Para Ariech Lewy. la evaluación curricular surge en los años setentas, como 

una disciplina independiente de las ciencias de la educación. Esto quiere decir que 

se construye un campo de conocimiento específico, que es un recorte del ámbito 

de la educación y que reclama la existencia de un conjunto de especialistas para 

su desarrollo."'9 

La evaluación curricular constituye la articulación de dos términos 

relativamente novedosos dentro del campo de la educación. Es necesario tener 

presente que los términos evaluación y currlculo no tienen tradición en la historia 

de la educación, en el siglo XIX el problema se planteaba todavía en términos de 

examen y de plan de estudios. "El desarrollo de las disciplinas referidas a 

evaluación y currículo en el siglo XX responde a una modificación del sentido de la 

educación. ( ... ) La tarea educativa de este siglo es formar para el empleo. La 

teoría del currículo emerge en la necesidad de acercar el conocimiento de la 

educación a las demandas del aparato productivo. Y, el término evaluación 

explicadamente se refiere a valoraciones, a emitir juicios de valor, pe.ro 

implícitamente responde a un programa mucho más estrecho, mucho más 

delimitado. a la cuestión del control."10 

Es difícil identificar modelos metodológicos en la evaluación curricular, pués 

esta dificultad se encuentra en la ambigüedad del término currlculo; ya que cada 

"[)IAZ UAPH.ICI:\. \n~1,:J /.a t'ld/1',,ctJ11 (/lrr1n1l1lr I '110 ap1·ou'nu1t•i1jn "''''°""'"'º' n•ntr&lh·t ti~· t''1n duc1pliru1y.~1111IJ1c'1nÚ11 
,.,, ,\fl•tiff) p.,, -
1
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concepción de currlculo genera sus modalidades de reflexión, intervención, 

investigación y evaluación. "Tomemos los siguientes ejemplos: 

¡;. El concepto currlculum oculto, posibilitó una pauta de investigación, de 

corte etnográfico, para indagar lo que hacen los profesores en el salón de 

clases. En México esta perspectiva genio los estudios que se llaman de la 

vida cotidiana en el aula. Asl se generó un modelo de evaluación 

curricular, como una manera para conocer de forma cualitativa lo que 

ocurre en una situación educativa. 

¡;. Otro concepto de evaluación curricular, es el que se refiere al curriculo 

como planes y programas de estudio. Esta perspectiva genera una 

manera especifica de hacer la evaluación. Esta visión ha dado pié a 

evaluar la coherencia que existe entre un plan de estudios y sus diversos 

programas; ha permitido plantear el problema de la estructura conceptual 

del contenido; los estudios sobre las profesiones (sociologla de la 

profesión) y los análisis de una práctica profesional se han desarrollado a 

partir de la necesidad de dotar de fundamentos a un plan de estudios. Asl 

se ha generado otra posibilidad de evaluación referida al currlculo."11 

Por otra parte, la evaluación curricular es concebida como un "proceso 

complejo de reflexión y análisis critico, asi como de slntesis conceptual valorativo, 

a partir del cual se conoce, comprende y valora el origen, la conformación 

estructural y el desarrollo del currlculum."12 

La evaluación concebida de esta manera, se refiere a procesos amplios y 

complejos y apunta hacia la importancia de asumir la necesidad de investigación, 

asl como a comprender un proceso de ablución curricular como la articulación de 

múltples análisis curriculares; por ello es importante lograr una comprensión 

(teórica) de lo evaluado, asl como un adecuado manejo del carácter axioiógico 

11 lhirltm. p. 11. 
u DE. ALBA. Alicia. Evaluación curricular. Conformación conuptual del campo. p. 133. 
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(valoración), siendo fundamental pensar a la evaluación curricular como un 

proceso de indagación en el cual se van cobrando sentido diversas 

investigaciones. 

Por Jo tanto, la evaluación curricular es la articulación del campo del currlculo 

al ámbito de la evaluación. Se sabe que un plan de estudios diflcilmente puede ser 

evaluado en su totalidad, porque se responden las interrogantes del curriculum 

dependiendo del interés que se tenga en el momento de aplicar una evaluación 

particular. Por tanto, es necesaria la elaboración teórico-práctica dei objeto de 

evaluación: éste no se desprende en forma directa de los datos primeros, éstos 

adquieren relevancia en función del aspecto que se va a evaluar, de las 

necesidades especificas, de la situación y de la posición asumida. Por esto, con 

base en un mismo pian de estudios, pueden llevarse acabo diferentes 

evaluaciones y, con los mismos datos, llegar a conclusiones diferentes. 

ASPECTOS A EVALUAR 

Es necesario tener en cuenta que en un plan de estudio se dan una serie de 

dinámicas institucionales, en las que convergen diversos problemas sociales, 

institucionales y académicos. En ocasiones los maestros se ven obligados a 

reconocer o conquistar espacios en el plan de estudios; pues al hacerse algún 

cambio en tales planes es recibido de múltiples formas: para algunos significa una 

reafirmación (pertinencia de la materia), para otros es una amenaza (desaparición 

del curso). Esto adquiere otra dimensión cuando la contratación del maestro, y la 

definitividad, se obtiene en relación a las materias de un plan de estudios. 

Confundiéndose así problemas de orden académico, con de orden laboral, 

provocando cierta dificultad en la evaluación curricular. 

De esta forma cuando se plantea un cambio en un plan de estudios, los 

profesores actúan en sus diversos grupos: academias, seminarios, etc. Estos 

núcleos se ven afectados, y los docentes van considerando si el cambio puede 
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ampliar sus espacios en dicho plan, buscando tener mayor incidencia en él mismo, 

y sino esta situación es inversa, se colocarán en una posición defensiva. 

Por otra parte, la tarea de la evaluación curricular se dificulta porque en un 

plan de estudios se condensan una serie de conflictos y dinámicas institucionales. 

Estos conflictos pueden originarse en debates ante diversas tendencias y 

orientaciones por las que se pueden situar un plan de estudios, asl los profesores 

también llegan a agruparse en función de una Idea particular para la formación 

profesional. 

Existen diversos procesos institucionales, grupos de poder, principios 

pollticos, académicos, etc.; asl como todas las dinámicas institucionales afectan a 

la evaluación curricular. Por ello, al evaluador le corresponde, construir un análisis 

de las caracterlsticas de la Institución particular, un proyecto de evaluación que 

por una parte sea viable y necesario para las condiciones especificas en que se 

desarrollará y por otra, la valoración sobre la legitimidad y consenso que el 

proyecto de evaluación debe despertar en la comunidad. 

Todas estas cuestiones Influyen en la evaluación curricular, por ello es 

importante detectar las posiciones académicas y pollticas que existan en la 

institución educativa, asi como la manera de que cada docente o grupo de 

maestros se vincule con una parte del currlculo. 

En resumen, la evaluación curricular, no centra toda su atención en la 

determinación de la calidad del currlculum; su análisis también genera información 

para poder investigar otros aspectos tales como: la adecuación de los modelos de 

evaluación de los alumnos, cómo identificar la actividad del profesorado e incluso 

cómo orientar la comunicación con la comunid3d educativa. 
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TÓPICOS EN LA EVALUACIÓN CURRICULAR 

La evaluación es un ámbito de conocimiento que se desarrolla de manera 

incipiente. Se encuentran en su desarrollo una serie de posiciones y experiencias 

que abren pauta a una serie de polémicas en este campo. Por lo tanto, esta 

situación complica la tarea de evaluar un plan de estudios, porque existen varias 

posibilidades técnicas para realizar esta actividad. 

Por ello en este apartado se trabajaran dos de los tópicos que discuten la 

relación de la evaluación curricular. La primera, atenderá a la evaluación de todo 

el plan de estudios o de una parte del mismo, y la segunda, a la evaluación como 

una acción investigación o una actividad técnica. 

Evaluación de todo el plan de estudios o de una parte del mismp 

En este tema central se discute sobre quienes sostienen que es factible 

evaluar todo el currículo, ya que la evaluación curricular tiene que dar cuenta de 

cada uno de los elementos que forman parte de un plan de estudios: fundamentos, 

perfil, organización del contenido. Por otro lado, están quienes establecen que 

nunca se evalúa la totalidad de un plan de estudios. Que sólo se puede indagar 

alguna parte o segmento del propio plan. Considerando la anterior, se expresa que 

et curriculo es considerado como una serie de intrinsecas redes institucionales en 

permanente movimiento. y que cuando se recoge información sobre él, sólo se 

observa una parte de ese movimiento. Reconociéndose a la vez que el estudio 

evaluativo implica trabajar con información de lo ya pasado y por lo tanto, existen 

una serie de desfases temporales en la investigación de un curriculo. Teniéndose 

acceso a una imagen. mostrando solo elementos estáticos, sin vida, sin dinámica 

del currículo. Por ello no es factible dar cuenta de todos los elementos, emana 

tarea de evaluación. 
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Asimismo, existen quienes sostienen que es factible evaluar todo el currlculo 

de manera no consciente, haciéndole de manera simultánea mediante seis o siete 

investigaciones. "Arlech Lewy contrariamente, plantea que no se puede evaluar 

todo el currículo porque habría que realizar una serie de investigaciones, tales 

como: 

;;. Los fundamentos de currlculo, esto es, a qué necesidades sociales 

responde, qué tendencias profesionales existen en el pals, y por cuál 

tendencia se compromete el plan de estudios, Jo cual implica analizar la 

polémica Interna de cada profesión. Todo plan de estudios efectúa una 

opción de formación, esta opción forma parte de Jo que son los 

fundamentos del plan de estudios. 

;;. En otro momento se tendría que analizar Ja coherencia interna de un plan, 

por ejemplo, estudiar la relación que hay entre Jos contenidos del currículo 

con lo que postula en sus objetivos. Considerar también Jos contenidos de 

cada una de las materias, analizando cómo el contenido de una materia 

apoya a no apoya al contenido de una segunda o de una tercera materia. 

;;. También hay que evaluar el sistema de trabajo docente y estudiantil. 

Estudiar cómo operan los maestros de las asignaturas del currlculo, qué 

tipo de habilidades y conocimientos desarrollan Jos estudiantes. 

;;. Se puede trabajar sobre los vínculos que se establecen entre el contenido y 

método en el sentido de que no es Jo mismo enseñar matemáticas, que 

enseñar historia. Un contenido especrtico reclama metodologías especrticas 

valorando otras condiciones de trabajo docente como el número de 

alumnos, Ja situación material y cultural donde se desenvuelven la acción 

educativa. 
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::;.. Se pueden evaluar también los resultados del aprendizaje. Esto es, cómo 

acreditan sus cursos los estudiantes. Valorar la relación ingreso-egreso y 

sus múltiples relaciones, no basta presentar la relación entre los que 

ingresan y los que egresan, sino de alguna manera hay que trabajar sobre 

las causas que explican esa relación y detectar cuáles son' atribuibles al 

plan des estudios y cuáles son atribuibles a otros factores. 

;.. Finalmente también hay que evaluar el desempeño del egresado. Asl los 

que sostienen que se puede evaluar todo el currlculo en realidad proponen 

realizar una serie de estudios parciales. 

Este es un núcleo central de la polémica actual. Una posición sostiene que 

es factible evaluar todo el plan de estudios, mientras que la otra plantea que sólo 

se puede evaluar un aspecto del mismo."13 

Por lo tanto, quienes sostienen la posibilidad de una evaluación total del plan 

de estudios. apoyan la realización de una tarea institucional que por sus 

caracterlsticas, tiende a dar cuenta de algunos aspectos superficiales en los 

planes de estudios, como respuesta a la exigencia de la toma de decisiones. 

Mientras que quienes apoyan la posición de evaluar un segmento del plan de 

estudios, enmarcan su perspectiva de trabajo en tareas de investigación. 

La evaluación: una acción investigación o una actividad técnica . 

Este tema central. es otro punto de debate en el ámbito de la evaluación 

curricular, pues existen quienes consideran a la evaluación como un acto de 

investigación y quienes postulan que es una acción técnica instrumental. 

Quienes sustentan que la evaluación es una acción técnica, expresan que el 

evaluador no formula las preguntas con las que inicia su estudio como el 

11 DIA7. B.\RRIG:\. An¡:.d º!' cu p ?3-2-1 
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Investigador. Se reconoce que toda Investigación parte de la construcción original 

de una serie de interrogantes, se considera que el evaluador sólo debe contestar 

preguntas que otros formulan sobre el plan de estudios. Creándose Ja función del 

evaluador, como una función técnica, por lo que se afirma que el evaluador no es 

creativo en la respuesta que busca. 

"Stufflebeam Insiste en que el evaluador debe atender a los intereses de su 

cliente, debe entender qué busca el cliente, que información necesita. Asl llega a 

la conclusión de que el evaluador no puede ser un Investigador, porque no 

solamente no formula las preguntas de su tarea, sino que además sólo da las 

respuestas que otro le está pidiendo, incluso trata de dar la respuesta que el 

cliente busca. Se considera que el evaluador sólo elige los instrumentos técnicos 

de trabajo."14 

Por otro lado, se afirma que los evaluadores no ejercen ni un dominio, ni un 

control sobre su actividad; porque a diferencia de los investigadores que eligen su 

problema y construyen sus interrogantes, aqul ellos definen su actividad; por lo 

contrario, los evaluadores de esta perspectiva no dominan sus tareas, sino que se 

limitan a responder sólo aquello que se les exija, incluso se comprometen a 

respetar los tiempos que el cliente fije para realizar esta tarea. Po~ ,~lle, los 

evaluadores san técnicos que trabajan sobre un pedido en particular. 

Pero esta perspectiva genera otro problema relativamente delicado: pués, el 

evaluador se limita sólo a otorgar información útil para quien lo pida, remitiéndose 

sólo a la búsqueda de información valiosa, desechando aquella información que 

busque Ja comprensión de un fenómeno, atendiendo la información que se le es 

solicitada, la cuál es útil para la toma de decisiones. Esto conlleva a otro problema; 

ya que enfoque establece que el reporte de la evaluación sea de manera 

confidencial, construyéndose para quien solicite la evaluación. Es recomendable 

que el evaluador muestre al tomador de decisiones las alternativas que él no vea, 

1
• lbldtrn. p. 25. 
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pero a la vez hacerle hincapié de no comprometerse con ninguna. Por estas 

razones, la evaluación es considerada una actividad fundamentalmente técnica. 

La evaluación es una investigación, esto es, un acto que se encuentra en la 

dinámica de las ciencias sociales. Parlett y Hamilton, entre otros autores, 

sostienen que el evaluador construye un problema y su objeto de estudio cuando 

tienen que evaluar un plan de estudios. El evaluador elige entre diversas teorlas, 

aquellas que le permitan acercarse de una manera más comprensiva a un plan de 

estudios. 

Es necesario que al evaluar un curricuio, se atienda a los conceptos 

sociales. psicológicos y pedagógicos que subyacen en su propuesta. Por tanto no 

es válido, hacer un balance de un proyecto educativo desde una perspectiva 

contraria a lo que lo fundamenta. 

Al elegir una opción teórica-técnica, el evaluador creará condiciones para 

construir su problema, sus interrogantes y sus instrumentos. En este sentido el 

evaluador establecerá un control y un dominio sobre su trabajo, contrariamente a 

lo que hace un evaluador técnico. Por ello la evaluación es básicamente una tarea 

de investigación. Las ciencias sociales tienen su riqueza en la amplitud con la que 

pueden comprender un objeto de conocimiento; dando la coherencia entre 

postulados teóricos, construcción del objeto, construcción metodológica y 

presentación del análisis. 

En esta perspectiva, el evaluador, es considerado como intelectual, por lo 

tanto, puede definir sus espacios de autonomfa relativa que guarda ciertos grados 

de libertad para la elección de temas y la construcción del objeto de estudio y de la 

metodologfa: siempre que el evaluador efectué una opción de investigación, 

implicará con ello dominio sobre los instrumentos de trabajo y sobre los conceptos 

teóricos con los que trabaja. 
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"Se ha encontrado en estudios de evaluación, algunas tareas que el 

evaluador se ve en la necesidad de realizar: 

:O- Caracterizar la demanda, el sentido técnico de la misma, y los problemas 

pollticos-institucionales que subyacen en ella. Asf como los grupos y 

presiones que existen en la institución y en relación con la tarea de 

evaluación 

:.. Construir un proyecto de evaluación, como proyecto de investigación 

acorde con la situación particular que encuentra. Esto es, la tarea de la 

evaluación implica, en todos los casos examinar las diversas posibilidades 

que existen para al realización de esta tarea, con la finalidad de estar en 

condiciones de atender de la forma más adecuada los requerimientos de la 

misma. Enfatizando que el evaluador no llega a una institución a aplicar un 

proyecto previamente elaborado, sino que en su contacto y exploración con 

la· Institución va construyendo su proyecto dentro de un marco de 

investigación propio de la evaluación y de las ciencias sociales 

:O- En la construcción y desarrollo del proyecto de evaluación (investigación}, 

el evaluador necesita atender a diversos factores, entre los que sobresalen: 

la búsqueda de opciones teóricas y técnicas que se adecuen tanto a su 

opción Intelectual personal (el evaluador es un intelectual orgánico), como a 

las orientaciones básicas de una institución; asimismo se requiere tener 

particular cuidado en las cuestiones referidas a la búsqueda de consenso y 

legitimidad respecto a la propia tarea de evaluación 

Una vez que el proyecto ha sido diseñado como un producto de 

investigación y que se percibe la factibilidad para su realización se puede proceder 

a su desarrollo dentro de las condiciones que el programa de evaluación define 

para sf mismo."15 

u Jbidtm. p.27-28. 
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Esta perspectiva, considera a la evaluación como un acto de investigación 

social, que tiene determinados compromisos polftico-académicos; por· ello la 

evaluación se juega en una esfera de poder. 

TIPOS DE ESTUDIOS 

Existen diversos tipos de estudios e Investigaciones que se han realizado 

para fundamentar la tarea del diseño o rediseño de planes de estudios, por ello a 

continuación se hará una revisión de ellos para determinar la función, objetivo, 

etc., de cada uno de ellos. Entre estos estudios se pueden mencionar: 

1. ESTUDIOS SOBRE EL CONTEXTO 

Para este tipo de estudios se recomienda realizarlo en dos niveles: primero, 

referido al nuevo contexto internacional, el transito hacia los conceptos sociales y 

educativos implantados por el fin del estado benefactor. y segundo, el 

reordenamiento del sistema educativo a partir de la teoria del capital humano. 

Donde la educación dejó de ser un benefactor social, para convertirse en un gasto, 

las leyes del mercado permiten analizar hasta donde este gasto es eficiente. 

Y bajo esta perspectiva, la educación atiende a esta competencia signado 

por los mecanismos de globalización de la economía y el establecimiento de 

nuevas formas de competencia internacional: donde la formación de profesionales 

es a~alizada privilegiando esta perspectiva, elaborando planes de estudio ·que 

atiendan las demandas del mercado, y la comparación de los contenidos que se 

trabajan en los países desarrollados. 

Aquí surge lo que Díaz Barriga, denomina "deuda de la Universidad actual" 

respecto de la sociedad: anteriormente los universitarios eran considerados como 

luces para orientar a la sociedad sobre las condiciones de un futuro posible, pero 

hoy en dla es imposible tener esa claridad respecto al futuro. Por otro lado, los 
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organismos Internacionales (Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, 

CEPAL) tienen bastante claridad este asunto, regido por las reglas del mercado y 

la completa competitividad. Estos organismos internacionales apoyan un proyecto 

de modernización educativa que tiende a la privatización de la educación y la 

implantación de las reglas del mercado en los proyectos educativos; para los 

economistas de la educación se ha convertido en una mercancla que ofrece la 

posil>ilidad de incrementar la productividad. 

2. ESTUDIOS SOBRE LA PROFESIÓN Y MERCADO OCUPACIONAL 

Se propone realizar diversos marcos referenciales, en torno a estos 

estudios, tales como los que propone Dlaz Barriga; 

La historia de una formación profesional. En ella se hace referencia a la 

evolución que se ha tenido en la dinámica institucional y en la evolución de los 

planes de estudio. La sociologla de las profesiones ha puesto mayor énfasis en la 

indagación de estos estudios. 

Las investigaciones sobre egresados. Responde a diversas metodologlas; 

algunas enfatizando como éstos valoran y analizan la formación recibida y su 

articulación dentro de las exigencias del mercado ocupacional o laboral. También, 

se indaga si las tareas que desempeñan atienden el campo profesional, con ello 

se prioriza una perspectiva basada en la teorla del capital humano como 

referencia central. 

Por ello en ocasiones, el seguimiento de egresados es considerado con fines 

de evaluación, las acciones de los ex-alumnos fuera de la institución, podrán estar 

incluidos en el ser, pues al conocer las acciones de los egresados, se podrá 

demostrar en qué grado una institución ha alcanzado las metas del Plan, o en qué 

ha cumplido lo que promete. 
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El seguimiento de egresados, en la evaluación, es considerado de gran 

utilidad para una orientación general de la planeación institucional, pues se espera 

que los resultados del análisis y las alternativas que permita planear sean 

elementos, aunados a algunas otras evaluaciones para la institución, formulando 

estrategias que en términos de planeación posibiliten la conducción del proceso 

hacia la meta especifica en base a una perspectiva futura deseable de alcanzar. 

El desempeño de los egresados desde la teoría del valor marxista. Este 

planteamiento considera la formación y credencial recibida, como una mercancla, 

que adquiere un valor de uso y un valor de cambio, en el desempeño profesional. 

Determinando los cambios ocupacionales, de status y de aprendizaje que obtienen 

los egresados de determinados programas académicos. 

Los estudios sobre el mercado ocupacional. Estos estudios se realizan a 

partir de dos enfoques; primero, por cálculo de la demanda ocupacional, y 

segundo, sobre las opiniones de los empleadores respecto de los egresados. 

El cálculo de la demanda ocupacional realiza una serie de proyecciones 

estadlsticas con la finalidad de analizar las tendencias que han existido para la 

contratación de determinado grupo de profesionales; b¡¡.sándos';'. en una técnica 

ecor.ómica que permite prever el grado de crecimiento que puede tener la 

matricula de diversas licenciaturas a nivel región en particular o del pals. 

Estudios de mercado a partir de opiniones de empleadores se efectúan para 

valorizar la formación que actualmente se realiza el ámbito educativo, si responde 

a las exigencias ocupacionales, dando asl algunas sugerencias sobre la formación 

profesional. 
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3. ESTUDIOS SOBRE LOS CONTENIDOS 

En el estudio sobre los contenidos se revisa la estructura, la organización 

curricular y la función que tienen éstos en el plan de estudios. En este enfoque 

trata solamente de pensar una nueva visión y organización de los contenidos. 

La organización curricular debe atender a ciertos criterios: evitar una 

excesiva fragmentación, asi como una carga exagerada en cuanto al número de 

asignaturas para cursar en un periodo preestablecido. Asimismo, es necesario 

examinar la manera que desde una forma de organización curricular se puede 

apoyar el aprendizaje de resolución de problemas, en particular aquéllos que 

tienen un carácter profesional. 

El problema de la estructura del contenido en un plan de estudios, a 

provocado la realización de estudios en apoyo a los desarrollo de la teorla 

cognitiva. Se busca mostrar a través de sus planteamientos el tipo de estructura 

lógica que subyace en una organización curricular. El plan de estudios, como una 

propuesta de aprendizaje, a través de la selección y organización de sus 

contenidos presenta un mapa de aprendizaje, este mapa en muchas ocasiones es 

desconocido tanto para el docente, como pare el alumno. 

La función de los contenidos en el plan de estudios responderá a las 

demandas politicas, ideológicas y culturales que subyacen en toda selección de 

contenidos, al análisis de los "patrones culturales" que se impongan tras una 

selección, la forma como ciertas "cosmovisiones" de género, de principios 

fundamentales (derechos humanos), de problemas vitales (medio ambiente) se 

materializa en una selección de contenidos. 
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4. INVESTIGACIONES SOBRE LOS ESTUDIANTES 

Ésta es otra linea de investigación que abre la perspectiva de establecer 

fundamentos en un plan de estudios, desarrollando una serie de investigaciones 

en relación a los estudiantes. Al respecto existen dos tipos de estudios que 

domnan el campo: estudios diagnósticos sobre los conocimientos previos que 

tienen los alumnos y los estudios socioeconómicos sobre el estudiante:· 

5. ESTUDIOS SOBRE LOS DOCENTES 

Los estudios que se realizan de los docentes sobre habilidades didácticas y 

actitudes frente a su desempeño son necesarios para apoyar las tareas de diseño 

curricular. Se consideran a los docentes como informantes para el diseño 

curricular, porque pueden plantear una valoración del funcionamiento del plan de 

estudios a partir de su propia experiencia, estableciendo sugerencias para 

efectuar modificaciones. Es importante realizar este tipo de estudios, ya que la 

información que se obtenga por esta via clarifica las potencialidades que puede 

asumir un nuevo plan de estudios, asl como las estrategias que hay que 

establecer para acompañar la implantación del nuevo plan. Aqui surge la 

problemática de la legitimidad y consenso de un proyecto de reforma curricular; 

puesto que los cambios en los planes de estudio tienen mejore posibilidades 

cuando se realizan al maximo el conflicto, y generando consensos al interior de las 

comunidades académicas que se responsabilizan de su implantación. 

6. ESTUDIOS SOBRE INFRAESTRUCTURA Y COSTOS 

Al realizar algunos cambios en una reforma curricular, o bien, a la estrategia 

de innovación que se realice es necesario hacer un análisis de la infraestructura 

que se requiere para el funcionamiento de alguna propuesta. Este analisis dará 

cuenta de los elementos indispensables para el funcionamiento óptimo de dicho 

plan Se pueden encontrar elementos a analizar tales como, número y tamaño de 
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las aulas, mobiliario escolar, Infraestructura de apoyo indispensables (biblioteca, 

laboratorios, talleres, etc.), espacios para realizar actividades por parte de los 

docentes. Es conveniente hacer una previsión Inicial de los costos básicos que 

tiene el funcionamiento del nuevo plan de estudios. 

A veces, las reformas curriculares llevan asociadas otros factores que 

pueden Implicar Indirectamente modificaciones en los resultados de los 

aprendizajes de los alumnos y que no resultarán fáciles de interpretar. Asl, una 

reforma que conlleva una mayor universalización de la enser'lanza y del 

conocimiento supone que nuevas tipologlas de alumnos se incorporen a la acción 

de los programas. 

Su actividad evaluativa se centra, por tanto, en resolver cómo recoger 

información relevante que le informe en profundidad acerca de cómo está 

funcionando el programa y su gran interrogante es saber si existen alternativas 

para hacer que éste funcione aún mejor. Todo ello conduce a que la cuestiones 

que realmente les ofrece a un continuo reajuste del programa a partir de la mejora 

continua en la impartición de los contenidos de aprendizaje, en la aplicación de los 

métodos, en la selección de los recursos, etc. En definitiva, en la gestión de los 

elementos del programa de los que se derivan, a su juicio, los máximos beneficios 

para los alumnos que lo experimentan. 

IMPORTANCIA DEL SEGUIMIENTO DE EGRESADOS PARA LA 

EVALUACIÓN CURRICULAR 

En los últimos años se ha incrementado el interés por realizar evaluaciones 

educativas en un aspecto más amplio como es el institucional, por este motivo, la 

evaluación curricular se empieza a concebir como un proceso más amplio, más 

participativo, más global y que se enfoca a la obtención de información para las 

decisiones de planeación y reciclaje, en otras palabras, se busca obtener 

información que permita modificar, continuar o suspender, según sea el caso. 
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En este contexto, la evaluación está en la base de todos los planteamientos 

modernos de la gestión de la calidad educativa, orientación que le dota de una 

dimensión social y polltica de gran relevancia, al tiempo que le transfiere una 

enorme responsabilidad y también un importante grado de vulnerabilidad y deseo 

de manipulación; se ha buscado que la evaluación sea relevante, es decir, los 

resultados deben dar información útil y significativa que no se quede en el lugar 

común, y no se debe circunscribir a la descripción de las virtudes o defectos de lo 

evaluado, sino también proponer soluciones para mejorar. 

La visión comprensiva que se mantiene respecto de la evaluación, nos 

sumerge en un espacio de reflexión, de contradicciones y conflictos, que no puede 

reducirse a una teoría y/o metodologla únicas. Estos planteamientos se deben 

considerar en la evaluación y reestructuración curricular, sin dejar de lado las 

dimensiones del medio ambiente (escolar. social, cultural, psicológico, etc.); y con 

la participación de alumnos, docentes y autoridades académico-administrativas, en 

conjunto se pueden derivar algunas decisiones de cara a la gestión de calidad. 

Esta cuestión surge cuando se encara la posibilidad de renovar o incorporar 

nuevos programas o incluso de modificar totalmente el planteamiento curricular, y 

los elementos de juicio que se deben analizar para la toma de decisiones, no 

deben reducirse meramente a comparar los resultados de los aprendizajes de los 

alumnos, sino que también intervienen otros factores tales como: viabilidad de su 

implantación, costos, recursos materiales y humanos, respuesta a las expectativas 

de la comunidad, etc. 

Se considera como estrategia el seguimiento de egresados por la visión de 

que el alumno es el producto de las ramas terminales del sistema educativo y 

com3 tal. es el vinculo posible entre el proceso educativo y el contexto social en el 

que se encuentra inserto este proceso; asi como del mercado de trabajo al cual se 

incorpora el egresado para dar respuesta a ciertas demandas y necesidades 

sociales. Es en este aspecto, el egresado quien puede proporcionar mayor 

información a la institución, en relación a su experiencia, etc. Por ello, se intenta 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



obtener información de la vinculación que hay entre la formación profesional 

recibida y el desempefío profesional. 

Algunos de los aspectos que comprende el estudios de seguimiento de 

egresados y el que se refiere al proceso de formación que el alumno recibe en su 

paso por el sistema educativo y que está relacionado por el elemento central 

llamado plan de estudios, incluyendo en éste los fines, perfil profesional, objetivos, 

contendidos, actividades de enseñanza y la metodologla. 

En resumen, se puede decir que el propósito de estos estudios es lograr el 

conocimiento de la forma en que funcionan las condiciones laborales y el mercado 

de trabajo, asl como las condiciones ocupacionales de la profesión, para lo cual la 

opinión de los egresados es considerada de suma importancia, y la información 

que aportan sobre la adecuación o inadecuación real entre su formación 

profesional (plan de estudios) y las responsabilidades y funciones que define su 

práctica profesional. Por ello es necesario tener en cuenta que la problemática que 

existe entre la educación y el empleo, suelen ser un factor importante en el 

desempefío profesional del egresado que junto con la evaluación curricular 

vislumbran como un proceso crítico, que propicia mayor congruencia del plan de 

estudios con la problemática social. Tomando en cuenta lo anterior se ahondará 

esta problemática en el siguiente capitulo para dar un mayor análisis. 
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11 PROBLEMÁTICA DE EDUCACIÓN-EMPLEO 

"Uno de los problemas que más ha llamado la atención dentro del contexto 

de la crisis de la educación superior, es aquel que hace referencia a la relación 

educación-empleo."16 Los problemas de relación entre la educación superior y el 

emp'eo representan un tema candente en la actualidad, y junto a las reducciones 

pres~puéstales constituyen en la mayoria de los paises, la preocupación clave de 

los gobiernos y las instituciones. Al igual que los estudiantes, el tema más 

frecuente de conferencias internacionales y nacionales, y el tópico de numer.osos 

estudios. investigadores y propuestas de reforma. Sin embargo en casi todos los 

aspectos. " ... el campo está lleno de incertidumbre y controversia. Hasta los datos 

estadisticos mas simples no están disponibles, o en el mejor de los casos están 

sujetos a interpretaciones diferentes, y no son compatibles a niveles 

internacionales ... "17 a pesar de ello algunos señalamientos pueden hacerse de 

manera general al respecto de este tópico. 

1. Generalmente el desempleo de graduados es un problema menos· serlo 

(medido por la tasa de desempleo) que el desempleo general, 'y. el 

desempleo de aquellos que no tienen titulo. 

2. Aun cuando la tasa de los desempleos con titulo son en la mayorla de los 

casos todavfa no muy altas, la situación se ha deteriorado en".el'transcurso 

de los años. 

3. Probablemente el problema más serio es el subempleo de ·graduados, en 

puestos que no se relacionan con los estudios obtenidos, y con las 

1
'' S.:h.:m:l.._c,., S "L'n \.'nfoquc de la im L'"llgac1ón o.:mpirica sobre Ja rcl01ción entre educación y producción en 

:\kx1cu'', RL0 \'tJtt1 l.1uowa,,i.·m-.m.1 d~· E.'lt11dim Etlucatfru.\ 1984. Vol. XVIII Núm. 1 p. 61 .. 91. 

1
' C \·nch. 1 .. ··1 a l'liuc..1c1tln !tl1pe11or y...-! cmplc:o: algunas cnnsidcrncione:s c~pccialcs y el caso de nuevas 

11:.:11ok1gia., de información.. 1111://er Edm.1lf10ll. VcJI. XXH ~.:um. 6. J 1)89. 



aspiraciones originales. Al Igual que en el pasado eran ocupados por 

aquello que no ostentaban un titulo universitario 

4. El producto de graduados del sistema de educación superior no está en la 

actualidad balanceado con respecto a las demandas del mercado laboral. 

La relación entre la educación y el empleo ha ido evolucionando 

históricamente, tomando caracterlsticas propias en correspondencias a las 

condiciones económicas, sociales y pollticas del contexto en el que se 

desenvuelven y con el cual interactúan, imprimiéndole a este a su vez 

característica de su propia dinámica. 

Aun cuando podemos encontrar aspectos comunes a esta problemática en el 

ámbito mundial, como ya fue en el párrafo anterior, en términos menos generales 

la relación educación-empleo se presenta de manera particular, dependiendo del 

contexto socioeconómico y político de cada país en especifico. Asi podemos 

observar diferentes dinámicas en la educación y el empleo, entre los países 

denominados "desarrollados" y los denominados en vias de desarrollo, y aún entre 

estos últimos podemos identificar claras diferencias dependiendo de las 

condiciones particulares de cada nación. 

En particular se han llevado a cabo una serie de estudios entre la educación 

superior y empleo en el país, de acuerdo con De lbarrola y Reynaga, estos 

estudios han demostrado que éstas son mucho más complejas y que los datos de 

investigación reportados muestran algunas relaciones que contradicen a estas 

mismas teorías, por ejemplo: 

a. La elevada correlación existente entre escolaridad y ocupación e ingreso, y 

el hecho de que sea la escolaridad el factor que mejor explica la 

desigualdad distribución del ingreso en el país. 
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b. La duda sobre esa correlación planteada por las investigaciones que la 

analizan a Jo largo del tiempo, o referidas a algún grupo específico. 

c. La elevada correlación existente entre condiciones sociales de existencia y 

escolaridad alcanzada 

d. La paulatina elevación del promedio de escolaridad de quienes ocupan 

altos cargos en las empresas. 

e. La restricción general en el mercado del empleo y el crecimiento del 

desempleo abierto. 

f. El sesgo que ha tomado la distribución del empleo hacia los sectores de la 

población con mayor escolaridad. 

g. La desigualdad existente según el sector de empleo que se considere. 

Al pretender estudiar los datos estadlsticos que se manifiestan entre 

escolaridad, empleo e ingreso, muestra que aun no hay claridad sobre su 

significado, sus limites, ni sobre la dinámica general de relación entre Ja educación 

y el mundo de Ja producción en su conjunto dentro de las formaciones sociales. 

Se da un importante papel a la educación, en un enfoque concebido como 

"capital humano", donde la educación es traducida como escolaridad, se considera 

un factor determinante de la elevación y de la productividad. 

Para esta teorfa la educación es un insumo más de la producción. medible 

mediante los costos (reales y de op~rtunidad) que ocasiona la escolaridad de los 

individuos. El carácter de inversión que la teoría del Capital Humano asigna a la 

educación dos ángulos: a nivel de sistema productivo se plantea como "insumo", 

es decir, como una más de las inversiones dirigidas al sistema de producción; a 
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nivel individual plantea como "inversión futura• de acuerdo a la afirmación del 

Capital Humano de que ·a mayor escolaridad mayor ingreso"; en estos términos 

se refuerza el papel de canal de movilidad social que la escolaridad ha adjudicado 

a la escolaridad. Esta adquiere el papel causal del desarrollo socioeconómico y 

político del país, al atribuir a un mayor y mejor educación escolar la posibilidad de 

mejor empleo, y mejores ingresos, mejores condiciones de vida en general, y 

mejor participación política. Estos planteamientos justifican la posición social 

desfavorable de grandes núcleos de población debido a su falta de escolaridad. 

Esta teoría se desprende como es sabido del paradigma de la dinámica de 

los precios en el mercado. Según este planteamiento el comportamiento de la 

demanda educativa, es explicado como una consecuencia de las diferencias 

existentes entre los salarios de los individuos que cursan los diferentes niveles de 

escolaridad, los cuales reflejan los incrementos de la productividad que se asocian 

con los respectivos niveles de educación formal. En igualdad de condiciones, 

dichas diferencias están determinadas existentes en los mercados de trabajo para 

los egresados de cada nivel educativo, ya que la medida en que se va 

satisfaciendo la demanda varían en forma inversamente proporcional con la 

productividad marginal de los trabajadores que han adquirido diferentes niveles de 

educación formal. 

La segunda línea de análisis a la que se hace referencia como "enfoque 

alternativo", adopta como eje de análisis el materialismo histórico, pues parte del 

hecho de que las relaciones que asume la educación y la estructura productiva, 

son la expresión del largo proceso histórico en que han venido desarrollándose las 

relaciones sociales de producción. Dentro de este enfoque alternativo, cabe un 

número relativamente amplio de lineas interpretativas. 

"'Aún dentro de las variantes que se plantean desde esta perspectiva, es 

posible detectar las coincidencias fundamentales para explicar como se sitúa la 
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educación dentro de la sociedad. Según Gómez Campos y Murgula pueden 

señalarse los puntos importantes: 

1. Como premisa fundamental se sostiene que las relaciones entre 

educación y sociedad evolucionan históricamente, a través de luchas, 

contradicciones y conflictos, entre los grupos y clases sociales 

antagónicas. La educación como elementos superestructurales esta 

determinada por la evolución de las fuerzas productivas, el modo de 

producción predominante y las relaciones sociales de producción que 

se derivan de él. 

2. El mercado de trabajo es la institución necesaria para la compra y 

venta de una fuerza laboral heterogénea y, para su distribución en las 

diferentes ocupaciones y oficios. 

3. La definición de los puestos ocupacionales y su relación al proceso 

productivo dependen de decisiones sociopolltlcos mayores, derivadas 

de las relaciones sociales de producción. 

4. En particular, la diferencia entre trabajo intelectual y trabajo manual, y 

su diferente status social, depende de la racionalidad del sistema que 

requiere mantener las diferencias sociales existentes. 

5. Las desigualdades educativas no son la causa de la desigualdad 

económica. La calificación educativa solo aumenta la posibilidad de 

acceso a determinadas ocupaciones, a cada una de las cuales se les 

ha asignado un nivel de ingreso. 

6. La educación asegurn no solo la preparación de la fuerza de trabajo, 

sino su reproducción para la continuidad del proceso productivo. El 

desarrollo de éste es regulado a través del Estado, por los intereses 
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del capital en cuanto a la cantidad y la calidad de los recursos 

humanos requeridos por la producción. 

7. El sistema educativo proporciona los criterios de selección para los 

diversos puestos, son base fundamentalmente en las caracterlsticas 

actitudinales y de conducta requeridos por las empresas. 

8. El sistema educativo se convierte en una instancia de elaboración y 

difusión ideológica. Los valores, actitudes y conductas que 

promueven, son congruentes con las relaciones sociales de 

producción y tienden a fortalecer y legitimar la estructura social 

existente. 

Ambas posturas teóricas asumen posiciones encontradas y representan 

visiones polares y sobre simplificadas, a la vez, de la relación educación-empleo. 

En ellas puede leerse fácilmente una fuerte carga ideol~gica, representativa del 

sistema de pensamiento en boga en el momento de su postulación."18 

Las relaciones entre educación y trabajo se perciben cada vez más como 

matizadas por mediaciones individuales e Institucionales, coyunturales y 

estructurales: que las hacen ser complejas y plurales, multidimensionales, 

interactivas, cambiantes, contradictorias e históricas. De acuerdo a De lbarrola las 

caracterlsticas de esta relación pueden describirse de la siguiente manera: 

a. Complejas y plurales: cada polo de la relación está atravezado por la 

heterogeneidad, social, politica, cultural y económica, que caracteriza a las 

sociedades latinoamericanas. En cada particularidad se constituyen sujetos 

sociales diferentes, que actúan con fuerzas, sentidos, lógicas y dinámicas 

diferentes: entre si y dentro de la dinámica social. 

11 COSTRERAS GUTIERREZ. Ofclia. Seguimiento de egresac/os de la carrera de psicología de la E.N.E.P. 
l:tacu/a: v<lloruc1ón externa Je un currículum. p. 24·25. 
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b. Multidimensionales: Son relaciones que se dan en el contexto del resto de 

las interacciones sociales, y por ello no son fácilmente separables de 

algunos procesos individuales y sociales, que engarzan lo educativo o lo 

laboral de una lógica distinta en cada caso, dándole jerarquías diferentes. 

Esta conceptualización señala la heterogeneidad de la educación y de lo 

laboral, asl como la especificidad de cada uno de ellos. Los cuales actúan 

con fuerzas, sentidos y dinámicas propias. Esta concepción modifica 

radicalmente la comprensión de la naturaleza de las relaciones entre la 

educación y lo laboral en la sociedad. 

c. Interactivas: Se dan en dos sentidos, de lo educativo a lo laboral y de lo 

laboral a lo educativo, aunque en diversos momentos del tiempo las. 

interacciones pueden influir de manera desigual en uno u otro polo de.la 

relación. 

d. <;::ambiantes: Las acciones de los sujetos y las instituciones abarcan escalas 

espaciales y temporales de distinta magnitud, no es lo mismo la movilidad 

intergeneracional que el cambio en una estructura de, producción, o la 

construcción social de una ocupación o profesión. 

e. Contradictorias: Generan su propio agotamiento y por ende ·su propia 

contradicción. 

f. Históricas: La manera en como se desarrollan en un momento en el tiempo 

afecta necesariamente su desarrollo posterior. 

COMPLEJIDAD DEL EMPLEO 

Para hacer referencia a los mercados de trabajo, espacios laborales 

heterogéneos, que se articulan de manera desigual y combinada, estos espacios 

no se delimitan por situaciones geográficas o institucionales, sino por una 
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combinación especifica de factores, y de acuerdo a De lbarrola pueden ser 

caracterizadas usando tres grandes criterios corno ejes para su análisis: 

El primero centrado en la forma en que las distintas actividades y procesos 

de producción se relacionan con la acumulación de capital y la compra-venta de 

forma de trabajo. El segundo centrado en el grado de formalidad con que se 

establecen relaciones laborales internas a los procesos de producción. El tercero 

centrado en la división técnica jerárquica del trabajo interno a estos procesos. 

La relación con la acumulación de capital y la compraventa de la fuerza de 

trabajo. Esta tipologia establece la diferencia entre empresas capitalistas, 

empresas estatales y unidades de subsistencia. Cada uno de ellas con lógicas 

diferentes en cuanto a la generación y cualificación del empleo. 

1. El sector de capital, sector orgánico dentro de una formación capitalista, 

esta caracterizado por una producción de bienes y servicios basados en 

una extracción de plusvalla. Conforme a este criterio, la lógica de acceso al 

trabajo se desprende de una verdadera relación de compra-venta de fuerza 

de trabajo. La productividad determina la capacidad de compra de fuerza de 

trabajo; la racionalidad que está detrás de la productividad es el máximo de 

eficiencia. 

2. Un segundo sector, de acuerdo a este criterio es el que está caracterizado 

por el capital que sostiene el Estado, de su composición interna y de la 

función que cumple en una sociedad. En este sector se identifican a su vez 

tres subsectores: 

a. Una organización directa del Estado con la acumulación de capital, a 

través de empresas de capital estatal. 
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b. Una relación indirecta de acumulación de capital a través de la 

producción de bienes y servicios denominados de infraestructura: 

carreteras, energia eléctrica, exención de impuestos, etc. 

c. Un tercer tipo que es a través de la producción de bienes y servicios 

para la cohesión y reproducción de la sociedad; tal como los 

servicios de seguridad social en general, educación, salud, vivienda, 

etc. 

3. Un tercer sector identificado es el denominado de subsistencia. Se 

caracteriza porque los trabajadores establecen relaciones inmediatas con la 

producción de bienes o servicios, o crean actividades renumerados de muy 

distintas formas, su lógica no es acumular capital, sino resolver 

necesidades de subsistencia de los trabajadores. 

Además de la lógica de su relación con el capital, el estado manifiesta una 

segcnda lógica hacia el mundo del empleo, ia de crear los trabajos que exige la 

prestación de servicios de gobierno, y de administración de infraestructura que le 

corresponde dentro de ia vitalidad de la estructura social. 

Adicionada a estas dos funciones, se pone de manifiesto una "tercera 

lógica", que se desprende de su función de cohesión y sostenimiento de la 

sociedad. que tiene como racionalidad crear actividades remuneradas para la 

población que no es absorbida por el sector orgánico de capital, con el fin de 

conservar un cierto nivel de ingreso y de actividad económica en el pals. De 

acuerdo con ella, el Estado puede crear empleos simplemente para absorber los 

limites más conflictos de desempleo, generados por el sector orgánico de capital. 

Al hablar del desarrollo industrial conlleva a la disminución de empleos 

generados especialmente para el sector de acumulación de capital. Esta 

disminución de la oferta laboral se acentúa especialmente para los egresados de 
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educación superior, ya que éstos no pueden alcanzar los puestos de mayor 

jerarqula y mejores ingresos. Esta problemática se resuelve por este sector de dos 

formas: 

a. Asignándoles nuevas posiciones intermedias que tiene un status 

relativamente elevado y cierto grado de autoridad sobre el trabajo de otros, 

aunque no necesariamente ingresos más elevados, 

b. Colocándolas en situaciones de status e ingreso inferiores, devaluando el 

valor de la escolaridad superior, argumentando para ello la "baja calidad" de 

la educación superior obtenida por el empleado, o la falta de experiencia, o 

sea la falta de conocimientos especlficos que no se adquieren en la 

escuela. 

Esta problemática a su vez promueve que el Estado desempeñe un papel de 

amortiguador en este proceso de crisis, creando artificialmente mayor número de 

empleos estables, como una manera de resolver esta contradicción, todo esto 

claro, dentro de los limites de la polltica gubernamental vigente. 

Este mismo proceso modifica cualitativamente las exigencias de los trabajos 

que se crean. El Estado se liga con la escolaridad en muchos aspectos: en el de 

socialización colectiva: el de conocimientos precisos diferentes; el de penetración 

de la disciplina laboral, en la disciplina escolar: el de exigencia de certificación 

escolar para otorgar empleos en los sectores más favorecidos y más importantes: 

en la penetración ideológica del tipo sentido común, observándose con ello, en lo 

general, una tendencia a escolaridad más alta y sueldos más bajos. 

Podemos decir que las instituciones de la educación superior en México a 

partir de los Planes Nacionales de Desarrollo han tenido que dar cauce a una serie 

de intereses y demandas de diversas instancias y sectores de la sociedad que han 

impedido su funcionalización económica y social. Asl el Estado confiere a la 
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formación de los recursos humanos de alto nivel que requiere la economla 

mexicana, en aras de la elevación de sus . niveles de eficiencia y mayor 

participación internacional. 

"Esta situación propicia la devaluación de la educación superior en el medio 

laboral y por lo tanto también la generalización y agudización de fenómenos como 

el subernpleo y aun el desempleo profesional. Por lo tanto, las instituciones 

educativas tendrlan que tener un papel más activo en la definición del proyecto 

nacional de desarrollo económico y social, asl como en su asignación 

presupuestaria; a partir de la necesidad de crecimiento económico sobre la base 

de una reestructuración de la actividad productiva que tenga corno objetivo la 

incorporación de más sectores de la sociedad a los beneficios del desarrollo, lo 

cual conlleva a la generación de empleos. 

Lo anterior, acarrea un compromiso hacia las instituciones de la educación 

superior. aunque sobre una base económica cualitativamente distinta, el de la 

formación de los recursos humanos de alto nivel que hagan viable ese nuevo 

modelo de desarrollo económico. Y, para lograr este objetivo, es necesario 

redefinir su organización académica-administrativa a la par de su actualización 

curricular; proporcionando los alementos necesarios que permitan a estos 

profesionales la resolución de problemas generados tanto por las necesidades 

especificas de la propia empresa, como los derivados de la dinámica de 

producción de los diferentes sectores y ramas productivas."19 

"Quienes han diseñado la estrategia de crecimiento económico, que ha 

estado vigente en México desde la década pasada, suponen que, aun cuando los 

mercados de trabajo no absorban a todos lo egresados de la educación superior, 

la expansión de este nivel del sistema escolar es relevante. de todos modos, para 

el crecimiento económico del ·país. Ese supuesto se apoya, a su vez, en la 

1
" \' ALLE FLORES, Ángeles. "El egreso profo~ional y el empico en la cnsis: algunos plautc:amicntos". 

p.146·147. En PACllECO ~IÉNOEZ. TERESA y DÍAZ OARRIGA, Angel. la pmfi'.\IÓ''· Su c:mulidcin 
.sucia/ e in.o;t11ucio11al. 1997. 
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expectativa de que la expansión de la educación superior contribuya a mejorar la 

competitividad de Jos sectores rezagados del sistema económico, mediante la 

participación de los profesionales den actividades productivas que son 

desarrolladas por cuenta propia."2º 

PANORAMA GENERAL DE LA RELACIÓN EDUCACIÓN-EMPLEO 

La manera en que se genera el panorama en estos proyectos articulan una 

gran cantidad de dimensiones sociales y voluntades; sorteando y resolviendo una 

gran cantidad de problemas; determinando el papel que juega lo educativo, no 

solo en lo laboral, sino en el conjunto de lo social. 

Las relaciones entre la educación y el trabajo, debe entenderse que "lo 

educativo", no puede englobarse en un término tan general y ambiguo, univoco .y 

estático a la vez, sino que deben entenderse el tipo particular de institución 

educativa, y de manera más particular, el proyecto educativo que promueve, bajo 

unas condiciones históricas y sociales determinadas. 

Lo mismo sucede con "el empleo", en él debe abandonarse el concepto de 

mercado de trabajo homogéneo, y ser sustituido por un concepto mucho más 

amplio y flexible, más concreto y realista, a través de la identificación de espacios 

laborales heterogéneos, que se articulan de manera desigual y cambiante, en las 

estructuras productivas y dependientes. 

Dentro del panorama general para estudiar el problema de la relación 

educación-empleo, se plantean "tres líneas fundamentales de investigación para 

analizarla: 

10 MUÑOZ IZQUIERDO, Carlos ... Profesiones, mercados de trabajo y desanollo económico". p. 122. En 
PACHECO MENOEZ, TERESA y OfAZ BARIUGA, Ángel. op. cit. 
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1. Análisis de Ja "racionalidad" de una profesión o carrera dentro del contexto. 

Estos estudios se enfocan a la diversidad desde el punto de vista de la 

estructura de producción; teniendo como núcleo, aquella que señala que la 

calidad de la educación tiene como obstáculo severo la forma particular en 

que el "mercado laboral" utiliza la acreditación como elemento primario 

para la asignación de niveles de remuneración. Este tipo de enfoque 

señala la importancia de identificar y comprender, no solo los diferentes 

modos de utilización de los recursos humanos en las empresas, sobre todo 

en cuanto afecta la utilización de la acreditación educativa en la selección y 

remuneración ocupacional sino además, las razones, objetivos y lógicas de 

cada uno de estos modos de utilización de los recursos humanos. En 

slntesis este tipo de investigaciones se interesan en entender la 

·racionalidad" empresarial en la organización de determinadas estructuras 

ocupacionales y en las estrategias de selección de personal. Además de 

considerar aspectos evaluativos del funcionamiento del mercado de 

trabajo, parte del supuesto de que el mercado de trabajo no funciona de 

manera homogénea para todas las personas. se plantea que el mercado 

de trabajo es controlado y determinado por diversas instancias 

extraescolares (empresarios y dueños de industrias). 

2. Por otro lado, el análisis de las tendencias históricas que han prevalecido 

en la docencia de la profesión o carrera estudiada. La educación formal le 

garantiza al empleador un mayor grado de desarrollo de las capacidades 

intelectuales del candidato al empleo, guardando por tanto una función de 

garantia de calificación intelectual, por lo que los empleadores tienden a 

requerir niveles altos de educación de los que objetivamente se requieren 

para el puesto en cuestión. Pone en énfasis la cantidad y calidad de la 

educación acreditada. independientemente de la especialidad de ésta; en 

función de los cambios en el volumen y calidad de la oferta de recursos 

humanos y no en función de los requerimientos especificos de la tarea 

productiva. Este proceso da cómo resultado la continúa devaluación de la 
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acreditación educativa en el mercado de trabajo. Ésta selecciona a Jos 

estudiantes no solo con base en sus capacidades o méritos personales 

sino primordialmente en función de antecedente sociales y culturales 

similares, Jo cual Je permite al empleador seleccionar a personas más 

compatibles con quienes están ya empleados en Jos diferentes tipos de 

puestos y niveles de remuneración. En este sentido, el sistema educativo 

cumple esencialmente una función de "selección social y cultural". 

3. Análisis de las posibilidades reales de transformación curricular, 

pedagógica u organlzaclonal, en la profesión o carrera. La consolidación de 

una profesión se basa en la articulación de varios referentes: incidencia 

real en alguna(s) necesidad(es) social(es): el proyecto de una dinámica 

especifica de poder; un ámbito particular de conocimiento traducido al 

ámbito especifico de la ciencia y la tecnologla en el ejercicio laboral; un 

ámbito especial de la formación institucional de nuevas profesiones: 

reconocimiento y adaptación pública y legal; status profesional y una 

organización gremial. Cada uno de estos ámbitos va siendo construido a Jo 

largo del tiempo, con tensiones tanto internas como externas de grupos 

sociales interesados. Ninguna profesión o carrera se explica solamente por 

necesidades objetivas de desarrollo del conocimiento, o de su aplicación a 

la solución de determinado problema. La especificidad cultural y polltica es 

una mezcla de elementos objetivos universales y de elementos 

particulares: ambos sometidos a una continua evaluación, ya sea por las 

transformaciones vividas por la estructuración del conocimiento y las 

ocupaciones y oficios, impulsadas de manera notable por la revolución 

cientlfica y tecnológica, por los cambios pollticos, económicos y culturales 

en la sociedad."21 

21 Cfr. CONTRERAS GUTIERREZ, Ofclia. Seguimiento de egresados de la carrera de Psicología de la 
ENEP lztaca/a. Una f!Va/uación curricular externa. p. 36-39. 
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Desde la teorla del capital humano también se postula una explicación sobre 

la relación educación-empleo, para esta perspectiva existe una clara articulación 

entre las demandas de aparato productivo y la oferta de formación que establece 

la Institución escolar. 

"A partir de la teorla del capital humano se sostiene que: 

.:- Es necesario "calificar a la fuerza de trabajo para cada uno de los puestos 

que existen en el aparato productivo"; 

.:- La experiencia educativa escolar se encuentra directamente relacionada 

con la productiva y eficiencia de la fuerza laboral; 

·~ Hay correspondencia entre requisitos educativos para el empleo y 

requerimientos de ocupaciones reales; 

.:O La Innovación con tecnológica elevará progresivamente la complejidad de 

las ocupaciones, y 

-:- El mercado de trabajo funciona igual para todos los individuos 

remunerándolos y empleándolos en función de la oferta y demanda de 

trabajo y de la productividad de cada uno, la cual depende de su perfil 

educativo. "22 

Un supuesto central del vinculo entre escuela y empleo que se desprende de 

esta visión, es que el adecuado funcionamiento del sistema educativo se refleja en 

la preparación puntual de sus egresados, de acuerdo con las exigencias de cada 

puesto en el mercado de trabajo. Las relaciones entre educación-mercado de 

12 Df.Az BARRIGA. Ángel. Empleadores de universitarios. Un estudio de .,·us opiniones. p. 55-56. Apud. 
V. GÓMEZ. J. MUNGUÍA. Educación y estructura económica: marco teórico y estado del arte de la 
investigación en A.léxico. p.128. 
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trabajo se dan de manera armónica, de esta manera se supone que la educación 

preparara tantos cuadros profesionales como los que demanda el empleo. 

Por lo tanto, la falta de empleo en los egresados es visualizada como una 

desarticulación del sistema formativo respecto al empleo. De donde se concluye la 

necesidad de modificar la oferta educacional. 

"Es dificil comprender la vigencia que estos planteamientos vuelven a tener 

en el ámbito de la polltica educativa, a finales de los ochenta, cuando desde hace 

más de diez años se realizó un fuerte cuestionamiento a la misma. 

Su nueva fuerza radica, en que sus planteamientos sirven al pensamiento 

neoliberal para establecer un proyecto educativo vinculado a ideas de excelencia, 

calidad y eficiencia, que en el fondo reivindican una posición eminentemente 

productivista. De tal manera, que se ha convertido en lugar común, juzgar los 

resultados de la educación superior a partir de una serie de indicadores ligados a 

los postulados descritos. Asl, las dificultades para obtener un empleo son vistas 

como una deficiencia en la formación universitaria, como una expresión de la 

desarticulación escuela-aparato productivo y corno una deficiencia en los sistemas 

internos de trabajo de las instituciones universitarias. Elementos que se 

encuentran en los principales instrumentos y las declaraciones oficiales que 

orientan la política educativa del pals. 

Es paradójico, que frente a esta situación no se analice un conjunto de 

causas y factores que inciden en la obtención de un empleo. Igualmente es 

paradójico que en una economia en retracción, tal como sucedió en los ochenta, 

se señale a la educación como la responsable de la falta de empleo de sus 

egresados. "23 

.., DIAZ DARRJGA, Ángel. op. cit. p.57. 
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Toda lo consignado apunta a afirmar la exigencia de una articulación 

correcta del proceso educativo con la realidad y la dinámica económica. 

Hay que ubicar al sistema de enset'lanza en un juego abierto de relaciones 

con el contexto social. En la entrada del sistema, la sociedad vuelca los perfiles 

generacionales, los recursos humanos y materiales. En la salida, los egresados 

deben estar en condiciones de responder a las expectativas del entorno, en 

cuanto a demandas de personal, tanto en calidad como en cantidad. Encarar esta 

intersección del modo más eficaz a proponer una estrategia. 

Esta estrategia educativa deberá elaborar un plan que permita obrar y 

coordinar acciones en aquellos puntos donde sea necesario concentrar el esfuerzo 

que reclama la sociedad. Los reclamos son de dos órdenes: uno, es el de 

promover un adecuado proceso de personalización y sociallzaclón; y el otro, es el 

de satisfacer una demanda económica de capacitación en modalidades y 

especializaciones; este segundo plano de esperadas sincronías puede verse como 

reedición del juego de ofertas (educativas) y demandas (económicas). 

Esta relación cobra mayor fuerza cada día en el escenario universitario, por 

las exigencias sociales de analizar los procesos de formación profesional, así 

como por las nuevas exigencias que la globalización de la economía Impone sobre 

los procesos universitarios. A esta situación es necesario agregar la socialización 

de un tipo de juicio, especifico de nuestra época, en el que se considera que el 

empleo de los egresados universitarios es una muestra de la "calidad de la 

enset'lanza" de la institución. 

Por otro lado, la articulación economía y currículo aparece como una 

restitución histórica de algo que la propia evolución de este campo de 

conocimiento hizo de sí mismo. La teoría del currículo asume una serie de 

valoraciones y concepciones, en este caso económicas, que van más allá de sus 
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técnicas, pero que se encuentra lmpllclta en ellas, tal es el caso de diagnóstico de 

necesidades, el perfil del egresado, los objetivos generales, etc. 

En general este tipo de Investigaciones sugiere poner énfasis en el estudio 

de las relaciones históricas y actuales entre las profesiones o carreras, la 

estructura de formación universitaria y el contexto social, económico, cultural. de 

acuerdo a diversas afirmaciones, .. dentro de las cuales cabe mencionar las 

siguientes: 

<• La consideración de que la problemática curricular es un discurso 

pedagógico que emerge para enfrentar la preparación para el empleo 

•:• El reconocimiento, como punto de partida, de que el debate contemporáneo 

en relación con la educación se encuentra polarizado entre una perspectiva 

generallsta frente a una posición especializada, aunque los lineamientos de 
: ,. 

los organismos internacionales apuntan a clarificar una formación básica 

que permita futuros reciclamientos sobre una serie de especializaciones 

profesionales que hoy es imposible predecir 

•:• La consecuente reflexión sobre los modelos de organización de planes de 

estudio que, lejos de estar estructurados únicamente bajo un orden lógico 

de. tratamiento de los diversos contenidos permitan organizarse a partir de 

una serle de problemas profesionales ( ... ) 

<• Establecer cómo en la historia de la profesión subyacen varios problemas, 

entre los que destacan su ligazón al proyecto de la modernidad. al escisión 

de diversos saberes que hace y la legitimación de un ejercicio profesional a 

partir de la credencial educativa 

<• Analizar la distinción que existe entre saber profesional y conocimiento 

disciplinar. El primero se encuentra articulado por un conjunto de 
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habilidades técnico-cognitivas, y el segundo plantea el problema del 

desarrollo de un campo de conocimiento especifico 

•:O Presentar la forma como los estudios sobre educación-empleo han 

incorporado un lenguaje productivista que limita la comprensión del 

fenómeno pedagógico 

•:• Comprender las diversas criticas y autocrlticas que los estudios sobre 

economia de la educación se hacen respecto de su propia comprensión de 

lo educacional 

•:O Entender que la historia de las profesiones en el pals, las diversas 

legitimidades que asumen y la autonomla que pueda conformar una 

práctica profesional adquieren caracterlsticas particulares en cada profesión 

La comprensión de estas situaciones es vital para delimitar el papel que 

puede jugar la problemática profesional en la definición de lo orientación de un 

plan de estudios."2
' 

Uno de los problemas principales de la problemática educación-empleo ha 

enfrentado vlnculos entre la actividad pedagógica y el desarrollo de la sociedad, 

influyendo de manera lntrlnseca en los egresados de cualquier profesión, para 

demostrar esta vinculación es necesario hacer un seguimiento de egresados para 

consolidar lo mencionado anteriormente, y en el siguiente capitulo se acentuará en 

ello. 

14 DÍAZ BARRIGA, Ángel. '"La profesión y la elaboración de planes de e•tudio. Puntos de articulación y 
problemas de discilo". p.99-101. En PACHECO MÉNDEZ, TERESA y DÍAZ BARRIGA, Ángel. op. cit. 
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111 SEGUIMIENTO DE EGRESADOS 

CONCEPTUALIZACIÓN 

Al definir el seguimiento de egresados nos enfrentamos a múltiples 

referentes teóricos y que, de acuerdo con éstos y su finalidad, pueden estudiar 

variables especificas. Por ello tomo como referente la definición de seguimiento de 

egresados que ANUIES proporciona en el "Glosario de términos afines a la 

temática de egresados" Incluido al final del Esquema básico para estudios de 

egresados, el cual precisa lo siguiente: 

"Evaluación de las actividades de los egresados en relación con sus estudios 

realizados. Es el procedimiento mediante el cual una institución busca 

conocer la actividad profesional que éstos desarrollan, su campo de acción, 

su nivel de Ingresos, las posibles desviaciones profesionales que han tenido 

asf como sus causas su ubicación en el mercado de trabajo y su formación 

académica posterior af egreso." 2' 

Para atender a esta problemática, y de acuerdo con el propósito de otorgar 

una definición de seguimiento de egresados nos enfrentamos a dos grandes 

rubros, a saber, los primeros se refieren a los antecedentes teóricos, que hacen 

referencia a estudios de seguimiento con diferentes finalidades, y los segundos se 

refieren concretamente a los antecedentes sociales que se generan a partir de una 

serie de sucesos que se manifiestan en las necesidades de evaluar la función de 

la universidad y de las instituciones de enseñanza superior. 

Es importante señalar que el seguimiento de egresados es: 

"una aproximación al análisis de los fenómenos, que contempla su 

desarroffo a través del tiempo, de ahf que sea utilizado en diferentes campos. 

15 FRESAN OROZCO. Magdalena. et al. Coordinadora. Hsquema bá.fico para estudios de egre..tados. p. 179. 
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El seguimiento como estrategia de evaluación, el objeto sobre el que se 

trabaja son poblaciones cuyos miembros comparten la experiencia o proceso 

que se va a evaluar." 26 

En relación a los antecedentes teóricos Tyler hace referencia a los estudios 

de seguimiento cuando dice que " ... para disponer de alguna estimación certera, 

referida al grado de permanencia de los conocimientos será necesario contar con 

otro elemento de evaluación que a veces aparece algún tiempo después de 

completada la enseñanza. Por esta razón las escuelas y los Colleges realizan 

estudios de seguimiento de egresados, para reunir mayor cantidad de pruebas 

acerca de la permanencia u olvido de los conocimientos adquiridos por los jóvenes 

en su paso por la escuela." 27 

Asf, Tyler menciona uno de los puntos más Importantes del seguimiento: el 

de evaluar el grado de permanencia u olvido de los conocimientos adquiridos, y 

con esto retroallmentar al sistema educativo, menciona además que debe existir 

una comunicación entre el egresado y la institución, relación que es básica para 

poder hacer un estudio de seguimiento. 

En lo que respecta a los antecedentes sociales, se parte del hecho de que la 

comunidad universitaria tiene como una de sus actividades fundamentales la de 

definir sus planes de estudio, para lo cual tiene que determinar una serie de 

acciones y conjugarlas. El plan de estudios de forma general se entiende como 

"... la expresión formal y escrita del campo de contenidos y el tipo de 

comportamiento que debe dominar el profesional ... de esta manera el plan de 

estudios se convierte en el Instrumento mediante el cual la institución define el tipo 

y la organización de los estudios que debe realizar el alumno de cada facultad o 

escuela para dominar una profesión ... " 28 

26 BRAVO AHUJA. Marccla. los estudios de seguimiento: una alternativa para rctroa/imentar la 
enseñanza. p.4. 
17 TYLF.R. Ralph. Los principios básicos del currlcu/o. p 11 O. 
11 DE IBARROLA, Maria. Plan de estudios por objetivos de aprendizaje. Un enfoque en Diseño de planes de 
esh,dio. p.24. 
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Es dlflcil determinar un concepto sobre seguimiento de egresados porque 

éste cambia según las consideraciones a tomar en un estudio; generando con ello 

diferentes .concepciones como: 

"el conjunto de acciones realizadas (por la institución) tendientes a mantener 

una comunicación constante con sus egresados, con el propósito de 

desarrollar actividades que permitan un mejoramiento personal e Institucional 

y que (s/Na) como medida de retroalimentación y (evaluación) en beneficio 

del sistema educaüvo del pals." 29 

Se mencionó que el seguimiento de egresados se ubica dentro de las 

proposiciones de la evaluación institucional, y bajo los conceptos que ofrece el 

análisis de costo-beneficio, que en esencia, trata de descubrir los beneficios de un 

programa, lo mismo tangibles que intangibles; examina los costos de realización 

de un programa, así directos como Indirectos; luego trata de expresarlos en una 

unidad de medida común. La proporción entre los beneficios y costos constituye 

una indicación de la ganancia que la sociedad obtiene por haber invertido en el 

programa. 

La condición del egresado es concebida como el resultado fundamental de la 

acción del proceso educativo; por esta razón el egresado constituye el vinculo más 

directo entre la institución y el contexto con el que se desarrolla la misma. "Por ello 

se asegura que la acciones de los egresados son una fuente de información que 

'retroalimentan' el pian y que permiten modificaciones al mismo." 30 

Por otro lado, el seguimiento como: "una aproximación al análisis de los 

fenómenos sociales para contemplar su desarrollo a través del tiempo, opinando 

19 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA. DIRECCIÓN GENERAL DE INSTITUTOS 
TECNOLOGICOS REGIONALES. Reunión Nacional sobre seguimiento y promoción profesional. p. 3. 
>0 zt)Ji:IJGA MOLrNA, Leonel. Perspectivas actuales ele la evaluación educativa. p. 49. 
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que puede ser útil como un enfoque de evaluación a trayectorias de acciones que 

suceden y se ubiquen dentro de las actividades en forma de planes." 31 

En virtud de que permita conocer la congruencia entre lo planeado y lo 

realizado a través de la experiencia y vivencia del alumno, el objeto del 

seguimiento ya que se convierte en el vinculo entre el proceso educativo del cual 

es producto, y el contexto social en el que se encuentra inserto este proceso. Es a 

través de su experiencia y vivencia que se puede aproximar a una toma de 

decisiones sobre la adecuación de los planes de estudio. 

En este sentido, es que el seguimiento de egresados adquiere significado y 

trascendencia en el proceso educativo en razón de que se presenta como el 

vfnculo entre las necesidades del sector productivo y la formación profesional. Sin 

embargo, es pertinente destacar que tal correspondencia no queda limitada tan 

sólo con la información que el egresado vierta para una toma de decisiones, sino 

que además hay que incluir el análisis de otros elementos que simultáneamente 

están confluyendo en la determinación de esta correspondencia. 

El seguimiento de egresados permite conocer la situación escolar de los 

estudiantes durante su proceso de formación profesional y su relación con las 

necesidades sociales, conocer los aciertos y deficiencias que se han tomado para 

corregir o mejorar el financiamiento del proceso educativo. En este sentido, la 

participación de los sectores involucrados, esto es, de los estudiantes, el 

profesorado, investigadores, planificadores, administradores, autoridades y 

trabajadores representan ser una condición para la planeación educativa. 

Además adquiere sentido, de una estrategia para el acopio de información 

sobre el perfil profesional, desarrollo y expectativas profesionales de los 

estudiantes. 

ll BRAVO, Ahuja, Marccla. op. cit. p. 7. ---·--·- --·----, 
TESIS CON 

53 

FALLA DE ORIGEN 



Por ello, "el seguimiento de egresados se adopta como una metodologla 

aproximativa para conocer las áreas criticas de conocimiento, la eficiencia y 

eficacia de los pianes de estudio, Indices de aprovechamiento, incidencia del perfil 

profesional con la práctica profesional desde el punto de vista de los estudios, 

principales actores del proceso d enseñanza-aprendizaje, asimismo, conocer los 

problemas relativos a la recepción profesional, a la planta docente, al servicio 

social, al proceso de enseñanza-aprendizaje, al ingreso, etc." 32 

Se entiende conceptualmente al seguimiento de egresados como: 

"un proceso metodológico que se inscribe dentro de una amplia gama de 

alternativas de investigación cientlfica para detectar, diagnosticar y estudiar 

una serie de peculiaridades que experimentadas por los profesionales que 

han egresado en determinada generación o generaciones y su ubicación o 

no dentro de alguna de las actividades productivas relacionadas con su 

formación académica." 33 

Dentro de uno de los trabajos de Ofelia Contreras proporciona otra 

percepción de seguimiento de egresados como: 

"una aproximación al análisis de los fenómenos que contemplan su 

desarrollo a través del tiempo. En el ámbito educativo, los estudios de 

seguimiento pueden tener una amplia importancia fundamental en el proceso 

de la evaluación, sobre todo cuando se trata de conocer la pertinencia y 

vigencia de los planes de estudio." 34 

Adicionalmente, el estudio de egresados busca conocer otras variables tales 

como el origen socio-familiar, los rasgos generales de la persona y su trayectoria 

JJ ?\1ANOATL ESCOBAR. Lorcl17..a. El seguimümw de egreJ·aclol· cumo una alternativa en la p/aneacidn 
eclucariva tle/ nivel l'Uperior. TE.SIS. p. 183· 184. 
JJ SHRINER GÓMEZ, Anuro. et. al. Seguimiento de egresados de la Lic. de Cirujano Dentista. p. 65. 

"' CONTRERAS GUTIERREZ, Ofclia. Scguimie11to de egresados de la carrera de psico/ogla de la ENl::P 
/ztaccla. Una f!\.'afuacfón curricular externa. p. 54. 
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educativa; y explorar su posible influencia en el destino laboral, la movilidad y el 

desempei'lo de los egresados. 

Entre los aspectos que se han mencionado se encuentra la determinación del 

impacto de las pollticas institucionales y, en algunas instituciones educativas, 

precisamente la del seguimiento de egresados que es considerado como "una 

estrategia evaluativa del proceso de análisis de los sistemas educativos de la 

institución, para conocer las ubicación, desempei'lo y desarrollo profesional de los 

egresados y determinar si la formación profesional es adecuada para sus 

realización profesional y si da preparación para las necesidades de superación. "30 

Se considera como una estrategia el seguimiento de egresados, porque el 

alumno egresado es el producto de las ramas terminales del sistema educativo 

escolarizado y que, como tal, es el vinculo posible entre el proceso educativo -del 

cual aquel es producto-, y el contexto social en el que se encuentra inserto este 

proceso, asl como del mercado de trabajo al cual se incorpora quien egresa, para 

dar respuesta a ciertas demandas y necesidades sociales. En este aspecto es el 

egresado quien puede proporcionar mayor información a la institución, acerca de 

su propia experiencia. 

En slntesis, con ello se intenta obtener información sobre el vinculo que hay 

entre la formación profesional recibida y el desempei'lo profesional. Esta 

información permitirá a la institución educativa evaluar, analizar y valorar en qué 

medida está respondiendo al compromiso que guarda con la sociedad, a través de 

los recursos humanos que se forman en ella, y si éstos a su vez contribuyen a 

responder a las demandas y a satisfacer la necesidades existentes en la sociedad. 

Como se ha podido observar, los seguimientos de egresados han sido 

considerados como estudios valorativos de las instituciones educativas, a partir del 

3
' JNSrITUTO POLITECNICO NACIONAL. Esqueleto del plan para itu·titucfonalizar el seguimiento de 

cgresodos en el sistema de educación tecnológica. p.1. 
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análisis e Interpretación de los usuarios de los servicios educativos, que finalizaron 

sus estudios en tales instituciones. Con estos estudios, se pretende contribuir a la 

reorientación del proceso educativo que se lleva a cabo en las instituciones 

educativas, a través de las sugerencias o recomendaciones que se derivan de los 

resultados obtenidos; además de convertirse en el recurso más susceptible y 

directo para valorar el grado en que se han cumplido los objetivos institucionales, 

respecto a la formación de recursos necesarios para el desarrollo tecnológico del 

pais. 

PÉRFIL DEL EGRESADO 

Al seguir adentrándonos al estudio del seguimiento de egresados considera 

de importancia definir el concepto qe "egresado" el cual, se refiere una "persona 

que aprueba y acredita todas las asignaturas y actividades que conforman un plan 

de estudios y/o el alumno que habiendo aprobado y acreditado el 100% de las 

asignaturas de un plan de estudios, se hace acreedor al certificado 

correspondiente, restándole presentar el examen profesional, en caso de asi 

exigirlo la instituclón."36 

Una vez precisando éste concepto podré abordar ahora el perfil del egresado 

que ANUIES propone en el libro Esquema básico para estudios de egresados 

concretando lo siguiente: 

"Modelo elaborado por una institución educativa en el que se establecen las -

caracteristicas ·académicas y profesionales de quienes concluyen sus 

estudios. Modelo donde se establecen las caracteristicas académicas y 

profesionales que deben observar quienes concluyen sus estudios." 37 

,. FRESAN OROZCO, Magdalena. eta/. Coordinadora. op. cit p. 171. 
"lbiáem. p. 175. 

56 



Asf, el término "perfil del egresado" tiene cada vez mayor difusión y empleo 

en el ámbito de fa educación, en todos sus niveles, sectores y modalidades. 

Probablemente, la razón principal de esto sea que el término puede interpretarse, 

con cierta facilidad, a partir de las nociones que Intuitivamente cada quien ha 

formado sobre lo que es un "perfil" y un "egresado'', sin que esto sea un obstáculo 

para la comunicación dado que el término es utilizado usualmente con flexibilidad, 

sin darle carácter técnico, sin exigencia de univocidad, claridad y rigor. En otras 

palabras, cada quien le puede dar su propia interpretación. 

Sin embargo, el uso que se les está dando a los perfiles de los egresados 

plantea la necesidad de que el término sea cuidadosamente definido, lo mismo 

que el proceso de su elaboración. En efecto, "los perfiles están desempeñando 

usualmente una de las siguientes funciones: 

a) Ser una primera descripción preliminar del egresado, de carácter no técnico 

pero que sirve de antecedente a la formulación explicita de objetivos 

curriculares, de los que si se exige rigor en su formulación 

b) Ser, de hecho, un conjunto de objetivos curriculares, con o sin mención 

explicita de ello 

En cualquiera de estos dos casos con un perfil se define lo que ha de ser 

logrado en un proceso concreto de enseñanza-aprendizaje, es decir, sus objetivos 

más generales, por trascendentes, de dicho proceso: las que se refieren a la 

dirección que ha de surgir, su 'para que'. Es evidente, entonces, que elaborar un 

perfil de egresado debe ser una acción que se emprenda sistemáticamente, en el 

sentido de hacer todo lo que es necesario hacer y en el orden adecuado."38 

31 ARNAZ, José Antonio. Gula para la elaboración de un pelfil del egresado. p. 59-60. 
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Como la sociedad crea y sostiene instituciones educativas para dar 

satisfacción a determinadas necesidades, de acuerdo a los principios y 

circunstancias que conforman la organización social, la educación por ser un 

proceso que se repercute social, económica y pollticamente, en los planes 

nacionales de desarrollo, se le asignan a la ésta, asl sea en forma indicativa, 

determinados objetivos y metas para que sea un elemento del desarrollo buscado. 

Asl la elaboración de un perfil se sitúa en el contexto de un modelo sobre el 

proceso de desarrollo curricular, porque de acuerdo a este carácter se precisan 

las necesidades que se deben atender, además de considerarla como un 

antecedente de la actividad en la que se definen los objetivos curriculares. 

Por ello, en la elaboración de un perfil se consideran acciones que 

emprenden la intervención de los profesores, junto con los administradores 

académicos, con todo lo que ello significa: la investigación y la toma de 

decisiones. Para facilitar tal participación hay que considerar la formación 

profesional, experiencias, roles, etc., pero el común denominador de contar, entre 

sus integrantes, con algún especialista en planeación educativa, siendo ésta una 

función administrativa. 

Cabe mencionar que una de las razones más poderosas para considerar que 

la planeaclón debe hacerse partlcipativamente, se encuentra en necesidades que 

derivan del desarrollo económico, social y polltico. Una muestra evidente de esto 

es la Imposibilidad de vincular adecuadamente la educación terminal con el 

sistema productivo de bienes y servicios, si lo objetivos curriculares en los que se 

concretiza la primera se siguen definiendo en los "centros do decisión", alejados 

necesariamente de las circunstancias concretas en las que se desenvuelven, 

realmente, los actores principales de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Es necesaria la desconcentración de decisiones educativas, para adecuarlas 

a las necesidades y recursos existentes en cada caso particular; esto debe 

traducirse en participación de los profesores, Para "anclar" a la realidad las 
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acciones educativas y para que la actiwfad docente adquiera el sentido de 

compromiso y responsabilidad compartcJa, Ingredientes indispensables, 

indudablemente, para elevar la calidad de la ed•cación. 

Esto demuestra una vez más que u~o de los mecanismos de 

retroalimentación para las universidades es la opinión de los egresados, y es asl 

que Roclo Quesada Castillo lo define como: 

"aquel que está encaminado a recabar Información de una misma población 

en distintos momentos de un lapso prolongado." 39 

Lo anterior implica que para detectar una necesidad se requiere de examinar 

lo existente desde la perspectiva de un modelo, de una representación de cómo 

debe ser algo; todo plan supone, explicito o no, un modelo a partir del cual se 

juzgan como necesidades algunas caracterlsticas de lo existente, en tanto que 

otras no, un modelo a partir del cual se juzgan como necesidades algunas 

caracterlsticas de lo existente. en tanto que otras no, sirviendo además como 

criterio fundamental para asignarlas importancia esto es, prioridad. 

Conviene tener en consideración, por otra parte, que el modelo contenido en 

un plan orienta las decisiones que se toman en un "presente" para propiciar un 

"estado futuro", es decir, que su función no es la de conservar un estado de cosas 

sino de modificarlo posteriormente. Y es la planeaclón educativa, el encargado de 

orientar este modelo del pals al que se aspira y el porvenir deseado para la 

educación superior. 

El estudio eje del modelo es el egresado, porque al considerar la calidad de 

la oferta de formación profesional de las instituciones de educación superior, los 

egresados son los actores centrales a observar, en la medida en que son el 

39 QUESADA CASTILLO, Rocio. El seguimiento de egresados en la evaluación tle programas de 
capacuat:ión docenr~. un caso práctico. p.6. 
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resultado directo de Ja formación. Tanto por la formación que han incorporado a su 

paso por Jos ámbitos de la educación superior, como por el hecho de haberla 

practicado en un ambiente laboral e inclusive en otros medios sociales no 

laborales, Jos egresados se constituyen en "marcadores" que permiten establecer, 

por medio de Ja Investigación, trayectorias ricas en información .• 

Considerando que Jos egresados conocen las exigencias a las que están 

sometidos en su ejercicio profesional cotidiano, es Ja insistencia de conocer sus 

trayectorias no es sólo valiosos por Jo que nos dicen acerca de Jos propios 

encuestadores, sino sobre las instituciones de educación superior y sobre todo 

acerca de Jos nexos o Jos vaclos en las relaciones con el mercado de trabajo. 

BASES O LINEAMIENTOS CONCEPTUALES 

Ante esta situación es necesario reflexionar sobre cuáles son las bases o 

lineamientos que se consideran pertinentes para dar cuenta de Jos estudios de 

seguimiento de egresados. 

La presentación de las bases conceptuales se ha organizado de Ja siguiente 

manera: se parte del mercado de trabajo y se considera el sector productivo y Ja 

práctica profesfonal en su relación con la demanda y las necesidades sociales, 

que son factores vinculados con el proceso de formación profesional a que se 

someten Jos alumnos. 

La evaluación de las funciones que realizan las instituciones de educación 

superior permite detectar Ja naturaleza del vinculo que hay entre Jos factores 

sociales y Ja formación profesional. En esa evaluación es donde los estudios de 

seguimiento de egresados tienen una función primordial. 

Aunque los estudios sobre los egresados buscan describir caracterlsticas 

sobre su inserción y desempeño laboral, para efectos de evaluar y retroalimentar 
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los programas educativos que han cursado, se hace necesario considerar algunos 

elementos teóricos para efectos de sustentar e Interpretar relaciones entre las 

categorlas y variables que se utilizan en este tipo de estudios. 

Los estudios sobre egresados se Inscriben en el campo de las relaciones 

entre el mundo de la educación y el mundo del trabajo. Relaciones complejas, 

cuyo estudio ha producido un vasto cuerpo teórico en el que se han perfilado 

perspectivas diversas. Estos estudios constituyen una alternativa para el 

autoconocimiento y para la planeación de procesos de mejora y consolidación de 

las instituciones educativas. 

En un primer momento del estudio de la incorporación de los egresados a un 

mercado de trabajo, entendiendo por éste la "institución necesaria al capitalismo 

para la compra y venta de una fuerza laboral heterogénea, y para su distribución 

en diferentes ocupaciones y oficios. En este proceso, la acreditación educativa 

desempeña un papel cada vez más importante como criterio de selección y 

exclusión para las diversas ocupaciones y puestos de trabajo.·•0 

La vinculación que se plantea entre ol sector productivo y la educación 

superior no se limita al hecho de la incorporación de los egresados a un mercado 

de trabajo, ya que esto no es un indicador suficiente de que aquella se haya 

logrado; por lo contrario habria que contemplar además "algunos otros 

indicadores como son: 

1. La adecuación entre la currlcula que se ofrece en las casas de estudio y las 

necesidades de recursos humanos en el sector productivo. 

2. La adecuación disciplinaria entre la oferta educativa y la demanda de 

recursos humanos. 

40 GÓ~1EZ CAMPO. Victor M. Relaciones entre ecuación y estructura económica: dos grandes marcos tle 
interpretación. p. 20. 
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3. El desarrollo de la Investigación clentlfica y tecnológica en las instituciones 

de educación superior dirigida a los procesos regionales y nacionales. 

4. La actualización de profesionales en las instituciones de educación 

superior." ' 1 

Es conveniente enfatizar que la institución educativa no ha, ni habrá de 

canalizar todas sus acciones únicamente a la atención de las demandas del sector 

productivo -mercado de trabajo actual-, sino que ha propiciado de alguna manera, 

los cambios en las prácticas sociales, mismas que se van transformando a partir 

de la propicia actividad laboral del egresado. En esta relación, la institución retoma 

las transformaciones habidas, para su propia actualización por lo que hace a 

contenidos y sistemas de enseñanza de las profesiones y acercar la 

correspondencia entre el mercado de trabajo y las necesidades sociales. 

Las bases conceptuales que hasta este momento he anunciado nos permite 

desprender que los estudios de seguimiento se han concebido como el conjunto 

de acciones realizadas (por la institución) tendientes a mantener una 

comunicación constante con sus egresados, con el propósito de desarrollar 

actividades que permiten un mejoramiento personal e institucional y que sirvan 

como medida de retroalimentación y evaluación en beneficio de la misma. 

Lo que corresponde a la fase operativa de los estudios de seguimiento de 

egresados requiere también de un respaldo teórico que indique qué es un estudio 

longitudinal, prospectivo, analltico, de tipo explicativo no experimental, de 

cohortes, etc. 

La "estructura metodológica y operativa de los estudios de seguimiento tiene 

su fundamentación teórica en la teorla de sistemas de información, en los que se 

41 PÉREZ CORREA, Maria Eugenia. Vinc11/ación entre educación superior y sector productivo. p.1-2. 
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Identifica un proceso de datos a través del cual se obtiene la información que 

servirá como elemento de juicio para el control" académico-administrativo . .,.2 

Existen diversas metodologlas para realizar este tipo de estudios y cada una 

de las instituciones que los lleva a cabo elige la que considera más conveniente. 

Las variables e indicadores empleados en sucesivos estudios por una misma 

Institución o por diferentes instituciones difieren en forma relevante. 

La importancia de la información que se obtiene de la evaluación de la 

educación superior a través de sus productos (los egresados) es más evidente al 

analizar en un plano general la contribución de aquélla al desarrollo del pals, y 

más concretamente, en la realimentación al sistema educativo a nivel de 

planeación y reestructuración de las acciones educativas y sociales, lo que 

permitirá, entre otras cosas, determinar la validación externa del plan de estudios. 

Lo anterior reafirma que, los resultados de los estudios de egresados son 

una herramienta para analizar los cambios que siguen los nuevos profesionales, si 

se incorporan a las empresas productivas y de servicios, si dentro de ellas se 

estancan en los puestos bajos o intermedios, o bien, si gracias a su formación 

pueden acceder progresivamente y rápidamente, a posiciones complejas. Si, por 

otra parte, con creatividad y capacidad de identificar problemas y oportunidades, 

son capaces de encontrar vetas de desarrollo que les permita generar nuevas 

alternativas para su propia subsistencia primero, y para ampliar la demanda de 

puesto de trabajo después, conocer si la formación recibida en la institución donde 

cursaron sus estudios superiores les permite desenvolverse en el área del 

conocimiento que determinó su vocación, o bien, si han requerido prácticamente 

volver a formarse para desempeflar adecuadamente las actividades profesionales. 

Todos estos elementos son fundamentales para la planeación académica en las 

instituciones de educación superior. 

42 MONOBE HERNÁNDEZ, M:irco Antonio. &·tudios de J'eguimiento educativo. p.2. 
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"Los estudios de egresados no constituyen pues, una simple referencia del 

proceso de inserción de los nuevos profesionales en el mercado de trabajo, ni son 

sólo indicadores de satisfacción del egresado respecto de la formación recibida. 

Son también mecanismos poderosos de diagnóstico de la realidad con el potencial 

de inducir en las instituciones la reflexión a fondo sobre sus fines y sus valores. 

Los resultados de estos estudios pueden asimismo, aportar elementos para 

redefinir el proyecto de desarrollo de aquellas instituciones que se mantienen 

aleria ante las nuevas necesidades sociales, permitiéndoles reconocer y asumir 

las nuevas formas de práctica profesional que se requieren para sustentar un 

proceso social menos inequitativo y dependiente.'"43 

Además, estos estudios constituyen una de las estrategias más adecuadas 

para retroalimentar los programas de formación de profesionales e investigadores 

en las instituciones de educación. 

El desempeño de los egresados en el mercado de trabajo (aceptación, 

acceso, evolución de la vida profesional y evolución de salarios, etc.) asl como su 

desenvolvimiento en el ámbito de los estudios de postgrado constituye algunos de 

los indicadores más confiables de la pertinencia, suficiencia y actualidad de los 

programas educativos que sustentaron su formación. Asimismo, son elementos 

que contribuyen indirectamente a evidenciar la calidad de la planta académica de 

las Instituciones educativas, de la pertinencia ya actualidad de sus planes y 

programas de estudio y de la idoneidad de sus estrategias pedagógicas. 

Por ello se considera a este tipo de estudios una excelente plataforma para 

la instrumentación de estos procesos de mejora; sin embargo, es importante 

señalar que no constituyen una actividad constante entre las tareas que llevan a 

cabo regularmente la mayorla de las Instituciones de educación superior por varias 

razcnes, a saber: 

0 NAVARRO LEAL, Marco Aurclio. Consideraciones teóricas para el estudio de egresados. p. 20. 
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l> Su alto costo, que tiende a ubicarlos con una baja prioridad dentro del 

presupuesto institucional 

l> Su alto grado de dificultad cuando no se cuenta con un base de datos para 

localizar ágilmente a los egresados 

l> La carencia de expertos en este tipo de Investigaciones 

En la historia de una institución por rastrear este tipo de estudios son 

heterogéneas, salvo algunas excepciones, en cuanto a: 

l> La metodologla utilizada 

l> El universo que abarcan 

> Los cortes temporales 

l> Los criterios utilizados 

l> Las instancias que intervienen en su ejecución 

Existen Instituciones que no disponen todavla de ningún estudio sobre sus 

egresados. Algunas han realizado ya, en algún momento de su historia, alguno, y 

otras, tienen una considerable experiencia que se extiende a más de una década 

de trabajo en este tipo de estudios. 

"La mayoría de las investigaciones sobre los egresados son estudios de 

carácter transversal y puntual que no se retoman para constatar su evolución en 

etapas posteriores a la realización del estudio. En algunas instituciones se capta la 

información de todos los egresados en el momento de efectuar los trámites de la 

titulación pero, sólo ocasionalmente, se utiliza para seguir la situación de los 

profesionales en ejercicio en distintas fases de su trayectoria profesional. ..... 

Dentro de algunas instituciones que realizan diversos esfuerzos para conocer 

el desempeño de los alumnos una vez egresados e incomparados al proceso 

.. lbldem. p. 24. 
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productivo y a la· sociedad en general, se presentan por mencionar algunos 

resultados de un rastreo por Internet: 

;;. La Universidad :A1;1tónoma de Nuevo León mantiene un seguimiento de 

egresados .·tr~~és.•c:le."'su departamento de Planeación Universitaria. El 

objetivo ·es •6ondc'e~·.1~:()pinión de los egresados al Ingresar al mercado 

lab~'ral ~ 1~'id~iTiaciÓn a'cadémlca que se recibe en la Universidad. 

;;. El .Instituto ·Tecnológico de Durando pública un articulo donde presenta 

como propuesta de acción que la calidad de la educación se halla 

inexplicablemente vinculada a la retroalimentación y que una de las fuentes 

más Importantes de ésta, es la de los elementos que participan en el 

proceso educativo. 

;;. El Centro de Investigación Cientifica y de Educación Superior de Ensenada 

(CICESE) es otra institución que promueve el seguimiento de egresados 

para obtener Información sobre el mercado laboral, el tiempo de colocación 

en el mismo. Toda información es recogida a través de un cuestionario. 

;;. En la UNAM especificamente en la Escuela de Enfermeria y Obstetricia 

lleva un seguimiento de egresados desde hace tres generaciones, 

recuperan información a través de un cuestionario muy breve; y 

posteriormente publican los resultados para hacer una retroalimentación de 

su plan de estudios. 

La gran heterogeneidad de las instituciones de educación superior en el 

terrilorio nacional y las enormes diferencias entre los estudios de egresados 

realizados no permiten comparar los resultados y conclusiones obtenidos. En 

muchos estudios se observan niveles de estratificación distintos (institución, 

campus, facultad, carrera) o se mezclan diferentes intereses de información 
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(trayectoria escolar, opinión de empleadores, estudios de género, etc.) lo cual 

hace aún más dificil cualquier análisis comparativo. 

En la mayorla de los casos la información obtenida por los estudios de 

egresados no se explota suficientemente para sustentar los procesos de cambio 

institucionales que sugieren las conclusiones o resultados de los mismos. 

Probablemente esto se debe a la falta de análisis interpretativos de los resultados 

obtenidos y a la insuficiente socialización entre las instancias objeto de los 

estudios o responsables de las decisiones académicas institucionales. 

Cabe señalar que este fenómeno se observa también en relación con otras 

clases de información, como la referente a la trayectoria escolar de los estudiantes 

o a la eficiencia terminal, dicha información regularmente cuentan la mayorla de 

las Instituciones. La experiencia de las instituciones que han ejecutado este tipo de 

estudios durante varios años, permite identificar las variables e Indicadores que 

viablemente pueden ser útiles para sustentar la toma de decisiones en los niveles 

institucional, estatal, regional y nacional que accedan a fortificar el desarrollo y 

consolidación del sistema de educación superior de nuestro pals. 

Como se puede observar, este interés no es fortuito y su mayor justificación 

la encontramos al conocer los propósitos que tiene el seguimiento de egresados 

en instituciones como las que arriba se mencionan. A continuación presento una 

slntesis de tales propósitos: 

;.. Evaluar las aportaciones de las instituciones de educación superior al 

desarrollo de las zonas de influencia, a través de la acción de sus 

egresados 

:.. Mejorar la planificación de las carreras que se ofrecen, según las 

necesidades captadas de acuerdo al medio en que se desarrollan sus 

egresados, asl como las acciones de docencia e investigación 

:.. Evaluar el grado de aceptación de los egresados en el sector productivo 

67 



;¡;.. Conocer el número de egresados empleados, desempleados y 

subempleados 

;¡;.. Realimentar y reorientar planes y programas de estudio 

;¡;.. Identificar y describir las habilidades y conocimientos adquiridos por el 

egresado 

;¡;.. Conocer la pertinencia y vigencia de los planes de estudio 

Se puede decir que estos estudios tienen como propósito lograr el 

conocimiento de las condiciones laborales y del mercado de trabajo, y en 

particular el de las condiciones ocupacionales de la profesión, para lo cual la 

opinión de los egresados se considera de suma importancia, asl como la 

Información que aporten sobre la adecuación o inadecuación real entre su 

formación profesional y las responsabilidades y funciones que define su práctica 

profesional. 

PROPUESTA PARA REALIZAR ESTUDIOS DE SEGUIMIENTO DE 

EGRESADOS 

Al estar identificando el seguimiento de egresados como un instrumento de 

evaluación para fundamentar la calidad de las instituciones educativas, y 

considerando que los egresados son las actores principales de este estudio e 

Inclusive son quienes ponen a prueba en el mercado de trabajo los conocimientos, 

habilidades, aptitudes y actitudes que se les transmitió; y por lo tanto, tienen una 

opinión sobre los puntos positivos y aquellos en los que notan carencias y 

limitaciones del plan de estudios vigente del Colegio de Pedagogla de la Facultad 

de Filosofía y Letras. 

El seguimiento de egresados tiene como finalidad recomendar la 

actualización de contenidos del plan de estudios de Pedagogla porque no 

responde a demandas del mercado laboral, asl como a conocimientos y 

habilidades que se requieren en la actualidad, esto como respuesta a comentarlos 
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sobre Jos contenidos del plan de estudios del Colegio y cuestionar la formación 

profesional recibida en la institución educativa. 

La Importancia de la validación externa del plan de estudios permite conocer 

cual es el tipo de práctica profesional que desarrollan los egresados, y en que 

condiciones la realizan. Un beneficio adicional de Jos estudios de seguimiento de 

egresados es obtener información útil y necesaria sobre los puntos débiles y 

fuertes de un plan de estudios; aprovechando las vivencias y experiencias 

proporcionadas por sus estudios, en la realización de su trabajo. Haciendo ciertas 

recomendaciones para mejorar el plan de estudios de Pedagogla, asl como 

obtener información sobre la formación profesional recibida en la institución 

escolar, y sobre que contenidos es importante actualizar del plan de estudios de la 

misma. 

Esta información puede servir como uno de los ejes para diseños 

curriculares de manera objetiva, asl como para reorientar los planes de estudio 

vigentes, para preparar a mejores pedagogos, otorgándoles más conocimientos y 

habllidades para su desempeño profesional en su campo laboral. 

En este proceso la evaluación juega un papel importante dentro del diseño 

curricular de Ja institución educativa, porque identifica elementos que pueden 

ayudar a actualizar contenidos del plan de estudios. 

Siendo el seguimiento de egresados otra herramienta más para detectar 

estas necesidades es importante hacer una vinculación entre estas. para tener un 

mayor alcance dentro de este análisis critico. Por lo tanto es necesario hacer una 

exploración sobre la carrera modelo, en este caso será la licenciatura en 

Pedagogla y en el siguiente capitulo se examinará, algunos aspectos históricos

forrnativos de la misma. 
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IV HISTORICIDAD DE LA PEDAGOGÍA EN MÉXICO 

Los estudios de Pedagogla que se imparten en la Facultad de Filosofla y 

Letras de la UNAM son los más antiguos de esta especialidad en el pals; "parecen 

tener su origen en el siglo XIX como consecuencia de las grandes aportaciones de 

los pedagogos de esa época y de una profunda preocupación del estado 

mexicano por enfrentar la critica situación, que en materia educativa, vivla nuestro 

pals.'..c5 

- En efecto, Ja pedagogla como carrera universitaria en México tiene 

antecedentes y para conocerlos se hará un recorte con base a cuatro etapas de 

los estudios pedagógicos universitarios: 

a. El origen 

b. La formalización 

c. El descenso 

d. La autonomización 

A. EL ORIGEN 

En la propia Ley constitutiva de Altos Estudios, en 1910, aparece la 

pedagogla, junto con la historia, la filosofla y las letras, como integrante de la 

Sección de Humanidades. Sin embargo, el surgimiento del espacio de Inserción de 

lo educativo en la Universidad puede rastrearse desde 1881 y ubicarse en la 

propuesta estratégica más amplia de crear la Escuela de Altos Estudios y la 

Universidad, obra de Justo Sierra (y su fundación en 1910), generaron sin duda el 

antecedente no sólo de nuestra Facultad de Filosofla y Letras de la UNAM sino de 

la Normal Superior, de las escuelas de pedagogía, de las facultades de 

humanidades y de los estudios de grado correspondiente existentes en todo el 

pal s. 

•• MENÉNDEZ, Libenad. El Colegio de Pedagogia de la Facultad de Filosojla y letras de la UNAM. p. 35. 
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"La orientación de los estudios de Pedagogla hacia la docencia constituye la 

base del Incipiente reconocimiento de la complejidad de la práctica educativa 

universitaria y su correlativa necesidad de reflexión y análisis. Queda establecido 

desde esa época, como objetivo prioritario de Altos Estudios, la fonnaclón de 

profesores de escuelas secundarias y profesionales y, con ello, el signo nonnalista 

como electo definitorio del saber pedagógico ahi construido, mantenido y 

reproducido. En donde el quehacer educativo constituye el eje bajo el cual se 

abordaba, desde diferentes dimensiones, el estudio de la educación.""6 

B. LA FORMALIZACIÓN 

En 1924 se institucionaliza la formación universitaria para ejercer la 

docencia, al ser creada, por decreto de Alvaro Obregón, la Escuela Normal 

Superior, junto con la Facultad de Graduados y la Facultad de Filosofia y Letras, 

en sustitución de la antigua Escuela de Altos Estudios. Este suceso se debe a 

Ezequiel A. Chávez quien a través de 30 aí'\os de trabajo como subsecretario de 

Instrucción Pública, como rector de la Universidad, como director de la Escuela 

Preparatoria, como director de Altos Estudios, como diputado, como consejero de 

Educación y profesor; para lograr la fonnallzación del proyecto pedagógico de la 

institución. 

"Dos lineas de acción pueden distinguirse en este periodo: lé! capacitación 

para la docencia en la enseí'\anza media básica y superior y la formación y 

actualización para la práctica profesional en el nivel básico. 

1) La capacitación para la docencia en la enseñanza secundaria, preparatoria 

y normal fue una función que compartlan ambas dependencias: la Facultad 

de Filosofia y la Escuela Nonnal Superior. Mientras que en diferentes 

especialidades (filosofla, letras, historia, etc.), en la Escuela Normal se 

'"' OUCOING W. Pntricia ... Acerca de la historia de la pedagogía universitaria en México"'. p. 308. En. 
Fonnación de profesionales de Ju educación. 1990. 
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ofreclan cursos de formación pedagógica. El grado que conjuntamente 

ofreclan era el de "profesor universitario". 

2) La capacitación y actualización para el desempeño de funciones en el nivel 

básico se desarrolla con base en tres ejes de formación: directores de 

escuelas, inspectores y perfeccionamiento de docentes en ejercicio. 

Resulta Importante puntualizar, al menos, la orientación general que asumla 

esta formación normalista universitaria. La priorización de saberes técnicos a 

través de cursos de organización y administración escolar, técnica de la 

enseñanza e higiene escolar, entre otros, no significó la exclusión del saber 

teórico. 

Por otra parte, hacia 1929 y paralelamente a la obtención de la autonomla 

universitaria, la Escuela Normal Superior logró, dentro del marco institucional 

universitario, por decreto de Portes Gil, su independencia con respecto a la 

Facultad de Fllosofla y Letras.'"'7 

C. EL DESCENSO 

A partir de 1934 y hasta 1955 los estudios pedagógicos quedaron reducidos 

y enclavados en un vacío académico, ya que la mayorla de los grandes 

catedráticos de la pedagogía normalista se fueron junto con la Escuela Normal, al 

igual que la población estudiantil. "En este descenso se pueden distinguir dos 

momentos relevantes: 

;¡. La ausencia de los agentes del discurso pedagógico normalista tuvo un 

Impacto decisivo en la casi desaparición, en el ámbito universitario, de los 

aprendizajes pedagógicos y en la endeble conformidad de la disciplina y, 

por tanto, en la misma pérdida de la legitimidad de este saber. 

•• Jbidem. p.309. 
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l> En la década de los treinta, se da el proceso de independencia y 

diferenciación de los campos del saber, hasta entonces Incorporados en la 

Facultad de Filosofía, tales como arquitectura, artes plásticas, música, 

biologfa, flsica y antropologfa, y el surgimiento e Institucionalización, al 

interior de la misma Facultad, de la Psicoiogfa, como una nueva alternativa 

profesional, la cual, lejos de propiciar la revitalización del saber pedagógico 

en su reedificación teórica y en su proceso de escolarización, favoreció su 

progresiva pérdida de legitimidad. Produciendo con ello, la subestimación y 

pérdida de legitimidad del saber pedagógico y la adopción de la tendencia 

psicologicista en la pedagogla universitaria, cuyas expectativas en términos 

de formación y de posibilidades ocupacionales de los egresados 

cuestionaban y atentaban, por un lado, contra la estabilidad del mercado 

laboral, ya conformado de los docentes normalistas y, por otros, contra el 

futuro campo profesional del mismo psicólogo.''48 

D. LA AUTONOMIZACIÓN 

Se creó en 1955 el Colegio de Pedagogla, después de serios conflictos y 

modificaciones, no sólo en lo concerniente a nuestra disciplina sino a la facultad 

en pleno, y durante la administración del doctor Francisco Larroyo, la idea del 

nivel académico de licenciatura como ciclo fundamental de formación profesional 

en todas las diferentes carreras que en ese entonces ofrecla la Facultad de 

Filosofía y Letras. 

"A partir de la creación del colegio de Pedagogla, han funcionado 4 

currlculos distintos, los dos primeros corresponden al grado de maestrla y los dos 

últimos a los de licenciatura, el campo del saber pedagógico prevalece con un bajo 

nivel de estructuración y circunscripción conceptual y consecuentemente con 

inciertas perspectivas respecto a la incidencia de la realidad educativa del pals. 

••Cfr. DUCOING W. Patricia .. Accrcu de la historia de la Pedagogfa universitaria en México ... p. 312-313. 
En. Formación de profesionales ele /u educación. 1990. 
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La Maestría en Pedagogía surgió sin poder dar cuenta de su base 

epistemológica y social, y por tanto, como un campo cuya supervivencia estaba 

más determinada por una exigencia institucional con una orientación de carácter 

idealista y normativo, y no por la necesidad de construcción del conocimiento de lo 

educativo; ésta más tarde sustituyó a la antigua Maestría en Ciencias de la 

Educación, de manera independiente de las demás especialidades de la Facultad 

y con expectativas de formación y laborales que rebasaban y marcaban dos Hneas 

nuevas: la organización de escuelas y la investigación. Su primer plan de estudios 

funcionó en 1955 y 1956 constituido por asignaturas obligatorias, apuntando hacia 

una formación teórica, subyaciendo la ambigüedad en cuanto a la demarcación del 

campo del saber específico, omitiendo los ejes curriculares que organizaran la 

formación. El segundo currículo, implantado en 1957 y 1958, acentúa la 

precariedad de la construcción del conocimiento pedagógico, con un intento de 

otorgar un carácter cientifico a la Pedagogía con base en la normatividad 

epistemológica y metodológica del cientificismo y la unilateralidad en el tratamiento 

y explicación de lo educativo a partir de la marcada orientación psicologista:•• 

Por otro lado, el primer plan de estudios correspondiente a la Licenciatura en 

Pedagogía fue aprobado en 1960, el cual visualizó la importancia de la formación 

teórica con asignaturas de Teoría Pedagógica, Filosofía de la Educación, 

Psicoiogla Contemporánea y Pedagogla Comparada y se retoma aunque 

incipientemente la conceptualización de la educación como fenómeno histórico y 

social, tal parece que el saber educativo mantiene su distancia con respecto a su 

constitución como objeto de conocimiento teórico; predominando asl un enfoque 

empirista, fragmentario y reduccionista, alimentado por un discurso del 

positivismo. 

Y seis ailos más tarde, en 1966, se llevaron a cabo reformas al mismo 

acogiendo en su nueva versión cuatro áreas de especialización: Psicopedagógica, 

Sociopedagogfa, Didáctica y Organización, y Filosofía e Historia de la Educación. 

"Jbláem. p.315-317. 
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Este plan de 1966 operó sin cambio hasta 1972, momento a partir del cual ha 

sufrido modificaciones orientadas a enriquecérselo y hacerlos más flexible, con el 

propósito de ajustar la formación de nuestros profesionistas a las múltiples 

necesidades de la sociedad actual. 

DEL CONOCIMIENTO DE LO EDUCATIVO A UNA CONCEPCIÓN 

PEDAGÓGICA 

El conocimiento de lo educativo se encuentra afectado por la problemática 

de toda ciencia social que está en proceso de constitución, tanto por su reciente 

aparición como campo de conocimiento cientlfico que implica la formación de sus 

primeros paradigmas, como por el intento constante de ciertos sectores de ocultar 

los espacios ideológicos que lo recorren. La importancia de este campo en el 

conocimiento de la realidad social y humana hace necesaria su sistematización y 

su ubicación dentro del terreno de las disciplinas sociales, tarea nada fácil por la 

complejidad peculiar de lo educativo. La intervención de diversas disciplinas, en el 

campo educativo, es necesaria y se justifica por ser la educación un fenómeno con 

múltiples determinaciones. 

Para fines de esta evaluación curricular, se hace necesaria delimitar el 

espacio especifico del conocimiento de lo educativo, ya que el área educativa 

cuenta con una dinámica propia y una autonomla relativa, imprescindibles como 

elementos y condiciones de la realidad social. 

Por esto, se hace definir el espacio especifico en el conocimiento de lo 

educativo; un espacio teórico-práctico que no puede construirse a partir de la 

simplicidad del conocimiento común, de la fenomenologla emplrica, de la simple 

opinión; por el contrario, se hace necesaria la organización e interpretación del 

conocimiento de lo educativo en un sistema reforzado por los aportes de todos los 

campos de las ciencias sociales. 
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Por ello la Pedagogía en este presente trabajo se empleará como disciplina 

para referirme a una estructura de las ciencias sociales cuyo objeto de estudio es 

el problema de la educación (como otros saberes relativos al hombre). 

"La Pedagogla forma parte del programa de modernidad social y cientlfico

técnica que se instauró a partir de la Revolución Francesa y la conformación del 

estado nacional. Se trata de una disciplina que trata de resolver en el ámbito de la 

escuela los problemas de un nuevo orden social. Evidentemente que esta 

resolución implica la Implantación de un nuevo orden escolar. que apunta hacia la 

institución escolar que tenemos en nuestros dlas. En donde la escuela como 

institución social recibe las influencias de cada periodo histórico."5º 

Sin embargo, pese a los tres siglos que el saber lleva respecto a la 

educación en su constitución disciplinaria; subsiste el debate sobre su estatuto 

como campo cientlfico y en último sobre la teoria que ha producido y en la que 

formalmente se apoya. 

"Un acercamiento a la conformación de la Pedagogla (siglo XVII a XIX y la 

Ciencia de la Educación (siglo XIX y XX) muestra con toda claridad una dificultad 

de integración del campo. En donde, éste sólo se puede estructurar a partir del 

conocimiento de otro conjunto de saberes provenientes de diversas disciplinas de 

las ciencias sociales y del humanismo clásico.''51 

Si lo educativo se conforma a partir de secciones de otros saberes. resulta 

muy dificil estructurar una selección de aquellos saberes que fuesen más 

significativos en la formación de .este profesional, esta situación explica 

parcialmente dos defectos .que- se observan en los planes de estudios: una 

tendencia a la dispersión en la formación del profesional, y una tendencia al 

tratamiento superficial de contenidos de múltiples disciplinas: Sociologla, Filosofia, 

so DÍAZ BARRIGA, Ángel. ··concepción ped;igógica y su expresión en los planes de estudio de Pedagogía'', 
p, 52 .En Formación ele prof,•siona/cs de la etlucac:ión. 1990. 
'' tdem. 
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Antropologfa, etc.; sin embargo esta situación no se resuelve a través del 

concepto de lnterdisclpllnariedad. 

La lnterdisciplinariedad es necesaria para conocer lo educativo, es decir, es 

necesario vincular tanto las ideas pedagógicas, como las prácticas y sistemas 

educativos, a los procesos socioeconómicos y socioculturales acaecidos en las 

comunidades sociales, dentro de las cuales aquellos se producen funcionan e 

influyen. Al mismo tiempo e impone analizar la vinculación o distanciamiento entre 

las Ideas y las prácticas pedagógicas de cada época y las causas o factores que 

provocan lo uno o lo otros. 

Para esto, vale abordar el conocimiento de lo educativo desde la 

interdiscipllnariedad definida como: 

"La interrelación orgánica de los conceptos de diversas disciplinas, hasta el 

punto de construir una especie de "nueva unidad" que subsume en un nivel 

superior las aportaciones de ceda una de las disciplinas particulares. n 
52 

Esta aproximación al conocimiento tiene dos dimensiones; uno teórico, en el 

que se abordan aspectos abstracto-explicativos e interpretativos del fenómeno 

educativo. Esto responde a una determinada concepción de la construcción de 

conocimientos, la cual establece que no es posible el conocimiento concebido sólo 

a través de la primera percepción, que los datos no hablan por si solos, sino 

cuando se les Interroga metódicamente. Este momento teórico se hace necesario, 

pero se puede considerar incompleto si no se regresa a la práctica concreta para 

ratificar en la realidad este trabajo de abstracción. 

"La indeterminación de los lfmites de la Pedagogla, frente a las ciencias 

sociales, no se debe a su ubicación en un marco lnterdlscipllnario que lograra la 

integración de varios campos en el estudio de un objeto delimitado. Sucede lo 

51 GLAZMAN NOWALSKl, Raquel. et al. Objeto de conocimiento y contenido disciplinario, una 
aproximación a al evaluación curricular. El plan de e.iuudios de Peclagogia. p. 27. 
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contrario, la Pedagogla podrfa ubicarse en el ámbito de la predlsciplina por la falta 

de una definición precisa de su campo disciplinario. La Pedagogfa no ha logrado 

conformar su propio campo teórico, un objeto definido y métodos y técnicas 

particulares que explique y configuren la práctica educativa. En este sentido: 

Sólo puedo hebor lnterdisciplinarledad en la medida en quo existen 

disciplinas previas que entran en contacto ( ... ) no se trata de una practica 

que borra las "obsoletas" divisiones entre las ciencias para instaurar un saber 

totalizante y sin delimdaciones internas, sino de un trabajo que se realiza con 

base en las disciplinas ya establecidas, sólo en tanto que están establecidas 

y no se obvian sus mutuas diferencias de objoto y de método." 53 

En este sentido los alcances del mismo deben ser ubicados en términos de 

las condiciones histórico-sociales en las cuales se genere el acontecimiento 

educativo, el cual no puede entenderse sino es en la situación concreta en la que 

los sujetos de la educación se producen a partir de una multiplicidad de factores 

que Inciden en su construcción y que son a su vez recreados cotidianamente en 

los procesos de formación. 

Para aclarar la especificidad de lo pedagógico es necesario explicar la 

relación entre los procesos educativos y sus condiciones de producción histórico

soclales, por ello, dicha especificidad debe ser reconstruida teóricamente, no 

como espacio exterior a los procesos sociales sino como expresión de ellos. Para 

ser más claros se debe referir a las áreas del conocimiento como campos 

profesionales y/o disciplinarios, nos plantea la necesidad de ubicar los ámbitos 

concretos en los cuales éstos se producen, reproducen, circulan, consumen y 

transforman, ya que "cada campo cientifico es un espacio de juego que incluye 

sujeto e instituciones especializadas en la producción, difusión y consagración del 

conocimiento. 

S.'\ lhiJem. p. 28. 
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La Pedagogla abre asl innumerables posibilidades para el análisis de temas 

que deben ser problematizados en los diversos planes de fcirmaclón de 

educadores, a fin de fa110recer el desarrollo de planteamientos y ejes curriculares 

que posibiliten la producción de proyectos que respondan a la compleja situación 

que vive actualmente nuestro pals, y de las múltiples preguntas y retos que los 

educadores se hacen acerca de las exigencias del mundo moderno y las 

dinámicas procesos de los acontecimientos mundiales 

DEMANDAS 

PEDAGOGO 

CURRICULARES EN LA FORMACIÓN DEL 

Sabemos que la sociedad, el Estado, las pollticas educativas, etc. son 

generadores de demandas curriculares en toda disciplina, por ello la necesidad de 

abordar este aspecto haciendo una aproximación que apunte a una revisión de 

tendrmcias actuales en la formación profesional del pedagogo en función de los 

problemas hasta aqul planteados. Por otro lado, la composición actual del 

conocimiento en el área educativa, frente a una producción paulatinamente 

amp:iada de saberes y habilidades en el campo educativo. Asl como la vigencia de 

ciertos conocimientos se acorta y aparece más clara la competencia en términos 

de actualización. 

"En este sentido, urge un análisis de la situación el campo de la educación a 

fin de precisar los conocimientos básicos y los adyacentes, las jerarqulas y 

relaciones con otros campos cuyo acceso es necesario para el estudio de la 

problemática educativa. Pues al parecer la falta de estructuración en la concepción 

total de los planes de estudio en el área educativa ha conducido a los egresados 

hacia una situación desintegrada dentro del estudio del campo, donde una 

definición de contenidos, su ponderación y secuencia y la relación teórica y 

práctica con otros campos, podrían contribuir a precisar los contenidos de la 

enseñanza por una parte; a superar la desestructuración que domina, y promover 

a la vez, una situación de dominio de la Información, capacidad de análisis y 
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habilidad para el tratamiento de Jos problemas de Ja práctica educativa, a partir de 

un tronco sólido de conocimientos. 

De Ja misma forma, se necesita promover más la dirección de las 

profesiones hacia un trabajo cada vez más integrado de carácter grupal o 

Institucional, desarrollando investigaciones en equipos más o menos amplios de 

forma interdisciplinaria, asi como Ja pianeación conjunta de actividades docentes, 

etc., apuntan a una dirección opuesta al trabajo individual del profesional y se 

dirige a la vinculación con otros colegas en la solución de los problemas del 

campo; con esto se remite a la una revisión de método de enseñanza y formas de 

trabajo promovidas al uso más tradicional en las carreras de pedagogla. 

Además se hace una referencia a la promoción del pensamiento crftico y 

conciente, ligado a la formación de una concepción de mundo y promoción de 

cambios en las realidades de cada campo; de acuerdo a problemas técnicos y tas 

necesidades sociales del pais, asi el egresado podrla asumir posiciones y 

enfrentar compromisos con un bagaje sólido. Por ello la universidad debe 

proporcionar los conocimientos y facilitar las condiciones para el desarrollo de 

propuestas en este sentido, por la vla de la investigación y la docencia; 

desempeñando asi un papel polltico, pero sobre Ja base de sus caracterlsticas y 

funciones educativas y culturales, expresando las desavenencias con la polltica 

seguida por el Estado o proponer soluciones alternativas. Con lo anterior, se 

afirma la diferencia entre los cambios curriculares surgidos de las necesidades 

políticas, y como tales, de manera precipitada y unilateral, y los cambios 

requeridos por las demandas académicas, cuya complejidad es inevitable."5-4 

" Cfr. GLAZMAN NOW ALSKI, Raquel. "La cuestión curricular y la formación de los profesionales de la 
educación". p. 111-112. En Formación de profesionales áe la educación. 1990. 
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ESTRUCTURACIÓN VIGENTE DEL PLAN DE ESTUDIOS DE 

PEDAGOGIA 

En este apartado es necesario remitir a dos definiciones de planes de 

estudio, para lograr una visión complementaria. El primer término, se delimitan sus 

alcances en el ámbito sociopolltico, incluyendo consideraciones acerca del 

conocimiento. El segundo término, se trabaja la estructuración y organización de 

los conocimientos que integran un plan de estudios. Con respecto al primer 

término: 

"El plan de estudios es un conjunto de estructuras académico-organizativas 

que facllitan y propician una forma especifica y legitimada de definición y 

accaso al conocimiento. Es la puesta en práctica de una determinada 

concepción de Jos /Imites históricos, pollticos, socia/es, cientlficos y técnicos 

del conocimiento y de /as formas de adquirirlo." 55 

Por lo tanto, la elaboración de los planes de estudios con esta visión atiende 

de manera fundamental a una selección social de la producción de conocimientos, 

respondiendo a necesidades que la sociedad homogeniza, a partir de una 

ideologla hegemónica, asl como a las representaciones que de ella tienen los 

individuos. Esto se manifiesta en la organización de las diferentes disciplinas 

reconocidas socialmente, las cuales reflejan sus conocimientos en el campo de 

trabajo, es decir. desde el momento en que transmiten sus conocimientos 

organizados en un espacio concreto. 

Mediante los planes y programas de estudios se regulan los espacios y 

contenidos de las disciplinas, por ello el recorte de los conocimientos 

seleccionados para éstos no resulta obsoleto, porque al poner en práctica el plan 

de estudios se rebasa su organización y estructuración, abriendo posibilidades a 

"GLAZMA:-1 NOWALSKI, Raquel. et al. op. cit. p. 33. Apud. GLAZMAN, Raquel y DE lBARROLA, 
Maria. Dis1..•ño de planes th• esn1dios, modelo y realidad curricular. Universidades. UDUAL. México. 
1984. :-;o. 96. p. 78. 

81 



agentes particulares {maestros, alumnos, investigadores) de transgredir lo que 

aparece reconocido institucionalmente, dando lugar a la construcción y 

reproducción de conocimientos excluidos inicialmente. 

Es en este contexto donde se Inscribe el concepto de "realidad curricular" 

que menciona Raquel Glazrnan y Maria de lbarrola (1984): 

"El interjuago de e/amentos educativos y psicológicos. y de sectores sociales 

y pollticos, variados y complejos, que coinciden en las Instituciones, el cual 

abre posibilidades, Igualmente variadas y complejas aunque no 

necesariamente estructuradas, de acceso al conocimiento, que están 

legitimadas por su existencia misma. 

Este intetjuego se posibilita al coincidir, en un lugar y momento hlstórico

soc/a/ dado, por profesores y alumnos con concepciones diversas. 

Las coincidencias y divergencias que se dan es esta conjunción abren 

espacios a otras formas de apropiación del conocimiento diferentes a lo 
formalmente establee/do, adquiriendo la puesta en práctica de un plan de 

estudios la especificidad que maestros, alumnos, Institución y contexto social 

le impriman." 56 

La interrelación que se da entre los alumnos, maestros, institución y el 

contexto social no se da de manera estructurada, puesto que en ésta intervienen 

determinaciones que varlan y dependen del tiempo y lugar en los que se 

presentan dentro del proceso educativo. Esto se reflejarla a lo que se denomina 

como "currlculo oculto."57 

En cuanto al segundo término, "el plan de estudios corresponde al total de 

experiencias de ensei'lanza y aprendizaje que deben ser cursados a lo largo de 

,. JbiJcm. p. 33-34. 
57 Vid Supra. p. 6. 
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una carrera e involucra la especificación del conjunto de contenidos seleccionados 

para el logro de ciertos objetivos, asl como la organización y estructuración en que 

deben ser abordados dichos contenidos, su importancia relativa y el tiempo 

previsto para su aprendizaje."58 

Esta visión apunta hacia una organización y estructuración de un plan de 

estudios referidos a la agrupación y ordenamiento de los conocimientos 

seleccionados para formar los cursos, y al establecimiento de secuencia en que 

éstos serán impartidos. 

Se sabe que existen diferentes formas de estructurar un plan de estudios, de 

acuerdo a concepciones epistemológicas, psicológicas, sociopollticas y filosóficas, 

que son sustentadas de acuerda a la institución educativa. 

En la carrera de Pedagogla, adopta el plan de estudios por asignaturas, 

siendo esta forma la más antigua de organizar un curriculum, donde se considera 

a la asignatura un agrupamiento de un conjunto de conocimientos que se refieren 

a uno' o varios temas relacionados entre si y que se imparten a lo largo de un 

curso. La organización para éste se necesita considerar la lógica de la disciplina 

pertinente; por lo tanto, el contenido, asl como las experiencias de aprendizaje se 

organiza bcijo º"ta lógica. La fragmentación del conocimiento es la mayor critica 

que se hace a este modelo, ya que al tratar temas especlficos y aislados de cada 

asignatura se da una visión parcial y fraymontada del campo. Con lo anterior, se 

pretende que éste dé una visión Integrada de los conocimientos de lo educativo, 

además de unos contenidos que presenten la problemática del campo educativo 

tanto en el aspecto teórico como práctico. 

Para ello, el concepto de núcleo integral es básico, en el sentido que da una 

idea cercana a lo que podrla ser el conocimiento sobre lo educativo. 

"' GLAL\.1.AN NOW ALSKI. Raquel. e/ al. op. cir. p. 34. Apud AR.NAZ, José. La planeación curricular. 
ANUIES. Trillas. México. 1981. 
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"El núcleo Integral consiste en problemas amplios, unidades de trabaja o 
temas unificados, elegidos porque proporcionen /os medios para enselfar 

eficazmente el contenido básico de ciertas materias o campos del 

conocimiento. Estas materias o campos cansetVan su Identidad, pero el 

contenida es seleccionado y enselfado con especial referencia a la unidad, el 

tema o el problema. n 
59 

Esta integración se debe dar en la medida en que se establezcan las 

relaciones entre las asignaturas del plan de estudios, donde la estructuración de la 

misma se refiera al establecimiento de una secuencia horizontal (conjunto de 

materias que se cursan en un mismo ciclo escolar); y una secuencia vertical 

(conjunto de materias que se cursan a lo largo de los diferentes ciclos escolares). 

En esta visión el plan de estudios de Pedagogla se encuentra integrado por 

"tres tipos de materias; a) las materias teóricas son aquellas que explican 

determinada área o campo de la educación, además de incluir contenidos que 

fundamentan o explican el fenómeno educativo.; b) las materias metodológicas 

describen modelos, procedimientos, técnicas e instrumentos de investigación y 

planeaclón educativa; y c) las materias práctica (técnicas) aplican instrumentos 

metodológicos para las solución de problemas educativos especlficos, en función 

de esquemas o modelos diversos que rigen los proyectos o programas."6º 

En un acercamiento a la estructuración del plan de estudios de la carrera se 

revela en los primerós semestres se establecen materias cercanas a la parte 

teórica y posteriormente se empiezan a trabajar problemas definidos como 

técnicos-metodológicos. Asl en el primer semestre se estudia: Teorla Pedagógica, 

Antropologla Filosófica y Psicologla; para a partir del tercer semestre estudiar 

Didáctica, Auxiliares de la Comunicación, Psicotécnica y Estadistica. 

"GLAZMAN NOWALSK.I, Raquel. et al. op. cit. p. 36. Apud. TABA. Elaboración del currlcu/o. 
Troquel. Buenos aires. 1974. p. 552. 
60 GLAZMAN MONOLSKY, Raquel. et al. op. cit. p. 45. 
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"Muchos de estos saberes se formularon en décadas pasadas, 

representando una aproximación diferente a ciertos problemas de la escuela, en 

donde ni siquiera la pedagogfa tradicional, ni la nueva escuela pueden entender 

las nuevas exigencias sociales hacia la escuela; a este tipo de saberes se 

denomina como pedagogla clentlfica, constituye un núcleo de conocimientos 

técnicos que tienen como meta lograr un cierto control del hombre."81 

Esta visión clentlfico-técnica de lo educativo, que no deja de ser 

reduccionista. ha tenido escasas expresiones en el plan de estudios de la 

licenciatura. En general se incorporan algunos de sus contenidos como materias 

aisladas y optativas, bajo la denominación de talleres. 

Lo anterior se convierte en un obstáculo en la formación del estudiante; ya 

que el aglutinamiento de una visión idealista a una clentffico-técnlca Impide 

discriminar las orientaciones básicas de cada concepción, ésta falta de 

discriminación lleva a que los estudiantes en el mejor de los casos memoricen a 

un autor, sin identificar las caracterlsticas básicas de su pensamiento ni la 

tendencia que representan; por otro lado, la falta de una cultura amplia respecto a 

las ciencias sociales y a la educación. Esto lleva a que los clásicos del 

pensamiento educativo no sean analizados a través de su obra directa, sino que 

son retomados de algunos compendios, los cuales manejan correctamente los 

conocimientos, conceptos, etc., perdiéndose la esencia de los autores. 

·con este enfoque no se promueve una formación conceptual en los 

estudiantes, ni una cultura en relación a lo educativo y a las ciencias sociales, 

tampoco promueve una cultura de acuerdo a humanismo clásico que permita al 

sujetos incorporarse crlticamente en el proceso histórico social en la que se 

produce. En ocasiones promueve una capacitación técnica en conocimientos 

segmentados, desagregados de su articulación teórica e histórico-polltica. Por 

61 Cfr. DÍAZ BARRIGA. Ángel. "'Concepción pedagógica y su expresión en los planes de estudio de 
Pedagogía". p. 60 .En Formación de profe.'iiona/cs de la educación. 1990. 
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ejemplo: el dominio de técnicas para formular objetivos, para aplicar tests, para 

realizar tareas de capacitación o de planeación educativa ."62 

Se evidencia fuertemente la dificultad para formar un sujeto que desarrolle 

procesos de pensamiento original, critico y creativo. Por ello, convendrla precisar 

los retos que se derivan de una nueva conciencia y del mayor compromiso 

profesional que supone la relación de la universidad con la sociedad, la comunidad 

y el mundo vigente; buscando cuidadosa y reflexivamente paradigmas 

alternativos, que permitan reorientar el sentido humanista de la formación 

profesional del pedagogo. 

Todo lo anterior permite suponer que obtener un certificado educativo 

correspondiente a una alta colocación en el mercado de trabajo, será una 

necesidad del egresado para asegurar una movilidad ocupacional y mejor salario, 

por lo que el nivel superior educativo tenderá a actualizarse de acuerdo a las 

demandas del mercado de trabajo, que posibiliten la conducción del proceso hacia 

la meta especifica con base en una perspectiva futura deseable de alcanzar. 

61 lbldem. p. 61. 
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V METODOLOGÍA 

Al estar identificado el seguimiento de egresados como un Instrumento de 

evaluación, se plantea como necesario reconocer el tipo de metodologla 

adecuado, como una acción evaluativa, le corresponde el procedimiento utilizado 

para el análisis de seguimiento en el cual se utiliza el cuestionario como el 

instrumento de investigación más awoplado. 

Parb ~llo fue necesario considerar que el cuestionario se desprende de la 

fundamentación •eórica en donde se formula la problemática del entorno social, en 

el cual se relaciona el egresado. 

Asl pues, considerando el plar,leamiento del problema y los objetivos de 

esta investigación, se determinó la ~rtinencia de hacer una indagación 

bibliográfica y de campo. Dentro de esta última, fue necesario crear un directorio 

de egresados de la generación 1998-2001 del Colegio de Pedagogla de la 

Facultad de Filosofla y Letras; además de elaborar un instrumento, el cual fue 

aplicado en dos periodos: el primero. por correo electrónico del 3 de diciembre de 

2002 al 28 febrero de 2003, el cuestionario fue elaborado como plantilla para 

facilitar la interacción del usuario; y el segundo, por vla telefónica del 1 al 31 de 

marzo de 2003; teniendo como resultado 50 cuestionarios obtenidos. 

Cabe mencionar que para la recopilación de resultados obtenidos se 

construyó una base de datos en un programa de SPSS 11.0, obteniéndose de 

este análisis 113 gráficas; y por cuestiones de espacio en el documento Impreso 

no se anexan todas, sólo se encuentran incorporadas aquellas gráficas que 

responden a las demandas del mercado laboral, es decir si los contenidos del plan 

de estudios de Pedagogla son pertinentes, pués es uno de los objetivos 

perseguidos de esta investigación. Si requieren de la consulta de las gráficas no 

anexadas pueden ser solicitadas al autor de este documento. 
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Teniendo en cuenta que el objetivo principal de los seguimientos de 

egresados es conocer el destino-laboral, ocupacional, escolar de un conjunto 

poblacional dado, cuyos miembros se identifican por su adscripción, en calidad de 

egresados, ha determinado ámbito educativo: ciclo escolar, nivel, subsistema, 

modalidad, institución o programa. Los seguimientos de egresados han servido a 

distintos fines de Investigación: por ejemplo, sobre los problemas de la 

estratificación y movilidad social; al análisis empírico sobre las relaciones entre 

educación y trabajo, la cual tratará como elemento fundamental para la 

elaboración de la herramienta de diagnóstico, representando así una tOrma de 

evaluación educativa externa de la institución escolar, vale decir, sobre el impacto" 

concreto de la educación en la trayectoria o el desempe'r'\o de los sujetos 

educados. 

Dentro del seguimiento de egresados hay que considerar la calidad de la 

oferta de formación profesional de la institución de educación superior, y 

recordando que los egresados son los principales actores a observar, en la 

medida en que son el resultad&· directo de la formación. Asi como se han 

incorporado a su paso por los ámbitos de la educación superior, como el hecho 

de haberla practicado en su ambiente laboral e inclusive en otros medios sociales 

no laborales. 

Adicionalmente, el estudio de egresados busca conocer otras variables en su 

ejercicio tales como el origen socio-familiar, los rasgos generales de la persona y 

su trayectoria educativa; y explorar su posible influencia en el destino laboral y 

desempeflo de los egresados. 

A continuación se describen las variables y dimensiones de observación a 

partir de la cuales se disefló y elaboró el cuestionario, el cual consta de 35 

reactivos agrupándose en siete variables: 
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1. Origen soclofamll/ar de los egresados. Esta variable busca representar 

cuáles son las condiciones socloeconómicas en que se desenvolvió el 

egresado, focalizando datos al padre y/o madre de familia; el nivel 

educativo. Para medir a ambos se construyeron dos escalas con 

indicadores que dan cuenta del nivel educativo máximo alcanzado y el tipo 

de institución de la mayor parte de los estudios realizados al momento de 

levantar la encuesta. También puede ser útil a efecto recabar información 

sobre esta variable, el recurrir a la pregunta sobre con quién vivió durante la 

mayor parte de sus estudios universitarios, puesto que el simple hecho vivir 

con su padre, madre y hermano(s) u otros parientes, puede Indicar alguna 

precariedad económica familiar, o viceversa. Otra variable importante es 

considerar si tenla o no hermanos, situando su edad y nivel de estudios, 

esto puede complementar información acerca de la dimensión del origen 

socioeconómico de los egresados. (pregunta 5; pregunta 6; pregunta 7 y 

pregunta 8, pregunta 9;): 

2. Rasgos generales de los egresados. Esta variable capta datos 

principales de la persona del egresado, de manera de ofrecer una primera 

descripción acerca de quiénes son en cuanto a: sexo, edad, estado civil y 

origen geográfico. Otros componentes de esta variable pueden ser 

cuestiones muy objetivos tales como la elección e ingreso a la Universidad 

Nacional Autónoma de México, por otro lado las razones de ésta. Es por 

ello que el estudio de egresados debe contemplar su inclinación, tanto para 

la fase descriptiva como en el análisis. (pregunta 1; pregunta 2; pregunta 3; 

pregunta 4; pregunta 1 O; pregunta 11 y pregunta 12). 

3. Trayectoria educativa de los egresados. En esta dimensión, el ámbito 

enfocado es el del sistema educativo especialmente el educativo superior, 

pero el mismo concebido como el primer paso para realizar luego un 

estudio de la relación entre la educación y el mercado de trabajo, tal como 

se definió en el diseño general de la investigación. Por ello el enfoque 
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elegido no es el de los estudios habituales acerca del sistema educativo (o 

algunos de sus segmentos) considerados en sf mismos, puesto que la 

Intención es la de observar un tipo especifico de relación entre la educativo 

superior y el resto de la sociedad. En particular, interesa analizar lo relativo 

a la continuidad de los estudios paralelamente al desempeflo laboral, 

distinguiendo entre dos vertientes, ya sea la continuación de los estudios 

formales (postgrado) o la opción de educación continua. (pregunta 13; 

pregunta 14; pregunta 15; pregunta 16; pregunta 17 y pregunta 18). 

4. Incorporación al mercado laboral. Con esta variable se busca conocer 

cuéles son los momentos decisivos de incorporación al trabajo y el tiempo 

invertido en la búsqueda del mismo, asf como los medios (servicio social) y 

factores de mayor efectividad en la consecución del empleo. (pregunta 19; 

pregunta 20; pregunta 21; pregunta 22; pregunta 23; pregunta 24 y 

pregunta 25). 

5. Tasa de ocupación y de desempleo. Estas dos Informaciones 

complementarias tienen que ver también, en forma directa, con el mercado 

de trabajo. La pñmera abarca a todos aquellos egresados que tenian un 

empleo al momento de levantar la encuesta. A su vez, la tasa de 

desempleo incluye a aquellos egresados que no trabajan, ya sea por no 

haber encontrado empleo a porque estaban por incorporarse a uno. Aunque 

se trata de datos cuantitativos muy acotados y sencillos en cuanto a su 

relevamiento, los mismos nos introducen ya, potencialmente, al aspecto de 

la relación entre educación superior y mercado de trabajo, puesto que en 

gran parte este tipo de información esté en el núcleo de tal relación. 

(pregunta 26 y pregunta 27). 

6. Desempeño profesional. Se pretende conocer las condiciones generales 

de trabajo, lo cual resulta una clave que da cuenta del perfil de desempeflo 

del egresado. Ello lleva necesariamente a la observación de los cargos y 
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las actividades que realizan regularmente los egresados en sus empleos, el 

grado de coincidencia que existe entre sus actividades y los estudios 

profesionales y las exigencias a las que están sometidos en su quehacer 

profesional cotidiano (de conocimientos, intelectivas, de aptitud y 

conductuales). Se trata de detectar tanto la inserción laboral como el ajuste 

entre formación y trabajo, el perfil profesional alcanzado y la satisfacción 

con la situación laboral; por ello se indaga no sólo sobre datos de inserción 

en el mercado de trabajo en sentido estático, sino también dinámico, 

siguiendo en el tiempo las alternativas de ascenso en el empleo y de 

mejoras de remuneración y estatus. (pregunta 30; pregunta 31 y pregunta 

32). 

7. Opiniones acerca de la formación. Las variables contenidas en esta 

dimensión de observación son importantes porque buscan conocer la 

valoración que los egresados hacen de la formación que recibieron, de 

acuerdo con la estructuración de conocimientos teóricos, metodológicos y 

técnicos que les brindó el plan de estudios que cursaron. Asl como el 

aprendizaje de habilidades y aptitudes que inducen y facilitan la aplicación 

de los conocimientos a los problemas típicos de naturaleza laboral y 

profesional. En este nivel, que es estrictamente de opinión y por tanto de 

valoración personal de los egresados, interesa conocer la percepción que 

tienen los puntos de vista metodológicos, esto permite una contrastación 

con la Información relativamente más objetiva, que ocupa la mayor parte de 

la observación de la investigación. (pregunta 28; pregunta 29; pregunta 33; 

pregunta 34 y pregunta 35). 

CODIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Para la codificación de los datos recopilados se elaboró una base de datos 

en un programa de SPSS 11.0 en el que se vaciaron los resultados obtenidos de 

los cuestionarios, para facilitar el conteo de las mismas, obteniendo con ello 
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frecuencias de respuestas, calculándose las frecuencias de tipo absoluta, relativa, 

ajustada y acumulada. 

En la frecuencia absoluta se cuenta con la información que se obtiene de los 

egresados, es decir el número total de respuesta, incluyendo las omisiones de 

respuesta de cada reactivo. La frecuencia relativa, se obtuvo al dividir la 

frecuencia absoluta entre el número de respuestas que se registró en cada 

reactivo, el cociente se multiplicó por cien, con el cual se representó el grado de 

porcentaje de respuesta. 

La frecuencia ajustada, se obtuvo de la frecuencia relativa, excluyendo los 

porcentajes de respuesta omitidas en los reactivos: con el manejo de esta 

frecuencia se elaboraron las gráficas y se realizó el análisis estadístico. Por último, 

la frecuencia acumulada, la cual se obtuvo de la suma sucesiva de un porcentaje 

de respuestas con el siguiente, de tal manera que se fuesen acumulando en cada 

porcentaje los porcentajes sumados anteriormente. 
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VI INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

DESCRIPCION 

Sabemos que nuestro pals se enfrenta a cambios tanto en su vida social, 

económica y polltica, asl como por su inclusión en mercados Internacionales 

donde la tecnologla y la ciencia juegan papeles primordiales, además de que 

estas variables nos indican que en las universidades donde se forman los 

profesionales e investigadores se afrontan a retos tan importantes. 

Los factores mencionados provienen de un contexto externo e interno, y que 

por su complejidad, dificultad o plantean las necesidades del universitario. Por lo 

tanto, la educación superior se encuentra ante la disyuntiva de, por una parte, 

responder a las demandas sociales de la población y por la otra, colaborar al 

desarrollo socioeconómico del pals. 

Dentro de las demandas sociales se encuentran, los conocimientos y 

habilidades aprendidos durante la carrera de Pedagogla, la planeación académica 

de la carrera de Pedagogla asl corno de la actuallzaclón del plan de estudios de la 

misma. Para la colaboración al desarrollo socioeconórnico se requieren de 

respuesta ante las demandas del mercado de trabajo, la evaluación de 

profesionales para el desernpel\o profesional y su inserción en el campo laboral. 

En este se apartado se intenta examinar los rasgos más generales que 

adquirió el desarrollo de la interpretación de los resultados del seguimiento de 

egresados. 

Se puede observar que al momento de ser interpretada la información, esta 

se percibe en forma fragmentaria, encontrándose algunos conceptos o elementos 

básicos referentes a la condición en que se desenvuelven los egresados al salir de 

la carrera. La presencia de la fragmentación de la información limita la 
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comprensión de algunas de las principales Interrelaciones establecidas entre la 

Institución y el entorno socloeconómlco. Por último, el análisis curricular centra su 

atención en la relación entre formación educativa especifica o desempeños de los 

egresados de la Institución educativa, enfocándose asl en la complejidad de 

relaciones entre el mundo de la educación y el mundo del trabajo y a su 

desempeño como trabajadores. 

• ANALISIS DE RESULTADOS 

El análisis que a continuación se presenta se divide en dos apartados, el 

primero cada reactivo del cuestionario de manera individual; y en el segundo, se 

realiza un cruce de información sobre algunas preguntas. Por ello, se tiene que en 

una primera instancia para la interpretación, los resultados obtenidos del 

Instrumento utilizado: 

•:• EDAD: Se observa que la mayorla de los egresados oscilan entre los 23 

atlos (32%), 24 atlos (36%), y 25 af\os (16%); por otro lado, el menor 

porcentaje obtenido fluctúa entre los 22 atlos (4%), 26 atlas (2%), 27 años 

(4%), 28 años (2%), 29 años (2%) y 32 años (2%). Se puede apreciar que 

la proporción de los alumnos egresados son jóvenes. 

•:• SEXO: Se aprecia que el 90% son mujeres, y los hombres cubren un 10%, 

esto demuestra que dentro de la carrera de Pedagogla predominan las 

mujeres, porque se considera a la carrera como una disciplina dirigida a 

este género. 

•:• ESTADO CIVIL: Se observa dentro de las cuatro categorlas que se 

realizaron dentro del estado civil que el 88% son solteros, el 10% son 

casados, 2% viven en unión libre y no existe ninguna persona que este 

divorciado. 
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•:• NÚMERO DE CUENTA: Respecto a los números de cuenta que se 

recuperan, sólo el 6% no proporcionó dicha información; se observa que los 

alumnos cuyo número de cuenta empiezan con 95 cubre el 52% de la 

población, lo que Indica que ellos han realizado sus estudios de manera 

constante; por otro se observa que existe cierto rezago en los egresados 

cuyos números de cuenta empiezan con 86 que conforma un 2%; 91 con 

2%; 92 con un 2%; 93 muestra un 4%; 94 con el 6%; 96 muestra un 2%; y 

97 con un 6%. Mientras tanto los números de cuenta que empiezan con 98 

presentan un 18%, el cual indica que los alumnos realizaron examen de 

admisión para ingresar a la licenciatura. 

•> CON QUIÉN VIVIÓ: El 72% de los egresados durante sus estudios vivieron 

con su padre, madre y hermano(s); el 6% de los mismos vivieron con su 

padre y madre; un 6% vivió con su padre y/o madre y/o hermano(s) y/o 

otros parientes; otro 6% vivieron con su madre y hermano(s); un 2% de Jos 

egresados vivió con su madre; hubo quienes vivieron con sus hermanos 

mostrando asl un 2% de la población; un 2% vivió con su esposo(a) o 

pareja; el 2% muestra que vivieron con su esposo(a) o pareja e hljo(s); el 

2% restante son de aquellas egresados que no respondieron este reactivo. 

Y, por último, las categorias de padre y hermano(s), asi como la de padre e 

hijo(s) no muestran respuesta a este reactivo. 

•:• HERMANOS: Se señala que el 67.9% de los egresados tienen un hermano, 

mientras que el 14.3% tienen tres hermanos; el 10.7% tienen cuatro 

hermanos; y el 7 .1 % sólo tienen dos hermanos. Por otro lado, los 

egresados que tienen una hermana obtiene un 60%; aquellos que tienen 

dos hermanas muestra un 34.3%; y quienes tienen de tres a cuatro 

hermanas muestran un 2.9% cada una de las variab!es antes mencionadas. 

Dentro de los resultados obtenidos se muestra que sólo el 6% de la 

población no tiene hermanos, lo que quiere decir que son hijos únicos. 
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Mientras que el 94% corresponde a aquellos egresados que si tienen 

hermanos. 

Considerando como el 100% la población muestra, se señala que el 

42.42% de los egresados tienen hermanos, mientras que el 53.03% tienen 

hermanas, por ello se puede decir, que la mayorla de la población tiene 

més hermanas que hermanos. Y, el 4.55% representan a los egresados 

que son hijos únicos. 

HERMANOS (EDAD, NIVEL DE ESTUDIOS Y TIPO DE INSTITUCIÓN): 

Para evitar confusiones en la Interpretación de la categorla EDAD, se 

consideraré la variable EDAD como uno de los posibles hermanos que 

pueda tener el egresado, obteniéndose de EDAD 1 un 2.1 % el cual 

representa a quienes tienen 8 años, 15 años 2.1 %, 19 años 2.1 %, 20 años 

6.4%, 21 años 4.3%, 22 años 4.3%, 23 años 6.4%, 25 años 14.9%, 26 años 

8.5%, 27 años 2.1%, 28 años 14.9%, 29 afias 8.5%, 33 años 6.4%, 35 años 

2.1 %, 36 años 4.3%, 38 años 4.3%, 40 afies 2.1 %, 42 años 2.1 %, y 48 

años 2.1%. 

En cuanto a EDAD 2 se obtuvieron Jos siguientes resultados: 12 años 3.8%, 

13 años 3.8%, 15 años 3.8%, 18 años 3.8%, 20 años 3.8%, 21 afies 7.7%, 

22 años 11.5%,23 afies 3.8%, 24 años 7.7%, 26 afias 7.7%, 27 afias 3.8%, 

29 años 3.8%, 30 años 3.8%, 31 años 3.8%, 32 años 3.8%, 33 años 7.7%, 

36 años 3.8%, 38 años 7.7% y los que tienen 47 años 3.8%. 

Los de EDAD 3 representan a los que tienen 8 años 7.7%, 11 años 7.7%, 

12 años 7.7%, 13 años 7.7%, 14 años 7.7%, 20 afies 7.7%, 25 años 7.7%, 

26 años 7.7%, 29 años 7.7%, 30 años 15.4%, 33 años 7.7% y el 7.7% 

corresponde a los 45 años. 
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En EDAD 4 se manifiestan Jos siguientes datos: 11 años 14.3%, 15 años 

14.3%; 19 años 14.3%, 27 años 14.3%, 30 años 14.3%; 38 años -~-4.3% y 

de 42 años 14.3%. 

Los resultádos obtenidos en la EDAD _5 el 33.3% con 8 años, 28 años 

33.3% y de 40 años 33.3%. En la EDAD 6, EDAD 7 y EDAD 8 existe un 

hermano de 38 (100%), 36 (100%), 34 (100%), respectivamente. 

Los datos que corresponden al SEXO de Jos posibles hermanos de los 

egresados, serán analizados por ocho categorlas, las cuales representan a 

cada uno de los hermanos. Tomando en cuenta lo anterior, analizaremos al 

primer hermano, representado por SEXO 1que el 59.6% de los hermanos 

son mujeres, mientras que el 40.4% son hombres. Como un segundo 

hermano; la siguiente categorla se marca con SEXO 2 • y de acuerdo a las 

resultados obtenidos se muestran que los hermanos de los egresados en 

su mayoría son mujeres ya que representan un 53.8% y los hombres 

muestran el 46.2%. 

En el SEXO 3 se obtuvieron como resultados que el 53.8% representan a 

los hombres y el 46.2% a las mujeres. En el caso de SEXO 4 o el cuarto 

posible hermanos se presenta que un 71.43% representan ala población 

masculino, mientras que el 28.57% a la población femenina. La categoría 

de SEXO 5 o posible quinto hermano arroja los siguientes resultados: los 

hombres son representados por el 33.3%, y las mujeres por el 66. 7% de la 

población. En el sexto hermano SEXO 6 dominan los hombres con un 

100% de la población. Por otro lado en la categorla de SEXO 7 prevalecen 

las mujeres con un 100%, quedando fuera el sexo masculino. Y, por último, 

en la categorla de SEXO 8 u octavo hermano dominan los hombres con el 

100% obtenido. 
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NIVEL DE ESTUDIOS: En cuanto al nivel de estudios obtenidos por parte 

de los hermanos se clasificaran en ocho categorías, las cuales representan 

al posible número de hermanos. Por ello en el NIVEL DE ESTUDIOS 1 se 

observa que Ja primaria 4.3%, secundaria 2.1 %, carrera técnica 6.4%, 

bachillerato 27.7%, licenciatura 55.3% y el posgrado 4.3%. En el NIVEL DE 

ESTUDIOS 2 se obtuvo que en la primaria existe un 7.7%, secundaria 

11.5%, carrera técnica 3.8%, bachillerato 26.9%, licenciatura 46.2% y en 

posgrado 3.8%. 

Respecto al NIVEL DE ESTUDIOS 3 se obtuvieron los siguientes 

resultados:, primaria 23.1%, secundaria 23.1%, carrera técnica 7.7%, 

bachillerato_ 15.4%, licenciatura 30.8% y en posgrado 0%. En cuanto al 

N/VELDE ESTUDIOS 4 se observa que primaria 14.3%, en secundaria 
.-._ '· 

28.6%, en. carrera técnica 0%, carrera técnica 42.9%, licenciatura 14.3% y 

en posgrado 0%. 

Respecto al NIVEL DE ESTUDIOS 5 se observan los siguientes resultados: 

primaria 33.3%, secundaria 0%, carrera técnica 33.3%, bachillerato 0%, 

licenciatura 33.3% y posgrado 0%. En el NIVEL DE ESTUDIOS 6 se 

muestra a la primaria con un 100%, secundaria 0%, carrera técnica 0%, 

bachillerato 0%, licenciatura 0% y el posgrado 0%. 

Por otro lado, el NIVEL DE ESTUDIOS 7 se contempla que la primaria 

obtuvo 0%, Ja secunOdaria 0%, carrera técnica 0%, bachillerato 100%, 

licenciatura 0% y en el posgrado 0%. Por último, en el NIVEL DE 

ESTUDIOS 8 existe en la primaria 0%, secundaria 0%, carrera técnica 0%, 

bachillerato 0%, licenciatura 100% y en el posgrado 0%. 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Para analizar el tipo de institución educativa a 

la cual asistieron los hermanos de los egresados, se realizó una 

categorización de ocho grupos, los cuales indicará el posible número de 
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hermanos del mismo. Para ello, se hablará de INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

1, la cual presgnta los siguientes resultados en la escuela pública 89.4%, 

privada 4.3% y, pública y privada 6.4%. En la INSTITUCIÓN EDUCATIVA 2 

se presentan come.pública 96.2%, privada 3.8% y, pública y privada 0%. 

Respecto a la INST/1'JCIÓN EDUCATIVA 3 se observa que la escuela 

pública 92.3%, privada 7 .7% y, pública y privada 0%. Los resultados 

observados en la INSTITJCIÓN EDUCATIVA 4 se observa a la escuela 

pública 85.7%, privada 0% y pública y privada 14.3%. Dentro de las 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS 5, 6, 7 y 8 se obtuvieron los siguientes 

resultados pública 100%, púb!ica 100%, pública 100% y pública y privada 

100%, respectivamente. 

•:O ESTUDIOS DEL EGRESADO: Respecto a los estudios que realizaron los 

egresados durante su vida académica encontramos lo siguiente. PRIMARIA: 

Los alumnos que realizaron sus estudios en una primaria pública 

representan el 88%, mientras que el 8% corresponden a una institución 

privada; y el 4% estudiaron en ambas instituciones (pública y privada). 

SECUNDARIA: Los alumnos que ingresaron a una secundaria pública son 

el 96%, y el 4% acudió a una institución privada; quedando como una 

opción nula la variable (pública y privada). CARRERA TÉCNICA; Dentro 

.que quienes realizaron una carrera técnica el 83.3% realizaron sus estudios 

en una Institución pública, mientras que el 16.7% lo realizó en una escuela 

privada; y la opción de institución pública y privada no presenta ningún 

resultado. BACHILLERA TO: El 91.8% de los egresados que realizaron sus 

estudios en un bachillerato público; el 6.1 % lo realizó en una institución 

privada, y el 2% estudió en ambas escuelas pública y privada. 

•!• ESTUDIOS DE LOS PADRES: ESTUDIOS DEL PADRE : Se observa que 

los padres de los egresados han estudiado en su mayoría la primaria (28%) 

y un nivel profesional (26%), de manera descendente a estos porcentajes 

99 



se encuentra el bachillerato con 16%; la secundarla con 14%; Ja carrera 

técnica cuenta con un 10%; sólo el 4% ha obtenido la maestrla y un 2% no 

contestó al reactivo realizado. Los resultados muestran que no existe algún 

. padre sin estudios; por otro lado, ningún padre ha obtenido un doctorado. 

ESTUDIOS DE LA MADRE: Dentro de los estudios realizados por las 

madres de los egresados, se observa que en su mayorla realizaron una 

carrera técnica 30%; la secundaria la realizó un 22% de la población; la 

primaria un 20%; el bachillerato el 14%; sólo el 10% estudió un nivel 

profesional; existe un 2% de madres sin estudios, por otro lado, un 2% ha 

realizado una maestrla, y ninguna ha estudiado algún doctorado. 

TIPO DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL PADRE: El 88% de los padres 

estudiaron en instituciones públicas, mientras que un 10% asistieron a 

instituciones privadas; y el 2% de Ja población no contestó este reactivo; 

cabe señalar que ningún padre realizó sus estudios en ambas instituciones 

(pública y privada) por ello esta categorla no muestra algún porcentaje 

dentro de los resultados obtenidos. 

TIPO DE INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE LA MADRE: Se observa que el 

72% las madres de los egresados realizaron sus estudios en instituciones 

públicas, mientras que el 24 % lo realizó en escuelas privadas; sólo el 2% 

estudiaron en ambas escuelas (pública y privada); y el 2% restante 

corresponde a aquellas personas que no contestaron este reactivo. 

•:• UNAM PRIMERA ELECCIÓN: Para la realización de los estudios 

universitarios, se observa que el 96% de los egresados escogieron la 

Universidad Nacional Autónoma de México como su principal opción como 

institución educativa, mientras que el 4% habla escogido otra institución. 
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<• OTRA INSTITUCIÓN: Dentro de las opciones que eligieron como otra 

institución educativa el 2% habla optado por Ja Universidad Autónoma 

Metropolitana y por Ja Universidad Veracruzana. Este resultado va 

relacionado con Jos resultados anteriores y corresponden a aquellos 

egresados que no hablan elegido a la UNAM. 

·:· UNAM, RAZÓN DE ELECCIÓN: Las razones principales por las cuales los 

egresados optaron por Ja UNAM se observa que el 48% la eligió por su 

reconocimiento social; el 22% por fácil ingreso y por bajos costos de 

inscripción; otro 22% por ofrecer la carrera que estudiaron; el 4% porque 

cuenta con la mejor infraestructura flsica; y por alguna recomendación de 

sus padres y terceras personas se obtuvo un 2%. Existe un 2% que eligió 

otra razón que no tiene contemplada el instrumento. Quienes optaron por 

otra razón, se muestra que el 2% de la población la eligió por la cercanía 

que existe entre su casa y la UNAM; mientras que el 98% ya esta 

demostrado en los resultados anteriores. 

·:- ACCESO A LA CARRERA: Se manifiesta que el 70% accedió a la carrera 

por medio del pase reglamentado, mientras que el 30% por medio del 

concurso de selección. 

•:- CARRERA COMO PRIMERA OPCIÓN: El 86% de Ja población optó por la 

carrera de Pedagogía dentro de su primera opción, mientras que el 14% no 

había elegido Ja carrera como primera opción. 

•:• RAZÓN DE CARRERA COMO PRIMERA OPCIÓN: Las razones por las 

cuales la carrera de Pedagogía fue elegida se encontraron los siguientes 

resultados: el 69.7% la eligió porque les gustó el plan de estudios de la 

misma; un 21.2% por su reconocimiento social; el 6. 1 % por fácil ingreso y 

por bajos costos de inscripción; mientras que el 3% lo hizo porque cuenta 

con la mejor infraestructura física; y por recomendación de mis padres y 

terceras personas se muestra un porcentaje nulo. Otras razones que no se 
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contemplaron en la pregunta menciontmdose las siguientes: decisión propia 

2%, Interés en la licenciatura 2%, me gusta todo lo relacionado con el 

hecho educativo 2%, me interesa el área 2%, por vocación 2%, porque me 

recomendaron ser la más completa que la superior de maestros 2%, porque 

mi madre estudió pedagogla 2%, porque no se vela las matemáticas 2%, 

razones personales 2%, tiene que ver con Ja educación 4%. 

·> OTRA CARRERA: Se obtuvo un 14% de aquellas personas que hablan 

solicitado otra carrera, de los cuales el 2% eligió la carrera de Filosoffa, el 

8% optó por la carrera de Medicina y Psicologia ocupó un 4% de la 

población . 

.;. RAZÓN DE OTRA CARRERA: Dentro de algunas razones por las cuales 

optaron por elegir la carrera estudiada, en su mayoria lo hicieron por 

cuestiones administrativas (98%); por otro lado, otra razón por cual 

escogieron la carrera fue el interés en el área de trabajo (2%). 

•!• INFLUENCIAS PARA LA CARRERA: Las influencias propuestas en el 

instrumento, el porcentaje más alto se obtuvo por decisión propia con el 

87.5%; el 7.5% es representada por alguna recomendación de sus padres; 

el 2.5% fue influido por alguna sugerencia de profesores; el 2.5% fue 

impulsada con la ayuda de orientadores vocacionales, y la opción por algún 

amigo no presenta algún resultado. Otras influencias que se encontradas 

muestran que un 2% de la población, se formó la idea de que la carrera 

era parecida a la del maestro, pero más completa. 

o!• SERVICIO SOCIAL: Se manifiesta que un 96% de los egresados ya 

realizaron su servicio social, mientras que el 4% no lo ha realizado por falta 

de tiempo y lo piensan realizar dentro de 2 a 6 meses; un 10% de quienes 

ya realizaron su servicio social se enteraron por medio de comentarios; el 

27.6% se enteró por medio de la prensa; un 41.4% se enteró por medio de 
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los amigos; y un 20.7% lo realizó por alguna invitación de algún profesor. 

Otros medios por los cuales los egresados se enteraron de donde realizar 

su servicio social, se mencionan los siguientes: por algún anuncio el 2%; 

por Iniciativa propia el 16%; por alguna invitación de un conocido un 2%; 

por el departamento de servicio social un 12%; por un aviso pegado en la 

coordinación de Pedagogla 2%; porque fue a preguntar 2%, y por trabajo 

2%. 

•!• GUSTO POR EL SERVICIO: De los egresados que ya realizaron su 

servicio social el 83.3% les agradó su labor dentro de él, mientras que el 

16.7% no estuvieron muy contentos con su participación dentro del mismo; 

dentro de las razones por las cuales no les agradó su intervención, se 

observa que el 50% de la población no tuvo relación con la carrera; el 

16.7% no existlan buenas relaciones laborales: y el 33.3% no les 

proporcionó conocimientos adicionales. El hecho de que el servicio social 

no haya cubierto sus expectativas presentó un 2% y otro 2% comentaron 

que no les gustó el área de trabajo, éstas fueron otras razones por las 

cuales no les agradó realizar su servicio social en las instituciones 

solicitadas. 

El 14.3% de la población les agradó realizar su servicio social porque 

estuvo relacionada con la carrera; un 34.3% de la población estuvo 

satisfecho porque pudieron aplicar conocimientos adquiridos durante la 

carrera; y el 51.4% de la misma les ayudó en su desarrollo profesional. Se 

observa que el 8% de algunos egresados les agradó el servicio porque 

aprendieron muchas cosas relacionadas con la carrera, además deque un 

2% tuvieron la oportunidad de hacer sus propios proyectos, y otro 2% 

muestra que algún egresado da la información de seleccionar tres opciones 

de las opciones dadas, pero desafortunadamente no menciona cuales 

podrlan ser. 
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•> NO TRABAJAN: Se muestra que las razones por las cuales algunos 

egresados no se encuentran laborando, muestra que el 28.6% no han 

encontrado, pero siguen buscando; el 7.1 % muestra no encontraron, y ya 

no buscaron; el 21.4% de la población están por incorporarse a un trabajo; 

el 14.3% han decidido continuar estudiando; el 14.3% no trabaja por 

razones de salud; el 7.1 % aún no lo han buscado; existe un 7.1% que no 

contesto al reactivo. Otra razón que se observa es porque acaban de dejar 

su primer trabajo como profesional por el bajo sueldo, la cual ocupa un 2% 

de la población, y un 6% lo ocupa la población que está elaborando la tesis. 

•:• EXIGENCIAS LABORALES: De acuerdo con su experiencia laboral actual 

y la(s) actividad(es) que se desarrolla, el grado de exigencia al que se 

enfrentan los egresados muestra lo siguiente. 

Conocimientos generales: La exigencia laboral a la que se enfrentan 

algunos egresados respecto a los conocimientos generales se observa que 

el 8.8% muestra poca exigencia, el 64.7% con moderada exigencia y el 

26.5% con mucha exigencia. 

Conocimientos especializados: En este apartado se muestra un 2.9% no se 

les exige algún conocimiento especializado; un 8.8% muestra poca 

exigencia en este aspecto; por otro lado, un 55.9% de la población muestra 

una exigencia moderada; y un 32.4% de la población si muestran mucha 

exigencia. 

Lengua extranjera: Se observa que respecto a la exigencia de una lengua 

extranjera, el 23.5% de los egresados no se han enfrentado a esta 

exigencia laboral; el 14.7% presenta poca exigencia; el 50% se han 

enfrentado a una exigencia moderada; y el 11.8% se enfrenta a mucha 

exigencia sobre este aspecto. 
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El manejo de paquetes computacionales: El 2.9%.de la p~blación no se les 

ha exigido algún manejo de paquetes computa~ionáles; -el ·17.6% se ha 

enfrentado a poca exigencia sobre el tema; el S2.9% de la población les 

han exigido de manera moderada; y el 26.5% han tenido que enfrentarse a 

mucha exigencia sobre el manejo de estos paquetes. 

Razonamiento lógico y analltico: El 2.9% de los egresados muestra que no 

hay ninguna exigencia sobre ésta; el 11.8% ha tenido poca exigencia sobre 

esta cualidad; el 67.6% se enfrenta a una exigencia moderada; y el 17.6% 

ha tenido que enfrentarse a mucha exigencia sobre esta habilidad. 

Aplicación del conocimiento: En la aplicación del conocimiento se observa 

que un 2.9% de la población no se les exige esta aplicación; el 5.9% ha 

tenido poca exigencia; el 35.3% ha sido de manera moderada; y el 55.9% 

se ha enfrentado con mucha exigencia en su situación laboral. 

Toma de decisiories:'Unc14.7% de los egresados se les ha exigido poco 

esta habilidad; pcir'ofro lado: ún 47.1 % se les exige de manera moderada; 

mientras que ~~·:38.2%'A~ tenido mucha exigencia en cómo debe tomar 

decisiones e~'su acúJlci~ci~iáboral. 

Encontrar solucio~~~:'.'P,á~~'.~'~ncontrar soluciones el 8.8% muestra que se 

les exige poco; !!155.so/:·'ha.sido de manera moderada; mientras que el 

35.3% de la població~·resp~nde a mucha exigencia. 

Información pertinente ;•y • actualizada: La información pertinente y 

actualizada exigida en'·-las'actividades laborales muestra el 5.9% de la 

población egresada no S~;Íes ~a exigido este aspecto; el 2.9% ha tenido . ' " -.,~ . - ' . 
poca exigencia, al respecto;' el 44.1 % se ha enfrentado a una situación 

moderada; mienÍras. quei~°í;47. 1 % de la población ha tenido que trabajar 

con mucha exigencia :;óbr~-E'!-ste' aspecto laboral. 
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Procesar y utilizar lnforrnación: El 8.8% de la población de egresados ha 

te~ido pb~a ~f;g;;;ncla para procesar y utilizar info1mación; el 50% de los 

egresado~~se)es,ha exigido de manera moderada; y el 41.2% ha tenido 

mucha exig~n~iasobre esta habilidad laboral. 

Trabajar en equipo: En el caso de trabajar en equipo, al 5.9% de los 

egresados .no se les ha exigido esta cualidad; el 14.7% ha tenido que 

t~a~ajar poco sobre este aspecto; mientras que el 52.9% ha tenido que 

trabajar moderadamente sobre ellos; y el 26.5% de la población se les ha 

exigido mucho trabajar en equipo. 

Dirección y coordinación: El 5.9% de la población ha tenido poca exigencia 

sobre esta actividad; el 61.8% se ha presentado ante ella, de manera 

moderada; y el 32.4% lo ha presentado ante esta actividad con mucha 

exigencia. 

Habilidad administrativa: Se presenta un 32.4% de la población que se les 

exige .rij'u~-poc~ es!~ actividad; el 52.9% lo realiza moderadamente; y el 

14.7% sE7,l~ 0exige 111ucho esta habilidad. 

Disponibilidad de aprender constantemente: Se puede observar que un 

8.8% de la población se les ha exigido muy poco esta disponibilidad; 

mientras que en el 61.8% se presenta de manera moderada y por último al 

29.4% de Jos egresados se les exige mucho esta disponibilidad. 

Manejo del riesgo: Al 5.9% de la población no se les exige esta habilidad; el 

14.7% se les exige un poco este aspecto; mientras que al 61.8% se les 

exige de manera moderada; y al 17.6% de Jos egresados se enfrentan 

mucho a esta exigencia laboral. 
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Relaciones póblicas: EL11.8% 'de tia ·población se les exige poco en esta 

actividad; mientras· que al58.8% se les.exige de manera moderada; y el 

29.4% de los ~gres.ados , en'. presentan mayor énfasis en esta exigencia 

iM-

La .comunicación oral, escrita y gráfica: El 11.8% de los egresados se les 

exige •• poco sÓ.bre esta habilidad; por otro lado, el 55.9% se les exige 

moderad.amente esta cualidad; y al 32.4% laboran"con mucha exigencia. 

La puntualidad y formalidad; Estas cualidades dentro de la población que 

labora se presenta un 29.4% a quienes se les exige poco sobre ella; por 

otro lado, al 44.1 % se presenta de de manera moderada; y al 26.5% se 

enfrentan a mucha exigencia en sus empleos actuales. 

La buena presentación: El 5.9% no se les exige tener una buena 

presentación; el 29.4% so les exige poco sobre esta cualidad; el 50% de la 

población se les exige de moderadamente una buena presentación; y el 

14.7% se les exige mucha esta cualidad personal. 

Asumir responsabilidades: Se presenta que el 5.9% de la población 

enfrentan poca a esta exigencia laboral; el 55.9% trabajan moderadamente 

esta exigencia; y el 38.2% laboran con mucha exigencia esta cualidad. 

La creatividad: Esta cualidad presenta en los resultados obtenidos que el 

5.9% de la población muestra poca exigencia laboral; el 61.8% se les exige 

moderadamente esta cualidad; y el 32.4% se enfrenta a mucha exigencia 

por sus actividades laborales. 

Identificación con ta empresa-institución: El 5.9% de la población laboran 

sin esta exigencia; mientras que el 14.7% se les exige poco esta cualidad; 

el 50% laboran moderadamente con ésta; y, por último el 29.4% de los 
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egresados se les exige mucho ponerse la camiseta de la empresa

institución. 

•:• GRADOS DE ÉNFASIS DEL PLAN : Los resultados obtenidos sobre el 

grado de énfasis otorgado a los diferentes contenidos en el plan de estudios 

de Pedagogla cursado señala que: 

La enseñanza teórica que se ha recibido durante la carrera se manifiesta de 

la siguiente manera: poco énfasis 4%, regular 36% y mucho 60%. En 

cuanto a la enseñanza metodológica se muestra lo siguiente: ningún 

énfasis con el 6%, poco muestra el 22%, regular el 58% y con el 14% 

mucho énfasis. 

Respecto a las matemáticas y estadística se contempla el 2% ningún 

énfasis, poco el 58%, regular con 36% y mucho 4%. En cuanto a las 

técnicas que se ofrecen durante esta carrera muestran los resultados que: 

no, se ofrece ningún énfasis con el 2%, poco con 46%, de manera regular 

44% y mucho 8%. En cuanto a las prácticas el énfasis otorgado a esta 

aspecto muestra que el 6% no otorga algún interés, poco el 38%, de 

manera regular con 40% y mucho énfasis con el 16%. 

•:• CONOCIMIENTOS PROPORCIONADOS POR EL PLAN: La medida en 

que el plan de estudios proporcionó conocimientos y habilidades a los 

egresados. Se muestra que dentro de los conocimientos generales declaran 

los egresados que fue escasamente la información 14%, medianamente un 

64%, y abundantemente un 22%. Los conocimientos amplios y actualizados 

fueron nulos 4%, escasos 54%. medianamente proporcionados un 40%, de 

manera abundante un 2%. Las habilidades para la comunicación oral, 

escrita y gráfica 2% muestra que fue nula, 52% fue escasa, el 38% de 

manera mediana, y 8% fue abundantemente la información proporcionada. 
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La habilidad para la búsqueda de información fue otorgada de manera nula 

4%, escasamente 46%, medianamente 36%, y abundantemente 14% 

Los porcentajes obtenidos sobre la capacidad analltica y lógica 

proporcionados son los siguientes: ninguno 2%, escasamente 42%, 

medianamente 38%, abundantemente 18%. La capacidad de aplicar 

conocimientos no se proporcionó se muestra con un 6%, de manera escasa 

los demuestra el 32%, medianamente se representa con el 56%, y por 

último de manera abundante con el 6%. Los conocimientos técnicos 

proporcionados durante la carrera muestra que el 10% no tuvo información 

sobre el tema, el 50% de manera escasa, el 34% medianamente, y el 6% 

de manera abundante. La capacidad de identificación y solución de 

problemas no fue proporcionada y esto es demostrado con el 2%, 

escasamente proporcionada con el 34%, medianamente otorgado con el 

56%, y abundantemente 8%. 

•:• IMPULSOS: La formación que recibieron los alumnos durante la carrera, se 

realizaron tres reactivos en los cuales se les hacia énfasis sobre sí fueron 

estimulados a estar más informado y se obtuvieron como resultados que el 

12% no fue estimulado; un 60% fue en parte estimulado y un 28% recibió 

mucha estimulación al respecto. 

Quienes si fueron impulsados a ser más participativo en cuestiones de 

interés público, quedando un 24% anulada esta información; un 54% 

muestra que en parte fue impulsada dicha acción; y un 22% fue impulsado 

a esa actividad. 

Y, quienes representan la motivación o la promoc1on de la iniciativa 

benéfica para la colectividad. el 16% muestra que no fue motivada; el 58% 

muestra que en parte fue esa motivación; y un 26% recibió mucha 

motivación para realizar esa actividad. 
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•:• MODIFICACIONES AL PLAN DE ESTUDIOS: Dentro de las 

modificaciones indicadas hacia el plan de estudios, los egresados sugieren 

modificar los contenidos teóricos, ya que el 78% quiere ampliarlos, mientras 

que un 20% sugiere mantenerlos y por otro lado, el 2% quieren reducirlos. 

Respecto a los contenidos metodológicos el 90% sugiere ampliarlos y el 

10% mantenerlos. El 94% de la población sugiere ampliar los contenidos 

técnicos y el 6% desea que se mantenga. 

Sobre /as prácticas profesionales un 88% prefiere ampliar este aspecto, 

mientras que el 12% desea que se mantenga. La enseñanza de 

matemáticas y estadfstica es una herramienta importante y por ello el 74% 

quiere se amplié la materia, por otro lado el 22% sugiere que se mantenga 

y un 4% de la población quiere reducir esta asignatura. 

Dentro de algunas otras sugerencias para modificar el plan de estudios se 

obtuvo la idea de crear alguna materia que proporcionara conocimientos 

sobre el manejo de paqueterias y esta variable muestra un 2% de la 

población. 

•:• ACTUALIZACIONES DEL PLAN DE ESTDUIOS: En cuánto al grado de 

importancia de renovar los contenidos teóricos que ofrece el plan de 

estudios, se les cuestionó sobre actualizar a éstos y el 12% sugirió que era 

poco importante, mientras que el 64% lo consideró importante y el 24% 

piensa que es muy importante. Por otro lado, los contenidos metodológicos 

muestra que el 8% considera poco importante actualizarlos, el 48% piensa 

que es importante este aspecto, y el 44% dice ser un elemento muy 

importante. Respecto a los contenidos técnicos un 2% cree que no es 

importante actualizarlos, el 6% lo considera poco importante, sin embargo 

el 50% cree que es importante actualizar los contenidos y un 42% sugiere 

hacerlo, ya que es muy importante este aspecto. 
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En /as prácticas pr~f~~fon~les un 10% de la población cree que es poco 

iniportante;'el'.28o/~''ic{~()n51cli3ra importante y ei 62% piensa que es muy 

importan!~ act~alizarlas.' En /a enseflanza de ~atemáticas y estadlsticas el 

2% opina'qu~'ñO'es:iiTli:iórt~nte esta materia, por otro lado un 12% cree que 

es poc'6 impoitallte'; el 50% considera que es importante esta asignatura y 

el 36% afirma que es muy importante manejar estas asignaturas (gráficas 

31 1y31J). En algún momento dado el 2% de la población sugiere hacer la 

vinculación con otros campos, y hacerlos de manera oficial dentro del plan 

de estudios de Pedagogfa. 

•:• COMENTARIOS ADICIONALES: Se presenta que el 50% de la población 

agregó un comentario sobre el plan de estudios asf como de la estructura 

que tiene la carrera de Pedagogfa, por ello a continuación se citaran las 

observaciones que dieron al respecto. Cada una de las sugerencias 

representan el 2% de la población total. 

o No 

o El plan de Pedagogfa es obsoleto 

o La verdad. a esta carrera le falta un poco más de prácticas: que se 

enfoquf! •'un 'poco más a prácticas de campo donde uno puede 

adquirir más experiencia 

o Me parei:'e que es imposible aprender todo sobre una carrera en tan 

·solo 4 años; creo que en ella sólo ofrece las herramientas básicas 

o El enfoque humanista que se le da es muy bueno; sin embargo el 

mercado laboral exige otras cosas. sobre todo técnicos y estadfsticos 

o Reconceptualizar parcialmente el plan de estudios, involucrar más 

práctica que teorfa. 

o Reestructurar totalmente el plan de estudios, las materias optativas 

deben ser obligatorias, y no a la libertad de cátedra. 

o El plan de estudios debe modificarse hacia una especialización, 

actualizándose asf como ampliar contenidos 

111 



o Ampliar más sa,bre. investigación .. 

o El plan debe tener más práctica, tronco .común, adi>más de una 

especialización 

o El plan debe tener un poco más de didáctica 

o El plan es viejo, necesitamos más herramientas; ad1~más de una 

especialización 

o El plan debe enfocar a algo más especffico, siendo más práctico y no 

tanta teorla 

:> El plan debe estar mejor organizado estructuralmente, además de 

tener un seminario de titulación paralelo. 

o Se debe tener más organización en la estructura del plan y mucho 

más prácticas, es decir que deben de ir a la par con la teorla 

o Conocer los lineamientos administrativos para dar de alta programas 

y planes de estudio, dar más horas práctica que teorla, actualizar 

contenido:; t.:óncos 

o El plan es obsoleto, y debe ampliar y actualizarse los contenidos del 

mismo 

o Las cuestiones administrativas en relación a los créditos, ampliar 

más horas de práctica y relacionarlo con la teorla 

o El plan de estudios debe entrar en contexto a nivel del mercado de 

trabajo, social, polltico, ajustarse a las necesidades de los egresados. 

o Reconceptualizar totalmente el plan de estudios, poner 2 años de 

teorla y dos años de prácticas (teórica-práctica de manera más 

formal) 

o Redlseriar el plan de estudios, ya que le falta más información, más 

como tronco común 

o Remodelar la programación de temas del plan de estudios 

o Ampliar la carrera un año para una especialidad 

o Ampliar más horas de práctica asl como de cont~nidos teóricos 

o Actualizar el plan de estudios de acuerdo a un seguimiento de 

egresados, detectando las necesidades del mercado de trabajo 
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• ANALISIS DE RESULTADOS DEL CRUCE DE 

INFORMACIÓN 

Por último, y continuando con el propósito de examinar el desarrollo de la 

Interpretación de resultados de esta investigación, se puede decir que las 

limitaciones para llegar a mayores explicaciones están en función de las 

consideraciones parciales del problema durante el ejercicio del trabajo "evaluativo", 

y que la existencia de dicha parcialidad se refleja en los siguientes aspectos; es 

decir, en el cruce de información que se realizó de algunas preguntas para obtener 

mayor claridad en ésta, se utilizó la variable común del sexo con algunos otros 

aspectos. Hay que recordar que uno de los mecanismos de retroalimentación para 

las universidades es la opinión de sus egresados de quienes se recupera 

información sobre distintos momentos de un lapso prolongado. Obteniéndose de 

esta intersección los siguientes resultados: 

>- EDAD: Se observa que existe una media entre los 24 anos de edad, los 

cuales ocupan un 36% de la población, de los cuales el sexo femenino 

domina ante un 32% y el sexo masculino es representado por un 2%; 

mientras que el 4% es representado por mujeres que tienen 22 años; el 

32% de la población tiene 23 años, de los cuales un 28% son mujeres y un 

4% son hombres; un 16% es representado por mujeres que tienen 25 anos; 

por otro lado, el 2% es representado por una mujer que tiene 26 años de 

edad; el 4% lo representa un hombre y una mujer que tienen 27 anos; el 2% 

lo conforma una mujer de 28 anos; una mujer de 29 anos representa el 2% 

de la población; y por último una mujer de 32 años representa el 2%. Se 

puede apreciar que en su mayorla, la proporción de los alumnos egresados 

son jóvenes. 

;. ESTADO CIVIL: Dentro de las cuatro categorlas que se realizaron dentro 

del estado civil se observa que el 88% de la población es soltera, de los 

cuales las mujeres ocupan un 78% y los hombres un 10%; el 10% son 
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mujeres casadas; y. el 2% vive en unión libre y es representado por u na 

mujer. Por tanto, no existe persona alguna que este divorciado. 

l> CON QUIÉN VIVIÓ: El 72% de los egresados vivieron durante sus estudios 

de licenciatura con su padre, madre y hermano(s), de los cuales el 62% son 

mujeres y 10% son hombres; el 6% de las mujeres vivieron con su padre y 

madre; un 6% de las mujeres vivieron con su madre y hermano(s); otro 6% 

de las mujeres vivieron con su padre y/o madre y/o hermano(s) y/o otros 

parientes. Por otro lado, aquellos que vivieron con su madre; hermano(s); 

esposo(a) o pareja; esposo(a) o pareja; e hijo(s) representan cada una de 

éstas categorias un 2% de mujeres que vivieron con ellos durante sus 

estudios universitarios. También se obtuvo un 2% de aquellos egresados 

que no respondieron este reactivo. Hay que tomar en cuenta que las 

categorias de padre y hermano(s); padre; hijo(s) no fueron consideradas 

como posibles respuestas. 

;. CUANTOS HERMANOS TIENE: Se manifiesta que 28 egresados 

representan el 100% de la población que tienen hermanos, de los cuales 

se obtienen como resultados que el 64.3% de las mujeres y el 3.6% de los 

hombres representan al 67.9% de la población que tienen un hermano; el 

7 .1 % de las mujeres tienen dos hermanos; el 1O.7% de las mujeres y el 

3.6% de los hombres tienen tres hermanos; y el 10.7% de las mujeres 

tienen cuatro hermanos. 

Por otro lado, 35 egresados representan el 100% de la población que tienen 

hermanas, quienes representan que el 51.4% de las mujeres y el 8.6% de 

los hombres tienen sólo una hermana; el 31.4% de las mujeres y el 2.9% de 

los hombres tienen dos hermanas; el 2.9% de las mujeres tienen tres 

hermanas; y el 2.9% de las mujeres tienen cuatro hermanas. Y la gráfica 

(No. 37) representa un 6% de las mujeres que no tienen hermanos, por lo 

cual se deduce que son hijas únicas. 
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;;. ESTUDIOS DEL EGRESADO: El 78% de las mujeres y el 10% de los 

hombre estudiaron en una primara pública; el 8% de las mujeres estudiaron 

en una primaria privada; y el 4% de los mujeres realizaron sus estudios en 

los dos tipos de instituciones (pública y privada). 

Un 86% de las mujeres que realizaron sus estudios en una secundaria 

pública y un 10% de los hombres también estudiaron en este tipo de 

institución; y un 4% de las mujeres realizaron sus estudios en una 

secundaria privada. 

El 12% de la población estudió una carrera técnica, y son representados 

por 6 egresados, de los cuales 4 mujeres y un hombre estudiaron en una 

institución pública; mientras que la otra mujer estudió en una privada. 

Y, el 82% de las mujeres y el 10% de los hombres realizaron sus estudios 

en un bachillerato público; el 6% de las mujeres estudiaron en una 

institución privada; y el 2% de las mujeres realizó sus estudios en ambas 

escuelas. 

);. UNAM COMO PRIMERA OPCIÓN: Se manifiesta que el 86% de las 

mujeres y el 10% de los hombres eligieron a la Universidad Nacional 

Autónoma de México como su primera opción; mientras que el 4% de las 

mujeres hablan elegido otra institución, dentro de las cuales tomaron como 

opción a la Universidad Veracruzana y la Universidad Autónoma 

Metropolitana, respectivamente. 

;,;. UNAM RAZÓN DE ELECCIÓN: Dentro de las razones por las cuales los 

egresados eligieron a la UNAM como institución educativa, se observa que 

el 22% de las mujeres la optaron por el fácil ingreso y los bajos costos de 

inscripción; el 42% de las mujeres y el 6% de los hombres escogieron a la 

institución por su reconocimiento social; el 2% de las mujeres y el 2% de los 
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hombres escogieron a la UNAM porque cuenta con la mejor infraestructura 

física; eí 2% de las mujeres la escogieron por alguna recomendación de sus 

padres y terceras personas; el 2% de las mujeres la consideraron porque 

ofrece la carrera que estudiaron; y el 2% de las mujeres dio otra razón, y 

ésta se refiere la cercanía de la Universidad hacia su casa. 

' ACCESO A LA CARRERA: Para acceder a la carrera que un 26% de los 

mujeres y un 4% de los hombres tuvieron que realizar examen de selección; 

mientras que 64% de las mujeres y el 6% de los hombres accedieron por 

pase reglamentado. 

;. CARRERA COMO PRIMERA OPCIÓN: Se presenta que el 86% de la 

población si habla elegido la carrera de Pedagogia como su primera opción, 

se puede apreciar que el 80% son mujeres y el 6% son hombres; el 14% de 

los egresados no habían elegido a esta carrera como primera opción, de los 

cuales el 10% son mujeres y el 4% son hombres. 

;. OTRA CARRERA: El 14% de los egresados que no eligieron la carrera de 

Pedagogia, el 6% son mujeres que hablan elegido la carrera de medicina y 

el otro 4% querlan la carrera de psicologla; por otro lado, el 2% de los 

hombres querian ingresar a la carrera de fiiosofia y el otro 2% gustaba de la 

carrera de medicina. 

;. RAZONES DE ELECCIÓN DE CARRERA: El 14% de la población que 

estudió la carrera considerada como una segunda opción, se representa 

que el 8% de las mujeres y el 4% de los hombres cursaron la carrera por 

cuestiones administrativas, y el 2% de las mujeres lo hicieron por que les 

interesó el área de trabajo de la carrera. 

Se muestra que el 86% de los egresados que si estudió la carrera de su 

agrado; sólo el 66% de esta población consideró las posibles razones 

116 



otorgadas por el Instrumento, por ello se considera a este resultado como 

un total del 100% para poder manejar los porcentajes obtenidos en las otras 

gráficas; se observa que el 3.05% de las mujeres y el 3.05% de los 

hombres eligieron la carrera por fácil ingreso y por bajos costos de 

inscripción; mientras que el 15.2% de las mujeres y el 6.1 % de los hombres 

lo hicieron por su reconocimiento social; el 3.05% de las mujeres eligieron 

la carrera porque cuenta con la mejor infraestructura fisica; el 67.9% de las 

mujeres la eligieron por que les gustó el plan de estudios de la carrera. 

Se manifiesta que el 20% de la población ofreció otras razones por las 

cuales eligieron la carrera y se mencionan las siguientes: el 2% fue por 

decisión propia; el 2% por interés en la licenciatura; el2% porque esta 

relacionado con el hecho educativo; el 2% porque le interesó el área; el 2% 

por vocación; el 2% porque escuchó el comentario de ser más completa 

que la superior de maestros; el 2% porque la mamá de la egresada estudió 

la misma carrera; el 2% por suponer que esta carrera no tenia nada que 

ver con las matemáticas; el 2% porque tenla algo que ver con la educación; 

estas razones fueron hechas por mujeres que pretendieron ser más amplias 

en sus respuestas. 

~ INFLUENCIAS EN LA ELECCIÓN DE CARRERA: Las factores que 

influyeron en la elección de carrera, muestra que el 80% de las mujeres y 

el 7.5% de los hombres la eligieron por decisión propia; el 7.5% de las 3 

mujeres lo hicieron por alguna recomendación de sus padres; y 2.5% de las 

mujeres decidieron cursarla por recomendación de aigún(os) profesor(es); y 

el 2% fue por alguna orientación vocacional. 

:.- SERVICIO SOCIAL: El 86% son mujeres y el 10% son hombre han 

realizado su servicio social, mientras que el 4% son mujeres que no lo han 

hecho por falta de tiempo pero piensan realizarlo dentro de 2 o 4 meses. 
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» MEDIOS POR LOS CUALES SE ENTERARON DONDE REALIZAR EL 

SERVICIO SOCIAL: Los medios por los cuales se enteraron de donde 

realizar su servicio social, el 34.5% son mujeres y 6.9% son hombres que 

se percataron de ello por sus amigos; el 10.3% de las mujeres se enteraron 

por algún comentario; el 13.8% son mujeres y el 6.9% son hombres que lo 

realizaron por Invitaciones de profesores; y el 27.6% son mujeres que se 

enteraron por la prensa: También hubo qulenes·se enteraron por otro medio, 

entre los que·destacan un 10%-de las mujeres y el 2% de los hombres se 

enteraron por el departamento de servicio social de la facultad; el 2% de las 

mujeres se enteró por un aviso pegado en la coordinación de Pedagogfa; 

un 2% de las mujeres se enteró por un anuncio; el 2% de las mujeres fue 

por Invitación de un conocido; el 16% de las mujeres se enteraron por 

iniciativa propia; el 2% de las mujeres realizó su servicio porque fue a 

preguntar; y el otro 2% de las mujeres se enteró por el trabajo. 

;. LES GUSTÓ REALIZAR SU SERVICIO SOCIAL: Hay que recordar que 

sólo 48 personas han realizado su servicio social, por lo tanto se 

considerará a éste como un total del 100% de la población egresada; donde 

el 75% de las mujeres y el 8.3% de los hombres les gusto por realizar el 

servicio social dentro de la institución solicitada; mientras que al 14.6% de 

las mujeres y el 2.1 % de los hombres no les agradó realizar su servicio 

social dentro de la institución. 

Dentro de la población que no les agrado su servicio social, sólo el 12% 

seleccionó las opciones que propuso el instrumento obteniéndose que, un 

50% de las mujeres no les agradó se servicio porque no tuvo relación con la 

carrera; el 16.7% de las mujeres no tuvieron buenas relaciones laborales; el 

16.7% de las mujeres y el 16.7% de los hombres coinciden en la Idea de 

que el servicio social no les proporcionó conocimientos adicionales. Por otro 

lado, se presenta que el 4% de la población que propuso otra razón por la 

cual no les agradó realizar su servicio, se encuentra que el 2% de las 
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mujeres mencionan que no cubrió sus expectativas, y el otro 2% de las 

mujeres mencionan no haberles agradado el área de trabajo. 

Los egresados que estuvieron a gusto en la realización de su servicio social, 

sólo el 70% de la población consideró las razones propuestas en el 

Instrumento, por ello en las gráficas aparecen que el 11 .4% de las mujeres 

y el 2.9% de los hombres les agrado su servicio porque tuvo relación con la 

carrera; el 31.4% de los mujeres y el 2.9% de los hombres lograron aplicar 

algunos conocimientos de la carrera; el 48.6% de las mujeres y el 2.9% de 

los hombres lograron desarrollarse profesionalmente. 

Dentro de otras razones por las cuales les agradó el servicio, el 6% de los 

mujeres y el 2% de los hombres mencionan que en él aprendieron cosas 

relacionadas con la carrera; el 2% de las mujeres a tuvieron la oportunidad 

de realizar su propio proyecto de invesligación"dentro de su servicio social; 

y el 2% de las mujeres consideró tres razones propuestas en la escala de la 

pregunta, pero desafortunadamente no da a conocer cuales son las que 

consideraba pertinentes. 

:,.. RAZONES POR LAS CUALES NO TRABAJAN: El 28% de la población no 

labora actualmente, y dentro de las razones por las cuales no trabajan sólo 

el hacen se presentan en las gráficas que de esa población, sólo el 28.6% 

de las mujeres no han encontrado trabajo pero siguen buscando; el 7 .1 % 

de las mujeres no encontraron y ya no buscan; el 14.3% de las mujeres y el 

7 .1 % de los hombres están por incorporarse en una trabajo; el 7 .1 % de las 

mujeres y el 7 .1 % de los hombres decidieron continuar estudiando; el 

14.3% de las mujeres es por razones de salud; y el 7 .1 % de las mujeres por 

que aún no ha buscado trabajo. El 8% de las mujeres dieron otras razones 

por la cuales no trabajan; el 2% de ellas mencionan que acaban de dejar su 

trabajo por el bajo sueldo; mientras que el 6% de las mismas no trabajan 

porque están realizando su tesis. 
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:.> EXIGENCIAS LABORALES: Conocimientos generales: El 8.8% de las 

mujeres muestra poca exigencia sobre esta exigencia; el 58.8% de las 

mujeres y el 5.9% de los hombres muestra una moderada exigencia; y el 

23.5% de las mujeres y el 2.9% de los hombres se han enfrentado a mucha 

exigencia. 

Conocimientos especializados: En este apartado se muestra un 2.9% de las 

mujeres que no les exigen algún conocimiento especializado; un 8.8% de 

· las mujeres muestran poca exigencia en este aspecto; por otro lado, un 

47.1 % de las mujeres y un 8.8% de los hombres muestran una exigencia 

moderada; y un 32.4% de las mujeres si muestran mucha exigencia. 

Lengua extranjera: Se observa que respecto a la exigencia de una lengua 

extranjera, el 20.6% de las mujeres y 2.9% de los hombres no se han 

enfrentado a esta exigencia laboral; el 14.7% de las mujeres presentan 

poca exigencia; el 44.1 % de las mujeres y el 5.9% de los hombre se han 

enfrentado a una exigencia moderada; y el 11.8% de las mujeres se 

enfrentan a mucha exigencia sobre este aspecto. 

El manejo de paquetes computacionales: El 2.9% de las mujeres no han 

tenido exigencia alguna sobre el manejo de paquetes computacionales; el 

11.8% de las mujeres y el 5.9% de los hombres se han enfrentado a poca 

exigencia sobre el tema; el 52.9% de las mujeres se les han exigido de 

manera moderada; y el 23.5% de las mujeres y el 2.9% de los hombres han 

tenido que enfrentarse a mucha exigencia sobre el manejo de estos 

paquetes. 

Razonamiento lógico y analftico: El 2.9% de las mujeres muestran que no 

hay ninguna exigencia sobre ésta; el 8.8% de las mujeres y el 2.9% de los 

hombres han tenido poca exigencia sobre esta cualidad; el 61.8% de las 

mujeres y el 5.9% de los hombres se enfrentan a una exigencia moderada; 
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y el 17.6% de las mujeres han tenido que enfrentarse a mucha exigencia 

sobre esta habilidad. 

Aplicación del conocimiento: En la aplicación del conocimiento se observa 

que un 2.9% de las mujeres no se les exige; el 2.9% de las mujeres y el 

2.9% de los hombres han tenido poca exigencia; el 35.3% de las mujeres 

han sido de manera moderada; y el 50% de las mujeres y el 5.9% de los 

hombres se han enfrentado con mucha exigencia en su situación laboral. 

Toma da decisiones; Un 11.8% de las mujeres y el 2.9% de los hombres se 

les ha exigido poco esta habilidad; por otro lado, un 4 7 .1 % se les exige de 

manera moderada; mientras que un 38.2% ha tenido mucha exigencia en 

cómo debe tomar decisiones en su actividad laboral. 

Encontrar solucionas: Para encontrar soluciones el 5.9% de las mujeres y el 

2.9% de los hombres muestran que se les exige poco; el 52.9% de las 

mujeres y el 2.9% de los hombres se les ha exigido o de manera moderada; 

mientras que el 32.4% de las mujeres y el 2.9% de los hombres responden 

a mucha exigencia. 

Información pertinente y actualizada: La información pertinente y 

actualizada exigida en las actividades laborales muestra el 5.9% de las 

mujeres no se les ha exigido este aspecto; el 2.9% de las mujeres han 

tenido poca exigencia, al respecto; el 35.3% de las mujeres y el 8.8% de los 

hombres se han enfrentado a una situación moderada; mientras que el 

4 7 .1 % de las mujeres han tenido que trabajar con mucha exigencia sobre 

este aspecto laboral. 

Procesar y utilizar información: El 2.9% de las mujeres y el 5.9% de los 

hombres han tenido poca exigencia para procesar y utilizar información; el 

50% de las mujeres se les ha exigido de manera moderada; y el 38.2% de 
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las mujeres y el 2.9% de los hombres han tenido mucha exigencia sobre 

esta habilidad laboral. 

Trabajar en equipo: En el caso de trabajar en equipo, se presenta que un 

5.9% de las mujeres dos no les han exigido esta cualidad; el 11.8% de la 

mujeres y el 2.9% de los hombres han tenido que trabajar poco sobre este 

aspecto; mientras que el 50% de las mujeres y el 2.9% de los hombres han 

tenido que trabajar moderadamente sobre ellos; y el 23.5% de las mujeres y 

el 2.9% de los hombres se les ha exigido mucho trabajar en equipo. 

Dirección y coordinación: El 5.9% de las mujeres han tenido poca exigencia 

sobre esta actividad; el 55.9% de las mujeres y el 5.9% de los hombres se 

han presentado ante ella, de manera moderada; y el 29.4% de las mujeres 

y el 2.9% de los hombres lo han presentado ante esta actividad con mucha 

exigencia. 

Habilidad administrativa: Se presenta que el 29.4% de las mujeres y el 

2.9% de los hombres se les exige muy poco sobre esta actividad; el 47.1% 

de las mujeres y el 5.9% de los hombres lo realizan moderadamente; y el 

14.7% de las mujeres se les exige mucho esta habilidad. 

Disponibilidad de aprender constantemente: Se puede observar que un 

5.9% de las mujeres y el 2.9% de los hombres les ha exigido muy poco esta 

disponibilidad; mientras que en el 55.9% de las mujeres y el 5.9% de los 

hombres se presenta de manera moderada y por último al 29.4% de las 

mujeres se les exige mucho esta disponibilidad. 

Manejo del riesgo: Al 5.9% de las mujeres no se les exige esta habilidad; el 

11.8% de las mujeres y el 2.9% de los hombres se les exige un poco este 

aspecto; mientras que al 55.9% de las mujeres y el 5.9% de los hombres se 
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les exige de manera moderada; y al 17.6% de las mujeres se enfrentan 

mucho a esta exigencia laboral. 

Relaciones públlcas: El 11.8% de las mujeres se les exige poco en esta 

actividad; mientras que al 52.9% de las mujeres y al 5.9% de los hombres 

se les exige de manera moderada; y el 26.5% de las mujeres y el 2.9% de 

los hombres presentan mayor énfasis en esta exigencia laboral. 

.La comunicación oral, escrita y gráfica: El 8.8% de las mujeres y el 2.9% de 

los hombres se les exige poco sobre esta habilidad; por otro lado, el 50% 

de las mujeres y el 5.9% se les exige moderadamente esta cualidad; y al 

32.4% de las mujeres laboran con mucha exigencia. 

La puntualidad y fonnalidad: Estas cualidades dentro de la población que 

labora se presenta un 23.5% de las mujeres y el 5.9% de los hombres se 

les exige poco sobre ella; por otro lado, al 44.1 % de las mujeres se 

.presenta de manera moderada; y al 23.5% de las mujeres y el 2.9% de los 

hombres se enfrentan a mucha exigencia en sus empleos actuales. 

La buena presentación: El 5.9% de las mujeres no se les exige tener una 

buena presentación; el 23.5% de las mujeres y el 5.9% de los hombres se 

les exige poco sobre esta cualidad; el 47.1% de las mujeres y el 2.9% de 

los hombres se les exige de moderadamente una buena presentación; y el 

14.7% de las mujeres se les exige mucha esta cualidad personal. 

Asumir responsabilidades: Se presenta que el 5.9% de las mujeres se 

enfrentan poca a esta exigencia laboral; el 52.9% de las mujeres y el 2.9% 

de los hombres trabajan moderadamente esta exigencia; y el 32.4% de las 

mujeres y el 5.9% de los hombres laboran con mucha exigencia esta 

cualidad. 
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La creatividad: Esta cualidad presenta en los resultados obtenidos que el 

2.9% de las mujeres y el 2.9% de los hombres muestra poca exigencia 

laboral; el 55.9% de las mujeres y el 5.9% de los hombres se les exige 

moderadamente esta cualidad; y el 32.4% de las mujeres se enfrentan a 

mucha exigencia por sus actividades laborales. 

Identificación con la empresa-instftución: Algunos egresados laboran sin 

ninguna exigencia, quienes ocupan un 5.9% de mujeres; mientras que el 

14.7% de las mujeres se les exige poco esta cualidad; el 47.1% de las 

mujeres y el 2.9% de los hombres laboran moderadamente con ésta; y, por 

último el 23.5% de las mujeres y el 5.9% de los hombres se les exige 

mucho ponerse la camiseta de la empresa-institución. 

>- GRADO DE ENFASIS DEL PLAN DE ESTUDIOS: El 2% de las mujeres y 
.\·. 

el 2% de los hombres mencionan que recibieron poco énfasis sobre la 

enseñanza teórica; el 34% de las mujeres y el 2% de los. hombres lo 

recibieron de manera regular; el 54% de las mujeres y . el 6% de los 

hombres recibieron mucho énfasis sobre este tema. Respect.? .. ª la 

enseñanza metodológica, el 6% de las mujeres dicen no haber recibido 

algún énfasis sobre el tema; el 18% de las mujeres y el 4% de los hombres 

recibieron poco énfasis sobre la enseñanza metodológica; el 52% de las 

mujeres y el 6% de los hombres recibieron regularmente esta enseñanza; el 

14% de las mujeres recibieron mucha enseñanza metodológica. 

Respecto a las matemáticas y estadfstica se contempla que el 2% de las 

mujeres no recibieron énfasis alguno sobre este tema; el 50% de las 

mujeres y el 8% de los hombres dicen que hubo poco énfasis en las 

matemáticas y la estadlstica; el 34% de las mujeres y el 2% de los hombres 

recibieron a ésta de manera regular; y el 4% de las mujeres recibieron 

mucho énfasis sobre el tema. En cuanto a las técnicas que se ofrecieron 

durante esta carrera muestran el 2% de las mujeres dicen que no se ofreció 
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este énfasis; el 42% de las mujeres y el 4% de los hombres afirman que 

hubo poco énfasis sobre este tema; el 38% de las mujeres y el 6% de los 

hombres lo recibieron de manera regular; y el 8% de las mujeres comentan 

que recibieron mucho énfasis sobre las técnicas. En cuanto al énfasis 

otorgado a las practicas se presenta que el 6% de las mujeres dicen que no 

se otorgó interés alguno; el 34% de las mujeres y el 4% de los hombres 

recibieron poco interés sobre éste; el 38% de las mujeres y el 2% de los 

hombres que se enfatizó de manera regular; y el 12% de las mujeres y el 

4% de los hombres recibieron mucho énfasis respecto a las prácticas. 

~ CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES PROPORCIONADOS POR EL PLAN 

DE ESTUDIOS: Dentro de los conocimientos generales el 14% de las 

mujeres declaran que fue escasamente la información otorgada durante la 

carrera; el 54% de las mujeres y 10% de los hombres recibieron 

medianamente esta información; y el 22% de las mujeres dicen haber 

recibido abundantemente información sobre los conocimientos generales. 

El 2% de las mujeres y el 2% de los hombres no recibieron alguna 

información sobre los conocimientos amplios y actualizados; el 48% de las 

mujeres y el 6% de los hombres tuvieron escasa información al respecto; el 

38% de las mujeres y el 2% de los hombres recibieron medianamente esta 

Información; y el 2% la recibió de manera abundante. 

Sobre las habilidades para la comunicación oral, escrita y gráfica, se 

presenta que un 2% de las mujeres no recibieron esta habilidad; el 44% de 

las mujeres y el 8% de los hombres les proporcionaron escasamente esta 

información; el 36% de las mujeres y el 2% de los hombres fue manera 

mediana su información otorgada; y el 8% de las mujeres fue abundante la 

información proporcionada. 
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El 4% de las mujeres no se les otorgó la habilidad para la búsqueda de 

Información; el 38% de las mujeres y el 8% de los hombres recibieron 

escasamente esta habilidad; el 34% de las mujeres y el 2% de los hombres 

recibieron medianamente esta información; y el 14% de las mujeres 

abundantemente recibieron la habilidad para la búsqueda de información. 

Los porcentajes obtenidos sobre la capacidad analltica y lógica muestran 

que el 2% de las mujeres no se les proporcionó esta capacidad; el 36% de 

las mujeres y el 6% de los hombres la recibieron escasamente; el 34% de 

las mujeres y el 4% de los hombres recibieron medianamente esta 

capacidad; y el 18% de las mujeres se les proporcionó de manera 

abundante. 

El 2% de las mujeres y el 4% de los hombres no han recibido información 

sobre la capacidad de aplicar conocimientos; el 32% de las mujeres ha 

recibido escasamente esta Información; el 50% de las mujeres y el 6% de 

los hombres han recibido medianamente esta capacidad; y el 6% de las 

mujeres la han recibida de manera abundante. 

Los conocimientos técnicos proporcionados durante la carrera muestra que 

el 6% de las mujeres y el 4% de los hombres no tuvieron información sobre 

el tema; el 46% de las mujeres y el 4% de los hombres recibieron 

escasamente la Información; el 32% de las mujeres y el 6% de los hombres 

se les proporcionó esta Información medianamente; y el 6% de las mujeres 

la han recibido abundantemente. 

Al 2% de la población no se le proporcionó la capacidad de identificación y 

solución de problemas; el 34% de las mujeres recibió escasamente esta 

información; el 50% de las mujeres y el 6% de los hombres lo recibieron 

medianamente; y el 6% de las mujeres y el 2% de los hombres se les 

proporcionaron abundantemente esta información. 
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}'- LA FORMACIÓN QUE USTED RECIBIÓ LO ESTIMULÓ HA ESTAR 

INFORMADO: El 8% de las mujeres y el 4% de los hombres consideran 

que no fueron estimulados en este aspecto; el 54% de las mujeres y el 6% 

de los hombres creen que en parte si fueron estimulados; y el 28% de las 

mujeres consideran que recibieron mucha estimulación para estar 

Informado. 

;;. LA FORMACIÓN QUE USTED RECIBIÓ LO MPULSÓ A SER MAS 

PARTICIPATIVO: Un 20% de las mujeres y un 4% de los hombres no 

recibieron algún impulso para ser más participativo; un 48% de las mujeres 

y 6% de los hombres consideran que en parte fueron impulsados para 

realizar esta actividad; y un 22% de las mujeres se les otorgó mucho 

impulso para que fueran más participativas. 

¡;. LA FORMACIÓN QUE USTED RECIBIÓ LO MOTIVÓ A PROMOVER 

INICIATIVAS: El 14% de las mujeres y el 2% de los hombres no fueron 

motivados a promover más iniciativas; el 54% de las mujeres y el 4% de los 

hombres recibieron en parte alguna información sobre el tema; y el 22% de 

las mujeres y el 4% de los hombres consideran se les ofreció mucha 

motivación para promover iniciativas. 

¡;. MODIFICACIONES AL PLAN DE ESTUDIOS: El 70% de las mujeres y el 

8% de los hombres consideran que es necesario ampliar sobre los 

contenidos teóricos que ofrece el plan de estudios de Pedagogla; el 18% de 

las mujeres y el 2% de los hombres piensan que deben mantenerse estos 

contenidos; y el 2% de las mujeres consideran que deberlan ser reducidos. 

Respecto a las modificaciones de los contenidos metodológicos, el 80% de 

las mujeres y el 10% de los hombres consideran que deben ampliarse; 

mientras que el 10% de las mujeres piensan que deben mantenerse. 
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El 84% de las mujeres y el 10% de los hombres consideran que los 

contenidos técnicos deben ampliar; y el 6% de las mujeres consideran 

mantener estos contenidos. 

Se presenta que el 80% de las mujeres y el 8% de los hombres piensan las 

prácticas profesionales del plan de estudios debe ampliarse; el 10% de las 

mujeres y el 2% de los hombres consideran debe mantenerse este plan. 

De acuerdo a los resultados obtenidos, el 68% de las mujeres y el 6% de 

los hombres consideran que la anseñanza de /as matemáticas y la 

estadfstlca debe ampliarse; mientras que el 18% de las mujeres y el 4% de 

los hombres consideran mantener esta ensei'lanza; y el 4% de las mujeres 

piensa que debe reducirse su ensei'lanza. 

;.. ACTUALIZACIONES DEL PLAN DE ESTUDIOS: El 8% de las mujeres y el 

4% de los hombres creen que es poco importante actualizar los contenidos 

teóricos; mientras que el 58% de las mujeres y el 6% de los hombres 

consideran que es importante esta actualización; y el 24% de las mujeres lo 

considera muy importante. 

Respecto a las actualizaciones de los contenidos metodológicos, el 6% de 

las mujeres y el 2% de los hombres creen que es poco Importante esta 

actualización; el 44% de las mujeres y el 4% de los hombres lo consideran 

importante; y el 40% de las mujeres y el 4% de los hombres piensan que es 

m_uy Importante actualizar los contenidos metodológicos del plan de 

estudios. 

Un 2% de las mujeres creen que no es importante actualizar los contenidos 

técnicos; el 6% de las mujeres piensan que es poco importante 

actualizarlos; mientras que el 40% de las mujeres y el 6% de los hombres 

consideran importante actualizar estos contenidos; y el 38% de las mujeres 
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y el . 4% de los hombres consideran muy Importante .actualizar los 

contenidos técnicos del plan de estudios. 

El 10% de las mujeres creen que . es poro . importante . actualizar las 

prácticas profaslonales; el 26% de las mujeres y, el 2% de los hombres 

consideran importante actualizar estas prácticas; y el 54% de las mujeres y 

el 8% de los hombres piensan que es muy Importante actualizar las 

prácticas profesionales. 

Los resultados obtenidos presentan sobre la enseñanza de la.s matemáticas 

y la estadlstica, un 2% de las mujeres creen que no es importante actualizar 

esta enseñanza; el 10% de las mujeres y el 2% de los hombres piensan 

que es poco Importante enseñar matemáticas y estadlstica; mientras que el 

42% de las mujeres y el 8% de los hombre la consideran importante; y el 

36% de las mujeres consideran muy importante enseñar matemáticas y 

estadlstica durante la carrera. 

• COMENTARIOS GENERALES 

Los resultados arrojan que la mayoria de los egresados vivieron bajo buenas 

condiciones socioeconómicas, ya que la mayorfa de ellos tenian entre uno y dos 

hermanos, quienes lograron alcanzar un nivel de licenciatura, mientras que el 

resto de la población muestra que mientras más hermanos tienen, éstos son 

mucho mayores que el egresado, por lo cual ya no dependen económicamente de 

la famllla, logrando con ello una situación más desahogada en este aspecto. 

La mayor parte de la población de egresados vivieron con su padre, madre y 

hermano(s), mientras realizaron sus estudios universitarios: en cuanto a los 

estudios de los estudios de los padres .su presenta que la mayorla cuenta con 

una educación básica, y la menorla de ésta población cuenta con estudios 

profesionales. Respecto a los estudios que los egresados realizaron a lo largo de 
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su vida educativa se logra apreciar que la mayor parte, realizó sus estudios en 

instituciones públicas; con todo lo anterior, se reafirma aún más el lema de "que la 

famma pequena, vive mejor", pues aunque se hayan tenido más de dos hijos, al 

crecer éstos, se convierten en personas autosuficientes a cierta edad, con esto se 

logra que la familia realice pequenos caprichos o se complazcan algunas 

comodidades. 

Se obtiene como resultados que el 90% de la población son mujeres, tal vez 

sea por que la carrera de Pedagogla sea considerada por una profesión 

encaminada hacia este género; los egresados oscilan entre los 23 y 24 anos de 

edad, convirtiendo en una población joven, quienes además en su mayorla se 

mantienen solteros. 

La mayor parte de esta generación, optó por la Universidad Nacional 

Autónoma de México por su reconocimiento social, cabe mencionar que esta 

situación de alguna manera ha sido afectada por la huelga que sufrió en el ano de 

1999; la mayorla de la generación eligió estudiar la carrera por decisión propia, y 

muy pocos se dejaron influenciar por sus padres, o por alguna recomendación de 

profesores u orientadores, es decir, que tomaron la decisión que consideraron más 

apropiada. 

Existe un 96% de la población que ya realizó su servicio social, y quienes no 

lo han hecho, es por falta de tiempo; generalmente los amigos fueron quienes les 

avisaban, sugerlan donde podlan realizar su servicio social, quedando en segundo 

lugar, la prensa y las invitaciones los profesores. A muchos egresados les agradó 

realizar su servicio social en la institución que hablan solicitada porque les ayudó 

en su desarrollo profesional, por otro lado, otros no quedaron muy convencidos 

porque las actividades que realizaron en ella no tenlan relación con la carrera. 

Un 28% de la población no trabaja porque no ha encontrado trabajo, pero 

aún siguen buscando o están por incorporarse a algún trabajo, lo cual muestra que 
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se invierte mucho tiempo en la búsqueda del mismo, y tal vez una de las posibles 

razones por la cual no se consigue trabajo, es por la falta de experiencia laboral , 

lo cual suena contradictorio ya que como egresado de la carrera no se tiene 

experiencia alguna y quienes logran tenerlo es porque durante la carrera 

trabajaron o en la institución donde realizaron su servicio social les ofrecieron un 

empleo estable dentro de ella. 

Por otro lado, la población que labora actualmente se ha enfrentado a 

algunas exigencias laborales, tales como: la capacidad de dar dirección y 

coordinación a situaciones inesperadas; tener cierta habilidad administrativa; de 

alguna manera se les exige moderadamente tener la disponibilidad de aprender 

constantemente; de manejar ciertas situaciones de riesgo, es decir, saber como 

actuar ante un problema laboral; dentro de algunas aptitudes se pueden 

mencionar, el tener buenas relaciones públicas ya que con ésta deberá tener una 

optimo desempeño laboral. 

No hay que olvidar que exigen, también algunas habilidades, aptitudes y 

cualidades personales, entre las cuales destacan una buena presentación, 

puntualidad, responsabilidad, cierta habilidad administrativa, etc. 

El grado de énfasis otorgado a los distintos contenidos del plan de estudios, 

respecto a la ensei'lanza teórica, metodológica, técnica, a la enseñanza de las 

matemáticas y estadlstica, asl como a la prácticas profesionales de la misma, se 

tornan deficientes en algunas y en otras excesivamente bombardeadas de 

información; por lo tanto, existe un desequilibrio en estos contenidos, pendiente 

una linea, en la cual se forme de manera más integral al estudiante. 

Los resultados obtenidos que se refieren a las modificaciones y 

actualizaciones del plan de estudios, muestran que se debe actuar 

inmediatamente al respecto, ya· que los egresados se enfrentan a demandas y/o 

peticiones sobre la formación del mismo; ya que los requisitos actuales de la 
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formación profesional universitaria surge en. un contexto de mayor Interrelación 

económica, cultural y educativa el pals; y al mismo tiempo, debido a la 

transformación de· los procesos productivos y de servicios y de las relaciones del 

trabajo en el mundo. 
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VII CONCLUSIONES 

Al hablar de la educación superior es frecuente que se relacione con el 

importante papel que juega en el desarrollo económico y social de una comunidad; 

por ello es trascendental que las universidades como formadoras de profesionales 

para la sociedad, necesitan estar atentas a los cambios dinámicos que la misma 

sociedad exige, por lo tanto deben efectuar constantes diagnósticos de cómo 

están desempeñando sus actividades para detectar oportunamente fallas y 

corregir problemas en el plan de estudios. Se recomienda realizarse un 

seguimiento de egresados porque tiene una importancia fundamental en el 

proceso de evaluación, sobre todo cuando se trata de conocer la pertinencia y 

vigencia de los planes de estudio, para ello se debe contemplar la evaluación 

externa, que hace referencia al impacto social que puede tener un egresado, es 

decir, a su capacidad para solucionar problemas y para cubrir las necesidades que 

el ámbito social demanda 

Con lo anterior, se reconoce que la información en el sistema educativo, es 

insuficiente, Incompleta y asimétrica con respecto a todos sus componentes, 

procesos y resultados, lo que ocasiona graves consecuencias para la disposición, 

la toma de decisiones y el desarrollo profesional del egresado. 

Hablando sobre la enseñanza que se imparte en la Universidad, 

especlficamente de la carrera de Pedagogfa de la Facultad de Filosofía y Letras, 

se identifica a esta institución como componente clave de un sistema articulador 

de la cultura cientffica, la difusión de la cultura y la ciencia. Cuanto más actual, 

moderna y avanzada se considera a una universidad, su papel como agente 

articulador de este tipo de cultura debe aumentar, haciéndola asi más congruente 

con el espfritu de la época. Al dedicarse a formar teóricamente, de manera 

prioritaria, la Facultad se ha colocado a si misma en un papel de agente social 

condicionante en forma exclusiva, dejando de lado su capacidad de pensamiento, 
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análisis y acción, y por lo tanto, de influencia en el entorno social en el que se 

inserta. 

La crisis misma del mercado de trabajo exige a la universidad un 

replanteamiento de sus pollticas de vinculación con la sociedad. El cambio de 

perspectiva puede arrojar respuestas significativas y reorientar a la universidad en 

sus esfuerzos de formación, investigación y difusión de la cultura (asl como de la 

planeación de los mismos) bajo la orientación de pollticas académicas precisas. 

Ya que, el conflicto que existe entre los intereses de los actores del sistema 

educativo superior, asi como la información atomizada y asimétrica que la 

caracteriza, son algunos de los factores que provocan ineficiencias en distintas 

etapas del proceso de formación del egresado. 

Considerando estas razones, se realizó el seguimiento de egresados con el 

objetivo de conocer su opinión acerca de los elementos teóricos-metodológicos 

que adquirieron en su formación profesional, la población estuvo constituida por 50 

de 350 egresados incluyendo el turno matutino y vespertino quienes pertenecieron 

a la generación 1998-2001, obteniéndose aproximadamente el 15% de la 

población total. 

Al iniciar esta investigación me enfrenté a tres obstáculos que retrazaron de 

alguna manera las actividades que tenla programadas: el primer problema al que 

me enfrenté fue al enviar el instrumento por correo electrónico, ya que el 50% de 

la población estudiada, no logró abrir el documento, o en su defecto no pudieron 

guardar los cambios que se realizaron en él, este tipo de comentarios me los 

hicieron llegar por el mismo medio (correo electrónico). 

El segundo obstáculo, fue que la red o el servidor, no me hacía llegar los 

cuestionarios reenviados por los egresados; y al aparecer en la bandeja de 

entrada y abrir.el documento no presentaba los cambios realizados; y como un 

último obstáculo, al ver esta situación, me encomendé a la tarea de realizar el 
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cuestloOUio por vla telefónica, Jo cual requirió de Invertir més tiempo y se perdla 

información por este medio, pués al ser cuestionado por teléfono, el egresado en 

ocasiones perdla la' linea de la pregunta; o no tenla el tiempo suficiente para 

contestar, ya que t91fan que realizar otras actividades en ese momento y por ello 

sus respuestas eran muy cortas o sin sentido alguno. 

Las limitaciones consideradas en este proceso de Indagación, corresponden 

a la ausencia de una buena red (servidor), asi como de la participación de algunos 

e!!.resados; y pensando que esta acción evaluativa es situada dentro de la 

metv!ologla para la investigación, es necesario considerar que los elementos de 

juicio toles como la explicación de las repercusiones generadas por el plan de 

estudios "n el contexto socioeconómico del egresado; y la identificación de 

elementos QJe lleven a la posibilidad de modificar o reestructurar las propósitos 

del plan de e:.tudlos, son cambios dirigidos a las dimensiones del objeto de 

estudio. 

Dentro de los propósitt)s del cuestionario fue conocer cuéles son las 

condiciones socioeconómicas en que st: decenvolvió el egresado, pues el hecho 

de que los padres no hayan tenido una educación presentó un intento de 

superación personal; por otro lado, los egresados que tenian padres con 

educación media superior y/o superior se vieron de alguna manera "obligados" a 

tener la misma suerte que sus padres. También rue útil saber con quiénes vivieron 

durante la mayor parte de sus estudios universitarios, porque el simple hecho vivir 

con su padre, madre y hermano(s) u otros parientes, Indicó alguna precariedad 

económica familiar. o viceversa. Ademés de considerar si tenlan hermanos, 

impj;caba con ello un gasto mayor para quienes no los tenían, esto pudo 

complementar la información acerca del contexto socioeconómico de los 

egresados. 

Por otro lado, la información que se obtuvo de manera complementaria y 

directa sobre la trayectoria educativa de los egresados y su incorporación al 
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mercado de trabajo, dio cuenta que, el hecho de continuar sus estudios formales 

(postgrado) o la opción de educación continua muestra una necesidad ante las 

demandas laborales; y el saber cuáles fueron los momentos decisivos, el tiempo 

Invertido en la búsqueda de empleo, asl como los medios y factores de mayor 

efectividad en la consecución del mismo muestran datos cuantitativos muy 

acotados y sencillos que nos introdujeron potencialmente en la problemática que 

existe entre la relación educación-empleo. 

Mostrando una reflexión sobre la exigencia a la que se enfrentan los 

egresados en el campo laboral sobre las actividades que desarrollan, tales como, 

el manejo de paquetes computacionales, la toma de decisiones, además de 

poseer una información pertinente y actualizada, entre otras; se presenta de forma 

moderada, aunque no dejan de ser variables importantes, porque son 

consideradas competencias laborales dentro del mercado de trabajo 

Lo anterior, es consolidado aún más con los resultados obtenidos respecto a 

las modificaciones que deberla tener el plan de estudios, estimando la población 

total, el 70% de las mujeres y el 8% de los hombres consideran que es necesario 

ampliar sobre los contenidos teóricos que ofrece el plan; el 18% de las mujeres y 

el 2% de los hombres piensan que deben mantenerse estos contenidos; y el 2% 

de las mujeres consideran que deberían ser reducidos. 

Respecto a · las modificaciones de los contenidos metodológicos; la 

población total, muestra que el 80% de las mujeres y el 10% de los hombres 

consideran que deben ampliarse; mientras que el 10% de las mujeres piensan que 

deben mantenerse. En cuanto a los contenidos técnicos el 84% de las mujeres y el 

10% de los hombres consideran que éstos deben ampliarse;_ .Y el 6% de las 

mujeres consideran mantenerlos, dichos porcentajes . r~sponden a la población 

total obtenida en la investigación. 
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De la población total estudiada el 80% de las mujeres y el 8% de los 

hombres piensan que las prácticas profesionales del plan de estudios debe 

ampliarse; mientras que el 10% de las mujeres y el 2% de los hombres consideran 

debe mantenerse este plan. 

Considerando la población total, se obtuvo el 68% de las mujeres y el 6% de 

los hombres se considera que la ensel'lanza de las matemáticas y la estadlstica 

debe ampliarse; mientras que el 18% de las mujeres y el 4% de los hombres 

considera mantener esta ensei'lanza; y el 4% de las mujeres piensa que debe 

reducirse su ensei'lanza. 

Al hacerse este cruce de información sobre el género, se observó que esta 

variable intervenla en el tipo de empleo en el cual se insertaron los egresados, ya 

que la mayorla de las mujeres se encuentran laborando en instituciones 

educativas y de acuerdo a las demandas educativas, se ven obligadas a 

actualizarse en contenidos teóricos, metodológicos, etc.; por otro lado los hombres 

se ven insertados en empleos de tipo administrativo, por ello que consideran que 

el plan de estudios debe ampliar es tos contenidos. Como se puede observar, el 

hecho de ser mujer u hombre interviene de manera intrlnseca en las actividades 

que realizan en el campo laboral. 

En términos generales, las actualizaciones que debe tener el plan de estudios 

respecto a los contenidos teóricos el 64% de la población total considera 

importante actualizarlos; los contenidos metodológicos deben actualizarse ya que 

el 48% piensa que es importante; por otro lado, el 50% de los egresados piensan 

que es Importante actualizar los contenidos técnicos. 

Un 62% de la población total considera que las prácticas profesionales 

deben actualizarse, esto refleja que dichas prácticas contribuyen al desarrollo 

profesional asl como al desarrollo social y al bienestar. En la enseñanza de las 

matemáticas y la estadlstica, se debe de mostrar un mayor interés por actualizar 
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sus contenidos, ya que un 50% de la población total considera importante esta 

herramienta; puesto que en el trabajo se sitúa esta condición. 

En. este estudio se examinan la relación cuantitativa entre los egresados del 

sistema escolar y su absorción en el mercado laboral; Asl como la influencia de 

dicha relación en la distribución del Ingreso Individual, y destaca un desequilibrio 

estructural entre el sistema educativo y en el mercado de trabajo, lo cual trae 

como .consecuencia, entre otras muchas cosas, la subutiiización de una parte 

Importante de los recursos humanos calificados y el deterioro remunerativo de la 

formación escolar. 

Las decisiones respecto a las opciones curriculares o pedagógicas en el plan 

de estudios dependen, entre otras cosas, del conocimiento que se logre sobre las 

condiciones laborales y ocupacionales especificas de los egresados de esta 

profesión. 

Por ello, las opiniones de los egresados sobre sus experiencias laborales, es 

decir, sobre el tipo de trabajo realmente desempañado, sobre las tareas o 

funciones mas frecuentes realizadas, o más necesarias, sus expectativas de 

promoción ocupacional, etc., constituyen una fuente básica de información para la 

planeación de Ja profesión o carrera, asl como para las decisiones curriculares o 

pedagógicas necesarias. Las condiciones laborales especificas en las que. se 

ejerce una profesión se convierten en uno de los parámetros para las decisiones 

educativas. 

La manera especifica en que ha sido definida una profesión u oficio en 

términos de sus tareas y funciones en la empresa, en Ja manera en que ésta se 

organiza en el proceso de producción y se relaciona con otras profesiones u 

oficios en Ja jerarqula ocupacional , se convierte en el marco de referencia básica 

para la planeación educativa. 
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Hay que recordar, que al abordar el campo de la relación educación-empleo 

no es tarea fácil, ya que se trata de un campo de estudio que se enfrenta a una 

devaluación de la educación superior en el medio laboral y por lo tanto también a 

la generalización y agudización de fenómenos como el subempleo y aun el 

desempleo profesional. 

Asimismo, es importante determinar los logros y deficiencias de un plan de 

estudios en operación, contemplando con ello, la evaluación externa, que hace 

referencia al impacto social que puede tener un egresado, es decir, a su 

capacidad para solucionar problemas y para cubrir las necesidades que el ámbito 

social le demande. 

Esta valoración externa, conjuntamente con una valoración Interna debe 

constituirse en un mecanismo constante, para que a partir de sus resultados 

pueda llevarse a cabo cualquier programa de reestructuración o cambio curricular. 

Señalando asimismo, la valoración del trabajo de los egresados como uno de los 

puntos a cubrir en la valoración externa de los planes de estudio. La valoración de 

los alcances de la incidencia de la labor profesional de las diversas áreas 

especificas del perfil profesional, tanto a corto a mediano plazo, en relación a los 

problemas planteados, por las poblaciones demandantes de servicios. 

Los estudios de egresados subrayan su importancia en dos aspectos 

fundamentales: en un plano general, permiten analizar cual es la contribución real 

de la educación superior al pals, y más concretamente, en la retroalimentación del 

proceso educativo, dentro de la planeación y reestructuración de las acciones y 

compromisos sociales. Lo anterior, permitirá entre otras cosas, determinar las 

validez externa del plan estudios a partir de conocer cual es el tipo de practica 

profesional que desarrollan los egresados, y en que condiciones la realizan. Un 

beneficio adicional de los estudios de seguimiento de egresados es obtener 

información útil y necesaria sobre los puntos débiles y fuertes de un plan de 

estudios, aprovechando las vivencias y opiniones de los egresados sobre la 
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aplicación de los conocimientos y experiencias proporcionadas por sus estudios, 

en la realización de su trabajo. 

Esta información puede servir como uno de los ejes para reelaborar dlse~os 

curriculares de manera objetiva, asi como orientar los planes de estudio vigentes, 

para la creación de nuevas carreras, modalidades o tipos particulares de 

profesión. 

Los fines que se persiguen al llevar a cabo el seguimiento de egresados 

pueden se muy diversos, y entre ellos sobresalen los siguientes: 

1. Evaluar las aportaciones de las instituciones de educación superior al 

desarrollo de las zonas reinfiuencia. a través de la acción de sus egresados 

2. Mejorar la planificación de las carreras que se ofrecen, según las 

necesidades captadas de acuerdo al medio en que se desarrollan sus 

egresados, asi como las acciones de docencia e investigación 

3. Evaluar el grado de aceptación de los egresados en el sector productivo 

4. Conocer el número de egresados empleados, desempleados y 

subempleados 

5. Conocer la pertinencia y vigencia de los planes de estudio 

6. De acuerdo a lo anteriormente planteados se considera que un estudio de 

la relación entre la formación y la práctica profesional, es indispensable 

para dar los elementos necesarios para analizar de forma critica todos los 

factores involucrados en este proceso 
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Aun cuando son pocos los estudios de seguimiento llevados a cabo en 

nuestro pals, éstos han proporcionado valiosa información a los sistemas de 

ensenanza superior.· Es Importante hacer notar que la mayorla de estudios han 

sido realizados en escuelas y universidades de reciente creación, todas ellas de la 

década de los setenta, y cuyos proyectos curriculares fueron considerados en el 

momento de su creación como proyectos innovadores en la formación profesional. 

Hablando especlficamente del plan de estudios, la Información que los 

estudiantes ·de Pedagogla ofrecieron en este estudio, expresan que al curriculum: 

"le falta coherencia", "falta relación de unas materias con otras" y "se da una lluvia 

de contenidos que no son analizados profundamente". Al mismo tiempo se 

entiende por qué cada una de las disciplinas en el plan de estudios tiende a tener 

una orientación propia que no forzosamente se integra a lo educativo. Esto lleva a 

que los estudiantes valoren un área de formación profesional, por ejemplo la 

psicopedagogla, esta en detrimento de sus otras áreas de estudio. 

En este proceso educativo no se logra promover una formación básica en las 

ciencias sociales por lo tanto no permite un dominio de las diversas lógicas que 

implica el pensamiento social: tampoco promueve una cultura de acuerdo al 

humanismo clásico que permite al sujeto incorporarse críticamente en el proceso 

histórico social en la que se produce. En ocasiones promueve una capacitación 

técnica en conocimientos segmentados, desagregados de su articulación teórica e 

histórico-politica. Por ejemplo: el dominio de técnicas para formular objetivos, para 

aplicar tests. para realizar tareas de capacitación o de planeación de la educación. 

La dificultad para formar un sujeto que desarrolle procesos de pensamiento 

original, critico y creativo es evidente. El desencuentro del estudiante, como ser 

humano con la cultura, con las posiciones teóricas, con las condiciones sociales 

de nuestros paises y consigo mismo (como producto de un conjunto de 

significados sociales) es evidente. 
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La Identificación de las opiniones de los egresados muestra la posibilidad de 

modificar o reestructurar los propósitos de la institución o del curriculum educativo, 

con cambios dirigidos a un futuro cercano, asl y sólo si se han evaluado otros 

elementos institucionales. 

Ante lo poco definido de la tarea en la práctica de los seguimientos de 

egresados, y desde la concepción que puede hacerse de los mismos como 

instrumento de evaluación, se considera que si esta acción evaluativa es situada 

dentro de una metodologla para la Investigación educativa, será necesario 

considerar que los propósitos de un plan educativo, o modelo educativo, 

correspondan con los objetivos del plan curricular de la institución; asl como de las 

situaciones socioeconómicas actuales; etc. 

De manera general, los resultados muestran que la formación profesional 

inicial responde parcialmente a la problemática educativa del quehacer cotidiano 

de los egresados; asimismo. se requiere de una revisión del currlculo tomando en 

cuenta la congruencia entre formación profesional y necesidades demandadas por 

el sector productivo y de servicios, la necesidad de actualización, etc.; todo esto 

con miras a enriquecer la experiencia educativa, y de esta forma contar con un 

marco de investigación e información para una adecuada planeación curricular e 

lnstilucional y delinear un perfil más actualizado del egresado con el fin de 

posibilitarlo para una mejor trascendencia en su campo profesional, una mayor 

aceptación en el sector laboral y una mejor realización como ser humano en su 

esfera social e individual. 

En otras palabras, Paulo Freira en Pedagogfa del oprimido afirma que: " ... no 

son las 'situaciones limites', en si mismas, generadoras de un clima de 

desesperanza, sino la percepción que los hombres tengan de ellas en un 

momento histórico determinado, como un freno para ellos, como algo que ellos no 

pueden superar. En el momento en que se Instaura la percepción critica en la 
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acción misma, se desarrolla un clima de esperanza y confianza que conduce a los 

hombre a empeñarse en la superación de la 'situacione límites• •. '." 

Espero que estas páginas se consideren en el futuro; y me gustarla que 

meditemos sobre la siguiente reflexión, ya que encierra 1.in ciclo en el cual 

deberlamos trabajar todos para lograr asf un progreso Incluyente que nos llevará a 

darle sentido al pensamiento humano y al trabajo integral entre los hombres. 

"Aprender a saber supone aprender a hacer, y aprender a hacer supone 

extender el aprendizaje Individual al trabajo compartido, a la prueba de una 

mayor asimilación de la ensei'lanza mediante experiencias de trabajo y labor 

social. Pero saber y hacer conducen al cabo al aprendizaje del ser mismo y 

por esto entiendo, más que otra cosa, la voluntad de tender la mano de la 

educación a todos: que no se pierda ningún talento de ningún nlilo, joven o 

adulto. Sólo asl daremos respuesta humana, a los desaflos del nuevo milenio" 

(Carlos Fuentes) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 
FACUL TAO DE FILOSOFIA Y LETRAS 
COLEGIO DE PEDAGOGIA 

CUESTIONARIO A EGRESADOS DEL COLEGIO DE PEDAGOG(A 

Instrucciones para el llenado del cuestionario 

Usted encontrará dos tipos de formato de respuesta: 

1) La primer opción es la de lista desplegable, la cual es de la siguiente forma (O), 
bastará con que se de un clic sobre éste para que se muestren las diferentes opciones 
y se seleccione el número que mejor responda la pregunta. 

2) La segunda opción es la de campo con texto, la cual es de la siguiente forma 
( ), bastará con que se de un clic sobre el área sombreada e inmediatamente 
después se introduzca el texto que responde In pregunta. 

El cuestionario solo acepta la intemcción con el usuario donde aparecen las áreas 
sombreadas. El cuestionario puede llenarse en una sola sesión o en varias. En ambos casos 
deberá guardarse el trabajo la primera vez seleccionando mcnu Archi\•o e inmediatamente 
dcspucs la opción de Guardar corno ... asignar un nombre al archivo y guardar. Se sugiere 
guardar el archivo en el disco duro. En caso de que el llenado del cuestionario continúe en 
sesiones sucesivas deberá cargarse el archivo modificado y no el original o inicial. 

El procedimiento para regresar el cuestionario ya contestado incluye los siguientes dos 
pasos: 

l) Dar un clic en cualquiera de las siguientes dos direcciones: 

letyctíalcorreo.unam.mx 
lctyct23@netscapc.ne\ 

2) Insertar el cuestionario contestado como archivo adjunto (attach) al correo 
electrónico y en,•iar. 

En caso de que los espacios de respuesta que se ofrecen a algunas preguntas no fueran 
suficientes les solicitarnos completar ésta información en un nuevo cuestionario. 

Cualquier duda, comentario o aclaración dirigir un correo n las direcciones 
onteriormcnte anotadas. 
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DATOS GENERALES. 
1 Fecha de Nacimiento idd/mm/aaaal 
2 Sexo selecciona una ooción 
3 Estado civil selecciona una opción 

Otro, esoecifiaue: 
4 Matricula 19 dl¡¡itos sin auiOnl 

ANTECEDENTES FAMILIARES. 
5 Durante la mayor parte de sus estudios universitarios selecciona una opción 

.i.Con auién vivió? 

-~ Sin incluirse usted J. Cuántos hermanos tiene? 
Hermano(s) selecciona una opción 
Hermana(s) selecciona una opción 

No tiene: selecciona una oocl6n 
Si su resouesta es 11 NO" casar a la orecunta 8. 

7 Por favor seleccione para cada uno de sus 
hermanos( as) la edad actual. el nivel máximo de 
estudios alcanzado y el tipo de institución en el que 
cursaron la mavor oarte de sus estudios 

1 

HERMANOS IASl 
Tipo de Institución de la 

mayor parte 
Sexo Edad Nivel millxlmo de de los estudios. 

Estudios Anote: 

selecciona una acción selecciona una acción selecciona una acción 
selecciona una acción selecciona una acción selecciona una opción 
selecciona una ooción selecciona una ooción selecciona una o~c16n-
selecciona una ooción selecciona una acción selecciona una acción --

~ selecciona una opción selecciona una ooción selecciona una 02cion 
. selecciona una opción selecciona una acción selecciona una ooci6n 

1 
L. 

selecciona una opción selecciona una acción selecciona un§!_ opción __ --· 
selecciona una opción selecciona una ooción selecciona una opción 

~eleccione el tipo de 1nst1tución en que cursó los 
l~studio~ previos a su carrera universitario: 

r USTED 
Primaria 

Secundaria 
Carrera Técnica 

Bach111erato 
9 Seleccione el máximo nivel de estudios de sus padres 

y señale que tipo de Institución curso. 

Estudios 

Padre selecciona una ooctón 
Madre selecciona una ooclón 

Tloo de Institución 
selecciona una opción 
selecciona una opción 
selecciona una opción 
selecciona una opción 

Tipo de Institución de la 
mayor parte 

de los estudios. 
selecciona una acción 
selecciona una acción 

L 1 
ELECCIÓN A LA UNIVERSIDAD Y A LA 

~~~~~~-~C~A~R~R=E~RA""'-~~~~~- -~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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10 

11 

12 

13 
14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

Para la realización de sus estudios universitarios ¿la selecciona una opclOn 
UNAM fue su primera elecciOn? 
SI su respuesta fue "SI" pase a la prequnta 12 
En caso de que la UNAM no haya sido su primer 
elecciOn , Qué instituciOn habla eleaido? 
Si la UNAM fue su primera elección ¿cual fue la 
principal razón de su elección? selecciona una opclOn 

Otra esoecifiaue: 
; Cómo accedió a la carrera aue cursó? selecciona una ooclón 
l La carrera aue cursó fue su orimera ooción? selecciona una ooción 
Si su resouesta fue "SI" case a la oreaunta 17 
Si no fue su primera opciOn ¿Qué carrera habla 
eleoldo? 
Si la carrera que cursó no fue su primera opción 
¿Cual fue la principal razOn por la que la cursó? selecciona una opción 

Otra razón esoecifiaue: 
Pase a por favor a la pre11unta 19 
Si la carrera que curso fue su primera opciOn ¿Cual 
fue la principal razOn de su elecclOn? selecciona una opción 

Otra, esoecifiaue: 
¿Cuál fue su principal influencia en la elección de su 
carrera? selecciona una opción 

Otra, esoecifiaue· 
SERVICIO SOCIAL 
¿Realizaste ya tú seNic10 social? selecciona una ooción 
SI su resouesta fue 11SJ" case a la oreaunta 22 
¿Por qué NO? selecciona una opción 

Otra, eseecifigue: 
¿En cuanto tiempo piensa empezar su servicio selecciona una opción 
social? 

Otra esoecifiaue: 
Pase a ta~nta 26 
¿Por qué medíos te enteraste de la lnstituclOn dónde selecciona una opción 
realizaste el servicio social? 

Otra. específíaue: 
J Te oustó realizar el servicio social? selecciona una ooción 
Si su resouesta fue ºSI'' oase a la orea unta 25 
¿Porqué? selecciona una opción 

Otro: 
Pase ala prequnta 26 
¿Porqué? selecciona una opciOn 

Otro. especiríque: 
Sólo para egresados que no se encuentran 
trabajando actualmente, 
Seleccione la razón mas importante por la que no se selecciona una opción 
encuentra trabajo actualmente. 

Otra, esoeciríaue: 
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Pase a Ja nregunta 28 
Sólo para egroaados que se encuentran 
trabaÍando •ctualmente. 

27 De acuerdo con su experiencia laboral actual y la(s) 
aclivldad(es) que desarrolla, indlquenos, por favor, 
cuál es el grado de exigencia que enfrenta en los 
siguientes aspectos. Seleccione la opción que 
corresponda, de acuerdo con la siguiente escala: 

1\ Conocimientos generales de la discinlina selecciona una ooclón 
2} Conocimientos especializados selecciona una onción 
3l Conocimiento de lenguas extranjeras selecciona una __Qpe----1Q.!::!__ 
4) Habilidades para el manejo de paquetes selecciona una opción 
comnutacionales 
Sl Razonamiento lógico y ·anallt1c~ selecclona una ooción 
6) Habilidad para la aplicación del conocimiento selecciona una opción 
(diagnóstico/experimentación/proyecc16n/planeación/ 
evaluación\ 
7} Habilidad ~ara tomar decisiones selecciona una oe:ción 
Bl-Habihda~U?:ara encontrar soluciones selecciona una ooción 

~~üsgueda de información pertinente Y. actuahzada selecciona una oación 
___ 1_Q} Habilidades para procesar y utilizar informacl-º'~ selecciona- una oociOn 

¡.11) Habilidad ~_!raba¡ar en~ selecciona una Of:!:Ción 
selecciona una oación @ Hab1l1dad de dirección/coordinación -....______. 13\ Habilidad administrativa selecciona una onción 

14) DiSQ:OSICiOn eara~render constantemente selecciona una onción 
15\ Disr osic16n para el ma~º- del riesgo selecciona una opción 
16! Habihdade~!_ª las relaciones eüblicas selecciona una onción 
17) Habilidades para la comunicación oral, escrita y selecciona uno opción 
aráfica --18) Puntualidad/formalidad selecciona una opción 
19l Buena presentació_~ selecciona una oación 
26\ Asumir resnonsabilidades selecciona una opción 
.ill Creatividad selecciona una onción 
22} Identificación con la emp_resafínst1tuci6n sele.cciona una opción 

28 1 Seleccione el grado de énfasis otorgado a los 
difere~tes contenidos en el plan de estudios de 
licenciatura que usted cursó. Haga una evaluación 
de conjunto y elija la respuesta que más se apegue 
a las siguientes OQCJones: 
1 \ Enserianza teórica selecciona una o~'J___ 
2l Ensenanza metodolónica selecciona una onclón 
3\ Ensenanza de mateméticas v estadlstica selecciona una onción 
~anza de técnicas de la carrera selecciona una opción 
S)Prácticas· laboratorio, de campo, en talleres, selecciona una opción 

29 
instituciones de educación, etc. 
En· qué medida el plan de estudios que usted cursó 
le proporcionó conocimientos y habilidades. 
Seleccione la opción que corresponde de acuerdo 
con la siauiente escala: 
1) Conocimientos generales de naturaleza clentlfica selecciona una opción 

1 vio humanfstica 
2) Conocimientos amplios y actualizados de los selecciona una opclOn 

1 nn'!91!ales enfogues teóricos de la disciclina 
3) Habilidades para la comunicación oral, escrita y/o selecCiona una opción 

lnráfica 
41 Habilidad nara la búsnueda de información selecciona una ooclón 
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5\ Capacidad analltica v lóaica selecciona una ooción 
6\ Caaacidad para aplicar conocimientos selecciona una opción 
7) Conocimientos técnicos de la disciplina selecciona una onc:fón 
8) Capacidad para identificación y solución de selecciona una opción 
aro ble mas 

30 ¿La formación que usted recibió le estimuló a estar selecciona una opción 
más Informado (lectura de periódicos, revistas y 
libros de interés aenerall? 

31 ¿La formación que usted recibió lo impulsó a ser selecciona una opción 
más oarticioativo en asuntos de Interés cúblico? 

32 ¿La formaciOn que usted recibió le motivó a selecciona una opción 
promover iniciativas benéficas oara la colectividad? 

33 ¿Qué modificaciones sugerirla al plan de estudios 
aue usted cursó? 
1} Contenidos teóricos selecciona una ooción 
21 Contenidos metodolóaicos selecciona una acción 
3> Contenidos técnicos selecciona una acción 
41 Prácticas orofesionales selecciona una acción 
Sl Ensenanza de matemáticas v estadfstica selecciona una acción 
Otra cesoecifiauel· 

NOTA: SI consideras algunos aspectos más 
relevantes, respecto a la pregunta anterior, por favor 
envfalo en un archivo adjunto o en un mensaje por 
correo electrónico. 

34 Seleccione en qué grado es importante actualizar los 
siguientes aspectos del plan de estudios que usted 
cursó Elija su respuesta en el cuadro 
correSE?:Ondíente de acuerdo con la siguiente escala: 
1 Contenidos teóricos selecciona una opción 
2 Contenidos metodológicos selecciona una opción 
3 Contenidos técnicos selecciona una opción 
4 Prácticas profesionales selecciona una opción 
5 Matemáticas v estadlstica selecciona una opción 

1 Otros-iesoec1fioue)· 
35 Desea usted hacer algún comentario adicional sobre 

la carrera que estudió, sobre el plan de estudios, etc. 
Por favor escriba a continuación: 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Crosstabs SEXO * MODIFICACIONES A CONTENIDOS 
TEÓRICOS 

Case Proccssing Su1nmary 
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~~1::!!.!_Jo~ ·~·rni..:ii_:_ ___ --·---t------t-----+-----+-----1------1 
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Jll 
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/00.fl% 11 .11% 
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l.'1111111 
1 !~.·1111.·ninu 
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70 ()~'{~ /8.0% ].0% 

s11 1111111% 

s11 1011.0% 
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45 

90.0% 
L\.un•. 
-·~--_,1-----'-+----"-l------+----=--1 

I s 

1 L' lll.tl 

5 
o 
u 

30 

20 

sex:o 

~¡_. ol' l 1•1.tl ~.0% 

30 
~ .. 111 , , •t;.11 7','t Oo/,, 

~ fomeni.io 2 masculino 

2.0% 
/() 

200% 20% 

modificaciones a con 

•1 amphar 

p.::; 2 mantener 

10.0% 
s11 

100.11% 
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Crosstabs SEXO * MODIFICACIONES A CONTENIDOS 
METODOLÓGICOS 

•exo * modilicuciuncs 11 contenidos metodológicos Crosstabulation 

1 kn11.nino ~~~---
~fi l•fTutal 

2111.h1..·ultn11 
~!!!., __ 

%111f"l1•l.il 

r,11 •. 1 
l.'Cllff.t 

D,p t>f f ~·taf 

11] 

sexo 

modlneacioncs a 
contenido' mdodolól!icos 
l 11mnllar 2 mantener 

~(/ 

81}_(1% 10.0% 

/00% 

,5 

9fltJ% 1n.0% 

Total 
45 

90.0% 

5 
/IJ.0% 

;o 
/000% 

modificaciones a con 

•1ampliar 

___ _, f!!Jj 2 mantener 
2 masc•Jllno 
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Crosstabs SEXO * MODIFICACIONES A CONTENIDOS TÉCNICOS 

sexo " modificaciones a contenidos técnicos Crosstabulation 

rutul 

'E 
::> 
o 
t) 

f 1 fcm.:nino 

j 2 ma~nilinn 

40 

'º 

sexo 

t'ounl 

%<1fTotul 
Count 
%01 .. lolill 

Count 

modlncacJonc.!lí a 
('Ontenidos tfcnkos 
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42 
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/fl.0% 

9./0% 6.0% 

45 

90.0% 
5 
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Crosstabs SEXO* MODIFICACIONES A PRÁCTICAS 
PROFESIONALES 

sexo "' modificaciones 11 pr:icticus profesionales Crosstabulatioo 

modificaciones a 11ráctit'H 
uroreslonalr"I 

1 amDllar 2 mantener Total 
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"IN<>I 
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I (,O 
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•1ampliar 
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Crosstabs SEXO• MODIFICACIONES A LA ENSEÑANZA DE 
MATEMÁTICAS Y ESTADISTICA 

sexo• modifil·ndoncs a lu cnscñan;,.a de matemáticas y estadistica Crosstabulation 
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45 
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Crosstabs SEXO *ACTUALIZACIONES A CONTENIDOS 
TEÓRICOS 

Case Proccssing Summary 
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...--------~----- ______ , 
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:rosstabs SEXO " ACTUALIZACIONES A CONTENIDOS 
IETODOLÓGICOS 
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:rosstabs SEXO " ACTUALIZACIONES A CONTENIDOS TÉCNICOS 
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Crosstabs SEXO * ACTUALIZACIONES A PRÁCTICAS 
PROFESIONALES 
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::rosstabs SEXO • ACTUALIZACIONES A LA ENSEÑANZA 
)E MATEMÁTICAS Y ESTADÍSTICA 
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