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INTRODUCCIÓN 
 
La siguiente investigación intenta evidenciar el fenómeno de la producción 

académica en el Posgrado en Pedagogía en la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM), es decir,  trata de evidenciar las tendencias en las tesis de 

Maestría y Doctorado a lo largo del año 2001, tomando este año como el año de 

graduación de los alumnos, a través de una serie de investigaciones sobre el 

tema. Además de conocer las temáticas de las mismas, lo cual va a permitir la 

creación de una base de datos en conjunto con el Centro Regional de 

Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM), cuyo único fin es lograr una accesible y 

rápida consulta de las tesis, a través de una página de internet más estructurada y 

mejor constituida, que intenta facilitarle el trabajo a cualquier investigador 

interesado en la materia. 

 

 El tema de la producción académica es un acontecimiento muy importante, 

y aunque a veces sólo se tiene la idea de tesis como un mero trámite burocrático, 

este trabajo permite ir más allá del trámite o requisito, ya que también nos da la 

oportunidad de explicar el contexto político, social, económico y cultural que se 

estaba viviendo en ese entonces, las exigencias laborales, las oportunidades 

laborales, etc., lo cual no sólo es enriquecedor para quien realizó la tesis, sino 

para todo aquel que se acerque a la misma, y sobre todo nos permite realizar un 

análisis más profundo y detallado de cada una de las tesis.  

 

Con esta tesina se pretende crear antecedente, pues permite no sólo 

conocer las tendencias de la producción académica, sino también  conocer 

cuántos egresados se obtuvieron en el año 2001, darnos una idea de cuánto 

tiempo es que tardaron en realizar sus tesis, etc., que aunque no son abordados 

directamente, pueden ser de gran utilidad para futuras investigaciones. 

 

 El presente trabajo esta conformado por cinco capítulos; el primero de ellos 

es una breve reseña del desarrollo de Posgrado en México, abordando 
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específicamente el Posgrado en la UNAM, para posteriormente pasar al Posgrado 

en Pedagogía de la misma Institución, lo cual ayuda a tener una mejor panorámica 

de este suceso en México, pero fundamentalmente, es una de las mejores 

herramientas para contextualizarlo y así ubicarnos en tiempo y espacio. 

 

 En el segundo capítulo encontraremos el contexto actual del Posgrado en 

Pedagogía en la UNAM, es decir, las reestructuraciones que ha sufrido, algunas 

de las modificaciones, el contexto en el cual se realizaron, las razones, cómo se 

encuentra actualmente, los enfoques tanto de Maestría como de Doctorado, sus 

líneas y campos, etc., permitiéndonos una orientación más específica sobre el 

Posgrado en Pedagogía. 

 

 El tercer capítulo está dedicado a lo que es la tesis, que concepciones se 

tienen sobre este término, las clases de tesis que existen, algunas de sus 

características basándonos tanto en su fondo como en la forma, etc., para no dejar 

de lado la importancia de la misma, pero fundamentalmente para basarnos en el 

significado del proceso de formación, desarrollo y creación de una tesis.  

 

 En el cuarto capítulo se expone ya lo que es la metodología del trabajo, 

todo aquello que implicó esta investigación, cuáles fueron los obstáculos con los 

que nos encontramos, cuál fue el proceso de la investigación, cada uno de los 

pasos a seguir, un panorama general de todos los años estudiados, etc., 

principalmente para dar a conocer el camino que se siguió y así poder adentrar a 

cada uno de los lectores y fundamentalmente para que se tenga una mejor 

comprensión de este proceso. 

 

 En el último capítulo se aborda el análisis de las temáticas trabajadas en las 

tesis de Posgrado en Pedagogía en la UNAM del año 2001, enfocándonos sólo al 

año de investigación de una servidora. Aquí se realiza un estudio detallado del por 

qué de las tendencias de las tesis, tanto de Doctorado como de Maestría, y de sus 

temáticas, dándoles una justificación a cada propensión. 
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 Se pretende lograr con el presente trabajo una mejor comprensión del 

fenómeno de la producción académica del Posgrado en Pedagogía, para así 

contar con una vía más accesible de consulta y fundamentalmente para descifrar 

las tendencias de las temáticas que se tienen. Además de mostrar la importancia 

que tiene el Posgrado, cómo es que se ha ido configurando poco a poco una 

identidad propia, pero principalmente que hoy en día es reconocido como una 

instancia generadora de conocimiento original, auténtico, con planes de ir cada 

vez más allá. Además de, como ya se ha mencionado anteriormente, hacer 

constar las tendencias en las tesis de Posgrado en Pedagogía en la Universidad 

Nacional Autónoma de México del año 2001. 
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CAPÍTULO I. ANTECEDENTES HISTÓRICOS  
 
La inteligencia de una nación es la mejor vía para lograr su desarrollo en tanto que 

ésta representa la riqueza creativa de sus habitantes. La Universidad, a su vez, es 

la sede por excelencia de esta cualidad; ahí es donde se crea, se estructura y se 

transmite el conocimiento que sustenta y forma la cultura en un país. 

 

I.1 EL POSGRADO EN MÉXICO. 

 

La educación de Posgrado tiene como propósito explorar y extender los 

límites del conocimiento en cada campo. Su misión es la de atender los 

requerimientos de la sociedad que demandan una preparación muy específica en 

los aspectos técnicos y profesionales, que deben estar siempre caracterizados por 

la excelencia. El ámbito de los estudios de Posgrado es particularmente 

importante en el vasto universo académico, porque en él convergen, de manera 

natural, dos de las funciones sustantivas de las instituciones educativas de nivel 

superior: la docencia y la investigación. Además, es en el Posgrado donde se 

establecen las normas de excelencia intelectual que rigen la vida universitaria. 

 

Es claro que la formación exitosa de un posgraduado sólo se puede dar en 

un ambiente rico en actividades de investigación, sea cual fuere el campo de 

conocimiento en cuestión. En particular, el nivel más alto del Posgrado, el 

Doctorado, tiene como finalidad capacitar a los aspirantes para la creación de 

conocimiento nuevo, es decir, formar individuos aptos para abordar la realidad en 

el marco de un esquema de pensamiento que va más allá del saber dar respuesta 

a los problemas que surgen en cada disciplina: se trata de poder identificar cuáles 

son los problemas y las cuestiones relevantes en el campo para lograr extender 

las fronteras del conocimiento.1 

                                                 
1 Universidad Nacional Autónoma de México, Estudios de Posgrado, Coordinación General de 

Estudios de Posgrado, México, 1992, pp. 1-2.  
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Sin embargo, la educación de Posgrado en México como en el resto de 

Américo Latina es un fenómeno relevantemente reciente. La mayoría de los 

programas vigentes fueron creados durante los últimos veinticincos años 

principalmente en países como Brasil, México, Venezuela y Colombia donde el 

cuarto nivel ha empezado a jugar un importante papel dentro de la educación 

superior.  

 

 El Posgrado mexicano virtualmente comenzó en la década de los 60s y 

experimentó un crecimiento explosivo durante los 70s; casi 70% de los programas 

fueron creados durante esta década. El desarrollo tardío parece natural debido a 

la juventud de las Instituciones de Educación Superior. Más del 50% de las 

Universidades Estatales fueron creadas entre 1953 y 1976  y la gran mayoría de 

las privadas se crearon durante la década de los 60s. El desarrollo tardío de la 

Educación Superior en México puede ser un factor clave no sólo para explicar la 

juventud del Posgrado sino también la ausencia de investigación sobre la 

Educación Superior.  

 
En México, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) fue la 

primera institución que ofreció programas de Posgrado a partir de 1926.2 La 

primera Facultad de la UNAM que ofreció éstos estudios fue la de Filosofía y 

Letras, que había sido creada en 1924. La sección de Ciencias de está Facultad 

funcionó desde 1929 y otorgaba los grados académicos de maestro y doctor en 

Ciencias Exactas, en Ciencias Físicas y en Ciencias Biológicas, de acuerdo con 

los Planes de Estudio respectivos. 

 

Paralelamente, en el Instituto Politécnico Nacional (IPN) en 1934, la 

Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, planteó la necesidad de desarrollar la 

docencia basada en el método científico y en forma paralela a la investigación. En 

                                                 
2 GARCÍA GARDUÑO, José María, Un marco de referencia para explicar la evolución del Posgrado 

en México: El caso de los sectores público y privado, 

http://www.posgrado.unam.mx/publicaciones/omnia/anteriores/18/09.pdf, 25 de junio de 2008. 
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1946 se facultó a dicha escuela para otorgar los grados de maestro en ciencias; 

no obstante la estructura que formalizó los estudios cristalizó en 1961. 

 

Fue hasta 1962, cuando el IPN institucionalizó y ofreció formalmente 4 

Doctorados y 9 Maestrías en ciencias. 

 

Otro ejemplo de esfuerzo y superación, se dio en el área de Arquitectura 

cuando el IPN implantó en 1965 la Maestría en Planificación Urbana y la UNAM, 

en 1967, la Maestría en Arquitectura. 

  

 Una vez que la semilla del Posgrado germinó en la capital, desbordó su 

crecimiento al interior de la República, de manera que para 1985 se impartían en 

Tecnológicos y Universidades de conformidad con lo siguiente:  

 

a) Instituciones que imparten  

     Posgrado en México                                  125 

b) Públicas                                                      84 (67%) 

c) Privadas                                                      41 (33%) 

d) En los Estados                                            87 (70%) 

e) En el Distrito Federal                                  38 (30)3 

 

En relación con el sector privado la Universidad Iberoamericana (UIA) fue la 

primera institución en abrir programas de posgrado en 1948.4 

 

Los estudios de Posgrado en la UNAM comprenden los niveles de 

especialización, Maestría y Doctorado, además de los cursos de actualización y 

                                                 
3 RODRÍGUEZ LÓPEZ, Alfonso, Estrategias para el fortalecimiento del Posgrado Nacional, 

http://www.posgrado.unam.mx/publicaciones/omnia/anteriores/18/34.pdf, 4 de agosto de 2008. 
4 GARCÍA GARDUÑO, José María, Un marco de referencia para explicar la evolución del Posgrado 

en México: El caso de los sectores público y privado, 

http://www.posgrado.unam.mx/publicaciones/omnia/anteriores/18/09.pdf, 25 de junio de 2008. 
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los diplomados. La gran diversidad de opciones de Posgrado y, en particular, la de 

los programas del nivel Doctorado hacen de la UNAM una Institución única en el 

país por la amplitud de programas y la capacidad instalada, tanto en 

infraestructura como en la calidad de sus recursos humanos. La producción 

científica y humanística de estos académicos representa una importante fracción 

de la expresión cultural del país. 

 

En general, las sedes académicas de los estudios de Posgrado se ubicaron 

tradicionalmente en las Facultades de la universidad, las cuales, han evolucionado 

desde su carácter de Escuelas Nacionales (en diferentes periodos históricos), 

hasta la consolidación de programas del Doctorado en su seno. 

 

La actual legislación universitaria otorga la denominación de Facultad a 

aquellas Escuelas que imparten programas de Doctorado. Además, existen otras 

modalidades del Posgrado que cuentan con la participación de personal 

académico adscrito a centros e institutos de investigación, ya sea en programas 

propios, o bien en estrecha colaboración con las Facultades.  

 

Los estudios de especialización están orientados a la profundización de la 

actividad profesional. En la UNAM, destacan aquéllas orientadas a las ciencias de 

la salud (Medicina, Odontología, Veterinaria y Zootécnica) tanto por su diversidad 

como por el número de estudiantes registrados en ellas. Las Maestrías, por otra 

parte, cumplen una doble función: imbuir en los estudiantes las herramientas y 

destrezas necesarias para un ejercicio profesional de alto nivel y su sólida 

preparación para abordar y plantear problemas de investigación, ya sea en el 

medio académico y de docencia, o en la práctica profesional. Por su naturaleza, el 

ciclo del Doctorado es, en sí mismo, un proyecto de investigación original que se 

inicia con la formulación de un protocolo y culmina con la tesis doctoral cuya 

calidad se debe apegar a los estándares internacionales en cada disciplina. 
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Los estudios de Doctorado tienen un carácter eminentemente 

individualizado. Los programas de este ciclo en la UNAM asignan a cada uno de 

los candidatos uno o varios tutores, además del asesor de tesis, que internalizan 

al estudiante en el ambiente académico de investigación propio del área de 

conocimiento. Las actividades se centran en el manejo independiente de la 

información bibliohemerográfica en la frontera de la disciplina, en la discusión 

crítica de las ideas que encauzan la creación de conocimiento nuevo a través de 

seminarios, congresos, etc. 5 

 

I.2 EL POSGRADO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

(UNAM). 

 

Los estudios de Posgrado son posteriores al otorgamiento de los grados de 

maestro y doctor en la Universidad Nacional Autónoma de México. En la 

Universidad colonial y en la Universidad moderna, hasta muy recientemente, los 

grados eran otorgados sin correspondencia alguna con los estudios realizados y 

los títulos que para el ejercicio profesional se expedían en México. 

 

El tránsito entre licenciado y doctor no solía demorarse más que unos 

cuantos días. El grado de doctor sellaba el ingreso a la corporación universitaria. 

Como cualquier gremio la Universidad controlaba el perfil académico de sus 

miembros. 

 

El Doctorado era costoso y conllevaba un ceremonial opulento: paseos, 

caballos, músicos, misas y vestimentas. Además, el aspirante estaba obligado a 

dar  una cuantiosa propina a los doctores asistentes. Poca gente logró el grado de 

doctor, ya que era necesario pertenecer a una familia con dinero o contar con un 

buen padrino para costear la ceremonia; un cargo de poder también facilitaba 

dispensas en la pompa y en las propinas. 

                                                 
5 Universidad Nacional Autónoma de México, Estudios de Posgrado, Coordinación General de 

Estudios de Posgrado, México, 1992, pp. 2-3. 
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El grado de doctor era el más alto y traía consigo todos los privilegios de la 

corporación, por lo que podían participar en el gobierno de la institución y tener 

derecho a que la Universidad pagara sus honras fúnebres. 

 

De 1929  y de manera más estricta desde 1945, la UNAM ha transitado por 

un largo y sinuoso camino, donde hubo grandes aciertos y algunos problemas, 

sobre todo derivados de la masificación, el abatimiento de la calidad y la 

dispersión en los objetivos y el desarrollo de los Posgrados.  

 

En el marco del medio siglo que ha transcurrido desde entonces, se ofrecen 

algunas lecciones que deben de analizarse con instrumentos contemporáneos, 

tales como la experiencia de la Escuela de Graduados, cuya existencia durante la 

década de 1946-1956, nos ofrece riquísimos materiales para la reflexión. 

 

A lo largo del siglo XX, en México se realizaron grandes esfuerzos en torno 

al desarrollo de la educación. La historia de la educación en nuestro país nos 

muestra enormes movilizaciones de maestros y recursos, así como el desarrollo 

de infraestructura en torno a la alfabetización y los niveles educativos primarios, 

secundarios y técnicos.  

 

Sin embargo, la Educación Superior y, particularmente, los estudios de 

Posgrado no recibieron impulsos similares sino hasta finales de la década de los 

años treinta y principios de los años cuarenta. Es durante la presidencia de 

Manuel Ávila Camacho, cuando se establece la Educación Superior dentro de la 

agenda de las políticas educativas estatales. 

 

La UNAM acusa la influencia de tales momentos, pero al mismo tiempo y de 

forma especial, los estudios de Posgrado tienen características propias, debidas a 

factores internos del desarrollo educativo e institucional. Es así como el primero y 

muy importante impulso a los estudios de Posgrado ocurre en el momento en que 

la Universidad adquiere su estatuto de autonomía, mientras que un gran aumento 
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de la oferta educativa y la explosión de la matrícula ocurren a finales de la década 

de los sesenta y mediados de los setenta.  

 

En la UNAM, las primeras disposiciones legales para el desarrollo formal de 

los estudios de Posgrado se establecieron en 1929 y los grados de doctor y 

maestro, se comenzaron a otorgar de manera continua a partir de 1932, por lo que 

su labor es pionera en América Latina.6 

 

Los grados que se ofrecieron en la UNAM a partir del 27 de noviembre de 

1929 fueron los siguientes: 

 

1) Maestro en Ciencias. 

2) Maestro en Bellas Artes. 

3) Maestro en Filosofía. 

4) Maestro en Letras. 

5) Doctor en Ciencias. 

6) Doctor en Bellas Artes. 

7) Doctor en Filosofía. 

8) Doctor en Letras.7 

 

En aquellos momentos, la Facultad de Filosofía y Letras definió un conjunto 

de lineamientos para otorgar los grados de maestro y doctor, aunque es 

importante señalar que el grado no era equivalente al título profesional. De manera 

tal que, contar con un título de Licenciatura, haber ejercido la docencia por más de 

cinco años, tener obra publicada y presentar una tesis, eran los requisitos 

suficientes para obtener el grado de doctor, mientras que para obtener el de 

maestro, bastaban los requisitos anteriores y el título de bachillerato.  

                                                 
6 http://www.posgrado.unam.mx/sistema/historia.html 
7 ESTRADA OCAMPO, H. Historia de los cursos de posgrado en la UNAM. UNAM, Dirección 

General de Publicaciones, México, 1983, p. 7. 
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Unos años después, hacia 1945, la Facultad de Ciencias estableció por 

primera vez en la UNAM, dos ciclos de estudios, el profesional y el de graduados. 

A partir de ese momento, en las carreras de Biología, Física y Matemáticas, el 

otorgamiento del grado de maestro requirió del grado académico y el título de 

Licenciatura, y el otorgamiento del grado de doctor requirió el grado y el título de 

maestro, estableciéndose con ello una similitud entre título y grado, tal como 

existen hoy en las Universidades contemporáneas.  

 

Desde aquellos años, finales de los treinta y mediados de los cuarenta, las 

Facultades de Filosofía y Letras y la de Ciencias, se convirtieron en dos de los 

pilares del Posgrado.   

 
En 1946 se estableció la Escuela de Graduados, integrada por diversos 

Institutos de la UNAM (Biología, Estudios Médico-Biológicos, Física, Geología, 

Geofísica, Matemáticas y Química), así como El Colegio de México, el Instituto 

Nacional de Antropología e Historia, la Escuela Nacional de Antropología e 

Historia, el Hospital General, el Hospital de la Nutrición, el Instituto de Salubridad y 

Enfermedades Tropicales, el Instituto Nacional de Cardiología, el Observatorio 

Nacional y el Observatorio Astrofísico de Tonanzintla, estas últimas como 

Instituciones afiliadas.  

 

La Escuela de Graduados se funda con el propósito de unificar criterios, 

otorga los grados de doctor en Ciencias y doctor en Filosofía, y la Maestría en 

Ciencias y la Maestría en Artes, con el propósito de reunir en ella todos los 

Estudios Superiores de Ciencias y Humanidades y la necesidad de ofrecer 

estudios de Posgrado en disciplinas distintas al ámbito de la Filosofía y las 

Ciencias, así como las Humanidades y las Médico-Biológicas. 

 

Bajo el antecedente establecido por la Facultad de Ciencias el año anterior, 

la Escuela de Graduados hizo extensivo el requisito del título y el grado de 

Licenciatura, para todos aquellos aspirantes a los estudios de Posgrado y, 
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adicionalmente, el haber obtenido el grado con mención, lo que significó que la 

UNAM abrió los estudios de Posgrado solamente a estudiantes distinguidos. 

 

Sin embargo, para esa época, la Facultad de Filosofía y Letras no otorgaba 

Licenciaturas, por lo que sus egresados no contaban con título profesional o 

licencia para ejercer una profesión, no pudiendo adaptarse a los requerimientos de 

la Escuela de Graduados por lo que nunca perteneció a ella. 

 

Uno de los objetivos principales de la Escuela de Graduados que era el de 

unificar los  criterios para otorgar los grados, no fue resuelto satisfactoriamente, ya 

que tampoco la Escuela Nacional de Jurisprudencia, hoy Facultad de Derecho, 

tuvo cabida en ella. En ese caso, se volvía al antiguo modelo de Doctorado. El 

grado de doctor en Derecho se obtenía contando con el título de licenciado 

expedido por la UNAM, no se presentaba tesis, ni se atendía algún  programa de 

estudios. El único requisito, como en 1929, era el de ser o haber sido funcionario 

de alto nivel o profesor en determinadas categorías.  

 

La Escuela de Graduados funcionó hasta el año de 1956, año en que se 

efectuaron amplias reformas al Estatuto General de la UNAM, mediante las 

cuales, entre otros asuntos, se incorporan las Facultades como los espacios 

donde los estudios de Posgrado deberían tener lugar. Aquellos centros 

académicos que sólo eran Escuelas, y que a partir de entonces ofrecen estudios 

Posgrado, se convierten en Facultades. 

 

Con ello se busca dotar de una nueva figura institucional a los programas 

de Posgrado, pero aún se carece de un marco estatutario preciso y capaz de dotar 

de una identidad institucional al Posgrado, lo que ocasionó que cada Facultad 

estableciera requisitos propios, lo que a su vez contribuyó a dispersar aún más los 

distintos programas. 
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Las reformas al Estatuto General de la UNAM, aprobadas en 1957, que 

hicieron posible que las Escuelas se transformaran en Facultades al momento de 

impartir el nivel de Doctorado, generaron independencia con respecto a las 

Escuelas y el desarrollo de nuevos grados.  Igualmente, propiciaron una nueva 

reglamentación de los Estudios Superiores en algunas Facultades. 

 

No es sino hasta 1967 cuando se produce el primer Reglamento de 

Estudios Superiores con el que se dota de criterios únicos a todos los programas 

de Posgrado y se sientan las bases para el crecimiento de la oferta de estudios y 

de la matrícula. El nuevo Reglamento se centró en el desarrollo de planes y 

programas académicos, en el fortalecimiento de la planta docente, en el 

establecimiento de un Consejo de Estudios Superiores como la instancia superior 

de dirección, en donde estaban representados todos los sectores que convergían 

en el Posgrado. 

 

Algunos de los aspectos que se introdujeron en ese periodo fueron que los 

estudiantes tuvieran la posibilidad de cursar estudios en Facultades diferentes a la 

suya y se fijaron plazos para la conclusión de los estudios. Dichos criterios, con las 

adecuaciones necesarias, siguen vigentes hasta la fecha. 

 

En los años setenta, la tendencia fue hacia la centralización administrativa, 

pero al mismo tiempo hacia la dispersión de los programas y de las entidades. 

Debido a las necesidades del crecimiento, se desbordaron los procesos de 

institucionalización, lo que llevó al extremo de establecer programas de estudio de 

la misma área de conocimiento en dos entidades diferentes, con dos criterios 

distintos y con grados diferentes. Los programas crecieron de 102 a 234, la 

matrícula de 4,444 alumnos a 8,266, lo que acarreó un desbordamiento de Planes 

de Estudio, planta docente e instituciones. 

 

A mediados de los años ochenta se logró atemperar ese crecimiento a 

través del establecimiento de nuevos y mucho más rigurosos criterios para crear 
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nuevos programas de estudio. Además, se promovió activamente la unificación de 

planes y programas dispersos, al mismo tiempo que se inició la institucionalización 

del sistema tutoral.  

 

Sin embargo, al no vincular el proceso de unificación de los programas de 

estudio dispersos con una política de articulación entre las entidades participantes, 

no hubo el éxito esperado en la reforma, ya que se redujo el ritmo de crecimiento 

de los programas de especialización, Maestría y Doctorado, pero no se pudo 

avanzar en la articulación de los mismos y continuó el proceso de crecimiento. 

Para 1992, las especialidades, Maestrías y Doctorados llegaron a 320. 

 

La reforma de 1986 se propuso poner fin a la dispersión de esfuerzos y 

recursos, pero sólo pudo hacerlo en pocos casos. Ello se debió, en gran parte a 

que los programas dependían de las entidades académicas, de sus políticas 

concretas y de sus dinámicas.  

 

De 1996 a la fecha, se ha avanzado sobre el camino trazado por la Reforma 

al Reglamento General de Estudios de Posgrado. Se requería un cambio de 

estructura para dotar al Posgrado de una unidad institucional y de una autonomía 

administrativa que incluyera a todas las entidades académicas, sean Institutos, 

Centros, Escuelas o Facultades, y cuyo centro fueran los programas, más que las 

entidades.  

 

Como resultado de esa propuesta, el Posgrado es hoy el espacio donde se 

juntan, colaboran y dialogan las distintas entidades académicas de la UNAM y 

éstas con las Instituciones de enseñanza superior del país y de fuera del mismo, 

en donde los estudiantes de Posgrado llevan a cabo estancias de intercambio. 

 

El espíritu de la nueva propuesta, mantiene varios de los aciertos y logros 

ya obtenidos en los programas de Posgrado, como la articulación que propone la 

interacción entre las distintas entidades académicas en el desarrollo de los 
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programas de Posgrado, la flexibilidad para que los estudiantes tomen cursos en 

más de una entidad, dentro y fuera de la UNAM y de México, la figura de los 

Cuerpos Tutorales, la toma de decisiones académicas y académico-

administrativas en Cuerpos Colegiados, como los Comités Académicos, además 

de apoyar e incentivar el desarrollo de los enfoques inter y multidisciplinarios, en 

consonancia con las potencialidades de la institución y acorde con las 

necesidades del país. 

 

La evolución histórica del Posgrado de la UNAM ha configurado poco a 

poco una identidad del Sistema Universitario de Posgrado, definido como una 

instancia de formación y generación de conocimiento original, que tiene su propia 

misión, visión, objetivos, dinámica y planes de desarrollo.8 

 

1.3 EL POSGRADO EN PEDAGOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

AUTÓNOMA DE MÉXICO (UNAM). 

 

a) Facultad de Filosofía y Letras 

 

Los programas de Posgrado en Pedagogía que actualmente ofrece la 

Facultad de Filosofía y Letras a través de su División de Estudios de Posgrado, 

tienen su antecedente formal más remoto en la Maestría y el Doctorado en 

Ciencias de la Educación instaurados en esa misma dependencia en 1935, un año 

después que la Escuela Normal Superior dejara de formar parte de la UNAM y 

pasara al amparo de la Secretaría de Educación Pública. 

 

Dicho Doctorado desapareció en el año 1939 y su corta vida puede 

explicarse, en gran medida, porque su antecedente académico, la Maestría en 

Ciencias de la Educación, que funcionaba, de hecho, como un Doctorado, ya que 

para inscribirse en ella era menester poseer el grado de Maestro en otra 

especialidad. De la condición anterior no es difícil inferir que dicha Maestría 
                                                 
8 http://www.posgrado.unam.mx/sistema/historia.html 
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centraba sus esfuerzos fundamentalmente en la formación de docentes, 

específicamente de profesores en la enseñanza secundaria, preparatoria y normal 

en las diversas áreas del conocimiento que por aquella época se impartían en esta 

Facultad. La Maestría referida tuvo también, desafortunadamente, un impacto muy 

pobre que se evidencia, entre otras cosas, en la baja inscripción registrada y en la 

aún más baja graduación alcanzada durante las casi dos décadas que estuvo 

vigente. 

 

Hacia 1954, en gran medida debido al traslado de la Facultad de 

Mascarones a Ciudad Universitaria, nuestra dependencia vivió una 

reestructuración académica de importancia. En tal sentido, el hasta entonces 

Departamento de Ciencias de la Educación se convirtió en el de Pedagogía, bajo 

la influencia de la concepción pedagógica alemana representada por el doctor 

Francisco Larroyo, neokantiano de la Escuela Marburgo; ese nuevo enfoque, visto 

hoy a distancia, no sólo rompió drásticamente con la concepción disciplinaria que 

lograra imponer, al interior de la Universidad y muchos años antes, don Ezequiel 

A. Chávez, sino y, sobre todo, dio paso al nacimiento, en nuestro medio 

universitario, de una disciplina ya en ese entonces mundialmente reconocida. 

 

El entonces recién instaurado Departamento de Pedagogía comprendía los 

niveles de Maestría y Doctorado; los planes de estudio correspondientes fueron 

aprobados por el Consejo Universitario el 25 de julio de 1956, aunque se pusieron 

en marcha experimentalmente desde 1955. Los nuevos estudios de Maestría 

tenían como propósito fundamental formar a los especialistas encargados del 

estudio y análisis de la educación, entendida ésta en sentido lato. Se pretendió 

que los egresados de la Maestría atendieran a un ámbito de acción profesional 

más allá del circunscrito al de la mera formación docente, buscando un equilibrio 

armónico entre la formación académica y la profesional. Tal propósito estaba 

respaldado filosófica, teórica e históricamente, aunque en la documentación de la 

época se advierte un predominio teórico-psicológico que hoy puede resultar, quizá, 

reduccionista. 



 17

En lo que se refiere al Doctorado, el nuevo proyecto académico de 1956 se 

centró en la formación de investigadores especializados en el análisis de la 

educación. Se organizó para tal fin un plan de estudios flexible configurado por 

doce créditos-asignatura que debían cubrirse en dos años. 

 

Posteriormente, en 1960 se recreó, en el seno de la Facultad de Filosofía y 

Letras, el nivel de Licenciatura para todas y cada una de las disciplinas que por 

aquel entonces se impartían en ella. Esto condujo a una nueva reestructuración 

académica de toda la Facultad para ofrecer, desde entonces, los niveles de 

Licenciatura, Maestría y Doctorado. 

 

En lo que concierne a los estudios pedagógicos, el nuevo nivel de 

Licenciatura retomó para sí, prácticamente en su totalidad, el Plan de Estudios de 

la Maestría de 1956 e hizo suyos los propósitos disciplinarios expresados en él; 

prioritariamente a la formación de docentes de nivel superior a través de un Plan 

de Estudios aprobado en abril de 1960; tal orientación habría de prevalecer por 

más de una década. En este mismo marco de reestructuración, los estudios de 

Doctorado mantuvieron su orientación hacia la formación de investigadores. 

 

En 1967 se aprobó el primer Reglamento General de Estudios Superiores 

de la UNAM y los estudios de grado demandaron una nueva reconfiguración; 

como consecuencia de ello, la Facultad de Filosofía y Letras instauró su División 

de Estudios correspondiente e inició la adecuación de los Planes de Estudio de 

todas sus Maestrías y Doctorados a los lineamientos establecidos en dicho 

Reglamento. El caso de Pedagogía no fue la excepción y los nuevos 

ordenamientos académicos de Maestría y Doctorado fueron aprobados en sesión 

de Consejo Universitario el 12 de enero de 1972. 

 

Para el caso de la Maestría, los propósitos de los estudios entonces 

reconstituidos, se centraron en la formación de docentes, investigadores y 

profesionistas en el ámbito pedagógico; por lo que toca al Doctorado, los estudios 
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se mantuvieron centrados en la formación de investigadores especializados en el 

análisis del fenómeno educativo. Los Planes de Estudio del caso fueron 

estructurados en términos bastante restringidos, lo que auguraba, en breve 

tiempo, su obsolescencia. Sin embargo, en las Normas Complementarias de la 

Facultad de Filosofía y Letras a ese Reglamento General de Estudios Superiores 

de 1967, aprobadas el 11 de mayo de 1972, básicamente en sus artículos del 17 

al 21, se previeron, con una visión prospectiva de avanzada, los mecanismos para 

evitar la rápida obsolescencia de los planes de estudio y con ello, asumieron, por 

extensión, distintas posibilidades de acción que les imprimieron dinamismo y 

flexibilidad. Con los años, tales mecanismos fueron reiterados en las distintas 

Normas Complementarias elaboradas al interior de la Facultad y que se 

sucedieron como resultado de las variadas modificaciones al Reglamento General 

de Estudios Superiores, después de Posgrado, de la UNAM. Tal condición hizo 

factible que los contenidos de las asignaturas se fueran actualizando en el curso 

normal de su ejercicio, con base en el paulatino desarrollo disciplinario y en el ser 

y quehacer del pedagogo, lo que posibilitó, asimismo, que la vigencia de esos 

Planes de Estudio aprobados en 1972 se hayan prolongado, para el caso del 

Doctorado, por diecinueve años y, para el de la Maestría, por más de veintiséis. 

 

La Maestría en Enseñanza Superior comenzó a impartirse en la Facultad de 

Filosofía y Letras en 1974 (fue aprobada por el Consejo Universitario el 5 de 

septiembre de 1974), y ha sido su función prioritaria la formación de 

investigadores y docentes dedicados al estudio de la educación en el nivel 

terciario, particularmente en los aspectos relacionados con la enseñanza superior. 

 

Hacia 1991, el 18 de septiembre, en el marco del Reglamento General de 

Estudios de Posgrado aprobado en 1986, el Consejo Universitario conoció y 

aprobó la propuesta de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de 

Filosofía y Letras por medio de la cual se creaban los Doctorados Tutorales en las 

distintas disciplinas que a la sazón se impartían en ella. Ahí nació el Doctorado en 

Pedagogía bajo el sistema tutoral, el que recibió a la primera generación en abril 
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de 1992. La Maestría, por su lado, continúa al amparo del Plan de Estudios 

aprobado en 1972, con las transformaciones que, como respuesta al 

incuestionable avance disciplinario, han permitido los mecanismos académico-

administrativos. 

 

b) Facultad de Estudios Superiores-Aragón 

 

Por su parte, la Maestría en Enseñanza Superior que se imparte en la 

Facultad de Estudios Superiores Aragón fue aprobada por el H. Consejo 

Universitario el 2 de septiembre de 1980, iniciando sus actividades académicas en 

el semestre 1981-II. 

 

Esta Maestría fue creada tomando como modelo el Plan de Estudios de la 

Maestría en Enseñanza Superior existente desde 1974 en la Facultad de Filosofía 

y Letras de Ciudad Universitaria, considerando, además, las necesidades del 

profesorado universitario que consisten, principalmente, en una formación y 

capacitación en las áreas metodológica-técnica, teórica y de investigación 

congruentes con los objetivos de la Universidad. 

 

Recuperando el propósito general y tomando en cuenta las necesidades 

crecientes de la planta docente y el ritmo de desarrollo de la FES-Aragón, la 

Maestría en Enseñanza Superior se convirtió en una alternativa viable para que 

los profesores de las distintas áreas académicas del plantel se superaran 

pedagógicamente, con una repercusión natural en la superación constante del 

nivel académico de los alumnos y teniendo como marco general de referencia los 

propósitos señalados en el Reglamento General de Estudios de Posgrado.9 

 

Posteriormente, de 1996 a 2002, periodo al que se denomina de la 

unificación y creación del actual Sistema Universitario de Posgrado, se ha 

avanzado sobre todo, en el logro de siete grandes principios: 1. Articulación de las 
                                                 
9 http://www.filos.unam.mx/POSGRADO/programa/pedago.htm 
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entidades académicas; 2. Constitución de cuerpos colegiados que realizan la 

conducción académica de los programas; 3. Establecimiento de un sistema tutoral; 

4. Flexibilidad en cuanto a la realización de cursos en entidades académicas 

diversas; 5. Desarrollo de la ínter y la multidisciplina; 6. Vinculación con otros 

programas nacionales e internacionales; y 7. Evaluación permanente, tal como lo 

establece la reforma de 1996, plasmada en el Reglamento General de Estudios de 

Posgrado (RGEP). 

 

A partir de entonces se ha realizado un cambio de estructuras para dotar al 

posgrado de una unidad institucional, al mismo tiempo que de una autonomía 

académico – administrativa que incluye a todas las entidades académicas, a 

saber, Institutos, Centros, Escuelas y Facultades; cuyo propósito común son los 

programas de posgrado que constituyen el espacio académico donde concurren, 

colaboran y dialogan las distintas entidades de la UNAM y los programas, a su 

vez, con las demás IES del país y del extranjero.  

 

El espíritu de la nueva propuesta mantiene varios de los aciertos y logros 

históricos de los programas de Posgrado previos; además de fortalecer la toma de 

decisiones académico-administrativas a través de diversos cuerpos colegiados.10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
10 http://www.posgrado.unam.mx  
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CAPÍTULO II. CONTEXTO ACTUAL DEL POSGRADO EN PEDAGOGÍA DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO (UNAM) 

 

 Después de abordar el desarrollo del Posgrado en Pedagogía en la 

Universidad Nacional Autónoma de México es fundamental conocer cómo es que 

se desenvuelve actualmente, para tener una visión más completa del tema. A 

continuación, de manera clara, se muestra su evolución. 

 

II.1 PROGRAMA DE MAESTRÍA. 

 
 Campos de conocimiento de la Maestría en Pedagogía 

 

El Plan de Estudios de la Maestría que se reformó  en el año 2000, se 

organiza conforme a campos de conocimiento vinculados con ámbitos de 

actividades profesionales,  que incluyen:  

 

1. Docencia universitaria. 

2. Gestión académica y políticas educativas. 

3. Educación y diversidad cultural. 

4. Construcción de saberes pedagógicos. 

 

Estos campos de conocimiento tienen el propósito de ofrecer a los 

maestrandos una pluralidad de opciones que les permitan construir el programa de 

estudios que les resulte más sólido y pertinente de acuerdo con sus intereses y 

necesidades concretas; esto implica poder ofrecer un currículo suficientemente 

flexible, que logre una combinación equilibrada de líneas de investigación y de 

formación compartidas, así como la especialización requerida de acuerdo con la 

orientación elegida en el caso de la Maestría en Pedagogía. 

  

 A continuación se describen los campos de conocimiento de forma 

detallada: 
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♦ Docencia universitaria 

 

Su objeto de estudio y ámbito de intervención es el constituido por los 

procesos que se llevan a cabo en el aula, es decir, la docencia áulica o docencia 

cátedra, lo cual implica un conocimiento profundo de sus actores, en términos de 

sus prácticas socioculturales y de sus imágenes y representaciones sociales. Se 

indagan los procesos de transmisión y de apropiación del conocimiento que se 

ponen en juego en relación con la particularidad del espacio disciplinario del cual 

proceden los maestrandos. Esta orientación de la Maestría en Pedagogía 

pretende trasladar el énfasis que ha prevalecido, desde la década de los 70 

aproximadamente, en la exclusiva renovación de los contenidos per se, a la 

incidencia más profunda y directa en la recreación de las prácticas y discursos del 

maestro universitario, a través de la necesaria recuperación de la experiencia 

acumulada en los años de ejercicio docente en contacto con diversos grupos y 

campos disciplinarios. Para ello, se ofrece a los maestrandos los elementos 

teóricos y metodológicos que les permitan analizar y replantear su ejercicio 

docente y capitalizarlo en la perspectiva de su profesionalización. Asimismo, son 

objeto de análisis e inventiva otras soluciones para la formación de los 

estudiantes, tales como los sistemas educativos no presenciales, el recurso de las 

tecnologías de punta y otras aportaciones de las ciencias de la comunicación y la 

informática. 

  

♦ Gestión académica y políticas educativas 

 

Su objeto de estudio y ámbito de intervención está constituido por el nivel 

institucional, a partir del reconocimiento de la cultura académica que se recrea en 

él, de las prácticas y discursos que se propician en el ejercicio cotidiano de la 

docencia, último destinatario. Esta orientación de la Maestría en Pedagogía se 

vincula directamente con el diseño de las políticas educativas, el problema del 

financiamiento, los procesos de planeación en general, la administración de los 

recursos, las diversas formas de intervención institucional que se concretan en los 
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procesos de reforma y de recreación curricular, así como la cultura de la 

evaluación institucional y su especificidad en los diversos ámbitos y esferas 

educativas. 

  

♦ Educación y diversidad cultural 

 

Su objeto de estudio y ámbito de intervención es el constituido por los 

procesos formativos que se realizan tanto en el espacio de lo formal como de lo no 

formal, abordando las experiencias que tienen lugar en aquellos programas que 

ensayan diversas expresiones de docencias alternativas, es decir las que rebasan 

el exclusivo ejercicio de la docencia áulica tal como ahora lo concebimos. Exploran 

maneras de abordar el problema formativo desde la lógica de distintos campos 

profesionales y su vinculación con los problemas sociales más amplios que vive la 

sociedad mexicana, por ejemplo, en el área de la salud para amplias poblaciones, 

en relación con la atención al rezago educativo en el caso de los adultos y 

desertores de diversos niveles educativos, educación de mujeres y de grupos 

étnicos, entre otros. 

  

♦ Construcción de saberes pedagógicos 

 

Su objeto de estudio y ámbito de intervención profesional se relaciona 

directamente con la producción de conocimiento pedagógico, es decir la 

teorización de la experiencia educativa cotidiana desde la perspectiva de las 

diversas disciplinas de origen de los Maestrandos, así como la generación de 

conocimientos pedagógicos desde la perspectiva de la metateoría tanto en sus 

dimensiones epistémicas, metodológicas, históricas, filosóficas y otras, que 

aporten nuevas lecturas de la realidad educativa mexicana en particular y de la 

latinoamericana en general. 

 

La organización de las actividades académicas por campos de estudio 

confiere a la Maestría una gran flexibilidad, puesto que permite mantener campos 
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de estudio y finalidades de aprendizaje que pueden cumplirse a través de 

seminarios cuya oferta y cuyos contenidos temáticos pueden actualizarse 

conforme al desarrollo de los conocimientos humanísticos, científicos y 

tecnológicos. 

 
II.2 PROGRAMA DE DOCTORADO. 

 
 Líneas de investigación del Doctorado en Pedagogía 

 

El Doctorado en Pedagogía tiene como objetivo preparar al alumno para 

realizar investigación original y asegurar una formación disciplinaria sólida para el 

ejercicio académico del más alto nivel, en las siguientes líneas de investigación:  

 

1. Antropología cultural. 

2. Teoría y desarrollo curricular, didáctica, evaluación y comunicación. 

3. Política, economía y planeación educativas. 

4. Epistemología y metodologías de la investigación pedagógica. 

5. Filosofía de la educación y teorías pedagógicas. 

6. Historia de la educación y la pedagogía. 

7. Desarrollo humano y aprendizaje. 

8. Sistemas educativos formales y no formales. 

9. Sociología de la educación. 

10.  Temas emergentes 

 

Las líneas de investigación y de formación se presentan desde una óptica 

más cercana a lo disciplinario, aunque se reconoce que cada tema es susceptible 

de ser estudiado en una perspectiva transversal, la cual responde a la complejidad 

del fenómeno educativo. 

 

Enseguida se describen las líneas de investigación de manera general: 
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♦ Antropología cultural 

 

Esta línea de investigación y formación se refiere a prácticas socioculturales 

y representaciones sociales, pluralidad cultural lingüística y étnica, cultura 

académica de profesores y estudiantes, educación comunitaria, vinculación entre 

instituciones sociales y a la cultura. 

 

♦ Teoría y desarrollo curricular, didáctica, evaluación y comunicación 

 

Este campo comprende las siguientes líneas de investigación y de 

formación: la primera se refiere a los problemas referidos a la construcción del 

currículo, da cuenta de los espacios de formación permanente del profesorado, así 

como del cambio de énfasis de la noción de formación orientada por los 

contenidos hacia la construcción de subjetividades; de la configuración de campos 

disciplinarios; de los procesos de profesionalización particulares; de las 

comunidades académicas; de la historia laboral de los docentes así como del 

maestro como constructor de saberes pedagógicos. En segundo término se 

estudia la didáctica desde una perspectiva clásica en el ámbito de la educación, 

en la cual se indagan los problemas de método, estrategias de la enseñanza, 

técnicas y organización del contenido, así como el estudio de los actores de la 

educación (docentes y alumnos) en su dinámica, identidad, procesos. De igual 

forma se aboca a la evaluación desde sus diversos aspectos, evaluación del 

aprendizaje y del desempeño docente, hasta evaluación de planes, programas e 

instituciones. Los temas de acreditación institucional y certificación profesional 

forman parte también de esta temática. Por su parte, las Ciencias de la 

Comunicación y la Informática aportan a este campo líneas de investigación y de 

formación vinculadas con la apertura de los discursos y los espacios formativos. 
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♦ Política, economía y planeación educativas 

 

Las tres grandes áreas disciplinarias que dan nombre a esta línea, aluden al 

estudio de las relaciones entre la educación, en sus diferentes niveles y 

modalidades, y los procesos, tendencias, proyectos, estrategias y formas 

particulares de realización en el ámbito productivo (capacitación, escolaridad y 

empleo, financiamiento educativo), en el ámbito de las políticas del ramo 

(internacionales, nacionales, locales) y en la dimensión específica de la planeación 

(financiera, administrativa, institucional). De aquí pueden derivarse estudios 

históricos, comparativos y prospectivos de corte cualitativo y/o cuantitativo. 

 

♦ Epistemología y metodologías de la investigación pedagógica 

 

Esta línea de investigación y formación aborda, por un lado, el estudio de 

distintos referentes epistemológicos que dan cuenta de la construcción del 

conocimiento y cómo éstos se han empleado a lo largo de la historia de la 

disciplina pedagógica, para explicar y comprender el fenómeno educativo; por 

otro, hace referencia al análisis de las distintas metodologías de investigación que, 

como consecuencia natural de los distintos referentes epistemológicos, ocupan 

hoy día, un lugar propio en el ámbito disciplinario. Finalmente, las investigaciones 

en esta línea, se orientan, en una tendencia actual de conciliación, al análisis de 

las diversas posibilidades que existen de vincular metodologías y técnicas distintas 

para abordar, de manera holística, el fenómeno educativo. 

 

♦ Filosofía de la educación y teorías pedagógicas 

 

Esta línea comprende, por lo que se refiere a Filosofía de la educación, el 

estudio sistemático, el análisis y la reflexión crítica de las distintas corrientes de 

pensamiento, antiguas y contemporáneas, desde las cuales se debaten, 

cuestionan y fundamentan los fines y valores que han orientado la educación de 

los individuos y que, a su vez, permiten juzgar la pertinencia de los modelos, 
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métodos y acciones empleados para formar un arquetipo de hombre y sociedad; 

segundo, en lo relativo a las teorías pedagógicas, abarca el estudio fundado y la 

problemática que encierran las distintas orientaciones que dan lugar a su 

desarrollo, evolución y expresión, incluyendo además el análisis y discusión de 

sus aportaciones y relaciones con la práctica educativa. 

 

♦ Historia de la educación y la pedagogía 

 

Esta línea comprende el análisis retrospectivo de dos categorías 

relacionadas con la educación: el conocimiento de lo que ha sido la realidad 

educativa a lo largo de la historia, es decir, historia de la educación, y la 

aproximación al pensamiento de los principales autores que han reflexionado 

críticamente sobre la educación del hombre en cualquiera de los ámbitos en que 

ésta se desenvuelve o podría llegar a desenvolverse, o bien, han propuesto 

variados proyectos para su modificación, esto es, la historia de la pedagogía. Los 

objetos, motivo de reflexión y análisis, abordan la dimensión histórica de diversas 

prácticas y discursos, esto es, la constitución en el tiempo de diversos escenarios 

formativos y la emergencia de actores sociales. 

 

♦ Desarrollo humano y aprendizaje 

 

El campo aborda la problemática de la formación del sujeto de la educación. 

Se parte de la reflexión y comprensión sobre el desarrollo del ser humano como 

producto de un proceso social único, que permita al alumno concebirse a sí mismo 

y a los sujetos objeto de la labor educativa, como resultado de un proceso 

histórico cultural, al mismo tiempo que subjetivo e individual. La línea se delimita 

por las relaciones entre los siguientes conceptos: desarrollo humano, procesos de 

aprendizaje, construcción del conocimiento, construcción del lenguaje y formación 

valoral. Asimismo, contempla estudios relacionados con la orientación educativa, 

vocacional y profesional, además de la educación especial, abordados desde 

diferentes enfoques psicopedagógicos. 
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♦ Sistemas educativos formales y no formales 

 

Esta línea se refiere al estudio de los problemas relacionados con los 

sistemas y subsistemas educativos (análisis de gestiones y funcionamiento en 

realidades educativas nacionales o estudios comparativos) en los niveles inicial, 

preescolar, básica, media, media superior, superior y sus características: 

estructuras, Planes y Programas de Estudios, estudios de caso en la formación y 

con las diversas modalidades: formal y no formal, educación abierta, a distancia, 

virtual, etc.; comprende proyectos relacionados con la orientación teórica o la 

práctica en torno a la fundamentación, sistemas y modelos educativos en sus 

distintas expresiones. 

 

♦ Sociología de la educación 

 

Este campo revela el carácter social de los temas de la educación e incluye, 

tanto el tratamiento desde la teoría social, como su manifestación en los 

problemas de la sociedad educativa contemporánea. Se abordan diversas 

aproximaciones sociológicas vinculadas con la educación, se analizan diferentes 

teorías sociológicas que ofrecen una explicación de la educación, el papel del 

Estado, en tanto generador de políticas educativas de diverso orden. Queda 

delimitado por las siguientes relaciones: educación y sociedad; educación y 

política; educación y economía; institución, grupo escolar y sujeto; sistema 

educativo y contexto histórico social. 

 

♦ Temas emergentes 

 

Esta línea de investigación y formación comprende el estudio de aquellos 

temas que han despertado un particular interés de indagación a fin de siglo, entre 

ellos destacan: los estudios de género, derechos humanos, educación ambiental, 

así como el impacto de las nuevas tecnologías en el campo de la educación.11 
                                                 
11 http://www.filos.unam.mx/POSGRADO/programa/pedago.htm 
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CAPÍTULO III. LA TESIS 
 

 Es fundamental tener una visión del término tesis, así como de su 

estructura, por la temática del presente trabajo, ya que ésta nos permitirá 

comprender la finalidad de la investigación. 

 
La palabra tesis proviene del vocablo griego thesis que significa proposición 

u opinión.  

 

Podemos entender como tesis a la presentación de una obra escrita con el 

propósito de demostrar una teoría siguiendo el método y rigor científicos de una 

investigación; la tesis estará compuesta por una teoría sugerida por probar, un 

método de investigación, la realización de pruebas que afirmen o refuten la teoría 

y la conclusión a la que se llega con esa tesis.  

 

Como antecedentes del vocablo encontramos que se le atribuye al filósofo 

alemán Jorge G. Federico Hegel el inicio del uso del término tesis. Este autor nos 

legó la teoría del pensamiento dialéctico, el cual tiene lugar a través de un proceso 

compuesto por una tesis, una antítesis y una síntesis que nos conducen a una 

verdad.12 

 

Ahora bien, para tener una visión más clara del tema es importante realizar 

una articulación de nuestros antecedentes con perspectivas más actuales, para 

complementar, pero fundamentalmente para tener un enfoque más actual sobre la 

cuestión, por lo que a continuación se expondrán una serie de conceptos del tema, 

pero de autores contemporáneos. 

 

                                                 
12 MUÑOZ RAZO, Carlos, Cómo elaborar y asesorar una investigación de tesis, Pearson 

Education, México, 1998, p. 3. 
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Para Guitrón Fuentevilla la tesis es una conclusión o proposición que se 

sustenta con razonamientos; es una disertación escrita que el aspirante al título 

presenta a la universidad.13 

 

Ahora bien, José Antonio del Busto comenta que la tesis es una producción 

intelectual que surge a partir de una opinión documentada y original que sustenta 

un autor para modificar o enriquecer un determinado campo del conocimiento y a 

partir de esto, desde el punto de vista utilitario al presentarla ante un jurado 

conseguir un título académico.14 

 

En cambio, Manuel S. Saavedra menciona que el término tesis significa una 

opinión o una propuesta que formula una persona en relación con un objeto o con 

un campo de objetos del conocimiento y que se sustenta con argumentos 

lógicamente articulados. Este trabajo en la tradición académica es presentado 

para optar por un título o grado.15 

 

En tanto, Ángeles Mendieta Alatorre propone, como definición, que la tesis 

es un trabajo académico de alta calidad científica, técnica o humanística que da 

derecho a presentar el examen que exige una institución de prestigio a quienes 

desean ejercer una profesión u obtener un grado. El informe de o la investigación 

documental, de campo o de laboratorio, así como la postura ideológica sobre un 

tema, o bien un estudio especializado, son el medio o los materiales con los que 

se elabora la tesis y deberá presentarse cuando sea oportuno o lo fijen los 

reglamentos de la casa de estudios. 

 

                                                 
13 GUITRÓN FUENTEVILLA, Julián, Tesis, Editorial Promociones Jurídicas y Culturales, México, 

1991, p. 74. 
14 DEL BUSTO DUTHURBURU, José Antonio, La Tesis Universitaria, Studium Editores, quinta 

edición, Lima Perú, 1973, p. 45. 
15 SAAVEDRA R., Manuel S., Elaboración de tesis profesional, Editorial Pax México, 2001, p. V.  
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Dentro del ambiente universitario, el concepto de tesis ha perdido su 

intención original16 y, en su actual significado, se le considera como un trabajo de 

investigación mediante el que se sustenta una teoría concreta, misma que se 

demuestra a través de un método probado de verificación. Uno de los propósitos, 

en la mayor parte de los casos, es presentar un informe documentado para 

obtener un grado académico. Concretamente, dentro del ámbito estudiantil, se 

entiende como tesis a el desarrollo de un trabajo de investigación cuyo objetivo 

final es proponerlo como la culminación de los estudios profesionales, de grado o 

doctorales. Mediante este trabajo se presenta una teoría, original o derivada de un 

tema específico, y se demuestra su validez utilizando un método de investigación 

con cuyo análisis se llega a las conclusiones definitivas; todo esto se expone en 

conjunto mediante un documento formal, la tesis, ante un grupo colegiado de 

sinodales, quienes analizan la presentación del documento y, con base en la 

réplica que se haga de la sustentación, evalúan tanto la propuesta como al 

sustentante para que se le otorgue o no el grado en cuestión.  

 

A la tesis se le ha conceptuado como la realización de una investigación 

concreta sobre algún tema, tópico o situación real, afín a la disciplina del 

estudiante que la presenta con el propósito de obtener el grado académico que lo 

habilite para desempeñarse profesionalmente.  

 

En el nivel de estudios de licenciatura, comúnmente se entiende que 

realizar una tesis es hacer una investigación documentada sobre algún tema de 

interés para el estudiante, la cual habitualmente tiene poca profundidad. Por lo 

general, el interesado la desarrolla utilizando un método de investigación ya 

probado pero sustentando su propia tesis con el único propósito de cumplir con el 

requisito de presentar un examen profesional. 

 

                                                 
16 Aunque realmente lo que se ha modificado es el procedimiento de construcción de la tesis, tal 
vez como consecuencia de la transformación natural del campo de acción. 
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Puede establecerse que una tesis es una proposición concreta que se 

plantea, analiza y concluye mediante una investigación acorde con el nivel de 

estudios de quien la presenta. Después de revisar gran variedad de autores se 

pueden comprender las siguientes características: 

 

♦ “Tesis de carácter Doctoral 

 

Son los trabajos de investigación en los que el aspirante a doctor analiza, 

propone y demuestra una teoría nueva o tópicos y conocimientos inéditos, 

apoyando su planteamiento en una investigación y comprobación de resultados 

que sigue el rigor científico; además, con el método de estudio aplicado y las 

conclusiones a que llegue, se aportan nuevos conocimientos dentro de una 

disciplina específica del saber. 

 

También, como producto adicional del trabajo realizado y del análisis, la 

exposición e interpretación de sus resultados, se obtienen avances sustantivos en 

el área en la que se realiza la investigación y, en muchos casos, dichos avances 

pueden hacerse extensivos a otras materias afines o, incluso, aplicarse en áreas 

ajenas.  

 

♦ Tesis de Grado o de Maestría 
 

Mediante este tipo de investigación, el aspirante a Maestría examina, 

comprueba o desaprueba una teoría, ya sea de nueva creación o anteriormente 

analizada; además, con base en tal teoría se descubre, propone o reafirma un 

estudio especial dentro de su disciplina. Este tipo de tesis enriquece también el 

conocimiento en el área de investigación, lo cual, consecuentemente, puede 

hacerse extensivo a otras materias y disciplinas afines.  
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♦ Tesis de Licenciatura 

 

También identificada como tesina, este tipo de tesis abarca los trabajos en 

los que se desarrolla una exploración sobre algún tema, tópico o conocimiento 

concreto que sea congruente con la materias de una disciplina a nivel de 

licenciatura. Generalmente estas investigaciones sólo se presentan para obtener 

el grado de licenciatura y, en muchos casos, se realizan con poca profundidad en 

su contenido, si proponer ningún conocimiento nuevo ni demostrar aportaciones 

concretas. Únicamente se recopila y concentra información sobre un tema 

específico, siguiendo algún método de investigación previamente probado.  

 

♦ Tesis para trámite recepcional 
 

Se entiende este género de tesis como la realización de un trabajo de 

investigación siguiendo un método de estudio específico, cuyo propósito final es 

documentarlo para presentarlo como tesis y que con ésta se sustente un examen 

profesional que lleve a obtener el grado de licenciatura, el reconocimiento de 

estudios similares o de nivel inferior. También su aportación es poca o nula en 

profundidad y conocimientos en su área de estudios.”17 

 

III.1 CARACTERÍSTICAS DE LA TESIS EN CUANTO A FONDO Y FORMA. 

 

 El fondo de la tesis son el contenido proposicional-demostrativo y la forma, 

la estructura idiomática que traduce la idea y la organización del texto ordenado en 

conceptos. 

 

 A pesar de que existen muchas versiones sobre esta cuestión, a criterio 

personal, se seleccionó la siguiente: 

 

                                                 
17 MUÑOZ RAZO, Carlos, Cómo elaborar y asesorar una investigación de tesis, Pearson 

Education, México, 1998, pp. 3-8. 
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III.1.1. Características de fondo 
 
 Como es sabido, la tesis es un estudio profundo y demostrativo de una 

proposición, que tiene cuatro características esenciales de fondo: 1) unidad; 2) 

demostración; 3) profundidad, y 4) proposición como problema. 

 

1) Unidad  

 Es el principio armónico de las partes con el todo. La unidad es toda tesis 

es la armonía de todas las ideas, tanto principales como secundarias, con la 

proposición. La unidad implica perfecta concordancia entre proposición, 

demostración y conclusiones. 

 

2) Demostración 

 La tesis implícita tiene que ser demostrada mediante el razonamiento, por 

una o más series de pensamientos concatenados que devienen en conclusiones. 

De acuerdo con la naturaleza de la tesis, intervienen en el proceso demostrativo 

tres momentos: la proposición, la demostración propiamente dicha y las 

conclusiones. 

 

a) La proposición o hipótesis, es aquella o aquellas afirmaciones categóricas 

que anticipadamente se plantean en forma puramente enunciativa y que 

delimitan y conforman el contenido de la tesis. 

b) La demostración es la parte fundamental de la tesis; su estructura es la 

expresión fiel de la proposición, pero en grado probatorio. Aquí el 

postulante comprueba todo cuanto enunció en la proposición. 

c) Las conclusiones son un retorno a la proposición, pero con una apretada 

síntesis de cuanto se probó. Dicho de otro modo, la proposición (verdad a 

priori), cuando pasa a través de la demostración, se convierte en conclusión 

(verdad a posteriori). 
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3) Profundidad 

 Con la tesis debe penetrarse en la sustancia misma de la proposición y no 

sólo en las cualidades fenomenológicas. 

 

4) Proposición como problema 

 No puede haber tesis sin proposición o, lo que es lo mismo, la tesis implica 

necesariamente proposición. Si la tesis tiene por objetivo una materia 

indemostrable o ya demostrada, no es tal. Por eso otra cualidad de la tesis es la 

originalidad. 

 

III.1.2. Características de forma 
 
 En cuanto a la forma la tesis comprende la estructura idiomática y la 

organización del texto. 

 

1° Estructura idiomática 

 El lenguaje en la tesis debe reunir las siguientes condiciones: 

a) Propiedad. Debe ser conveniente al asunto. Como cada disciplina tiene 

terminología genuina, el autor debe dominarla en su significado concreto. 

b) Conciso. Apretado, no discursivo sin perífrasis ni circunloquios, sintético, 

sin pecar por eso de oscuro. 

c) Objetivo. Entendible, accesible a la mente del estudioso, sin que se llegue a 

la simpleza o impropiedad; cuando el concepto es oscuro, hay que valerse 

del ejemplo. 

d) Mesurado. No lírico, ni afectado, ni tampoco magistral. 

e) Serio. Sin ironías, que sea grave, pero también ágil. 

f) Frío. Ausente de pasión, casi matemático. 

 

 

 

 



 36

2° Organización del texto 

 El texto debe ser organizado y debe corresponder al contenido y a la 

naturaleza demostrativa de la tesis. Por esto tiene tres partes fundamentales: a) 

enunciado de la proposición; b) demostración, y c) conclusiones. 

 

  La demostración se estructura en partes, títulos, capítulos y demás 

divisiones menores. Las divisiones serán orgánicas, traducirán con fidelidad el 

contenido, la dependencia, la jerarquía lógica y la relación permanente entre 

continente y contenido, fiel  reflejo y equivalencia de las ideas del contexto. 

 

 Las conclusiones son la expresión clara y concisa de la argumentación 

expuesta.  

 

Por lo que se puede decir que la tesis está conformada por tres cuerpos, 

cada uno de los cuales consta de las siguientes partes:  

 

1. Hoja del titular.  

2. Hoja de dedicatoria o agradecimientos (si hubieran).   

3. Tabla de contenido.  

4. Tabla de cuadros y figuras (siempre que existan en el texto 

demostrativo). 

                               
5. Proposición. 

6. Demostración. 

7. Conclusiones. 

 

 

8. Extracto. 

9. Nómina Bibliográfica. 

10.  Curriculum Vitae.   

11.  Anexos.18 

                                                 
18 TABORGA, Huáscar, Cómo hacer una tesis, Editorial Grijalbo, México, 1982, pp. 19-23. 

Cuerpo 
preliminar 

Cuerpo 
principal 

Cuerpo de 
referencias 
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CAPÍTULO IV. METODOLOGÍA DEL TRABAJO 
 

El día 7 de enero de 2008 inició el proyecto “Estudio de las temáticas 

trabajadas en las tesis de Posgrado en Pedagogía en la UNAM”, encabezado por 

la Doctora María Concepción Barrón Tirado, con el fin de descubrir, como su 

nombre lo indica, las tendencias de las tesis de Posgrado en Pedagogía de la 

UNAM, tanto a nivel Maestría como Doctorado, en el cual colaboré junto con otras 

compañeras, para posteriormente realizar la alimentación de una base de datos en 

colaboración con el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM), 

cuya principal finalidad era la de hacer más accesible la información de las tesis a 

cualquier persona, pero principalmente la de otorgar un panorama general de las 

mismas, sin la necesidad de leer la tesis completa.  

 

El primer paso de este proyecto de investigación fue la repartición de las 

tesis por año de graduación, enfocándonos principalmente en el periodo 2000-

2006, después de que, tanto mis compañeras como yo, teníamos año asignado, 

nos dimos a la tarea de realizar una ardua búsqueda, tanto en la Biblioteca 

Central, en la Biblioteca “Samuel Ramos”, como en la página de la Biblioteca 

Central, debido a que muchas de las tesis existentes se encontraban en formato 

digital y algunas otras en formato impreso.  

 

En mi caso particular, me encomendaron investigar las tesis de Maestría y 

Doctorado del año 2001, las cuales se encontraban en formato digital, por lo que 

mi campo de búsqueda se enfocó en la página de la Biblioteca Central, más 

específicamente en TesiUNAM, en donde se encontraban la mayoría de las tesis. 

 

El segundo paso del proyecto, fue el de recopilar la información. Cada 

quien lo hacía según sus posibilidades, ya sea en fichas, cuadros, en Microsft 

Word, en un cuaderno, etc., debido a que algunas tesis, como ya lo comenté 

anteriormente, sólo se encontraban en formato impreso y era imposible pedirlas en 

préstamo para llevarlas a casa, por lo cual varias compañeras tenía que realizar 
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su información con los recursos con los que contaban. Los datos que todas 

debíamos reunir eran los siguientes: autor y generación, asesor, título, lugar de 

edición, Institución y Facultad, editor, idioma, año, número de páginas, grado 

académico (Maestría o Doctorado), ubicación material, formato, un resumen, el 

cual contenía un panorama general de la temática de la tesis, y tema, el cual lo 

íbamos a poner con la ayuda de todas las compañeras y de la maestra 

Concepción, por lo que este rubro quedaba pendiente.    

 

El primer bosquejo de la información que recaudé fue el siguiente, el cual 

realicé en Microsoft Word (ejemplo de Maestría y Doctorado): 

 

MAESTRIA 
 

Autor: Antiga Trujillo, Susana Paula (1998). 

Título: Como construyen competencias académicas básicas los alumnos de 4o 

grado de primaria para la resolución de problemas de reparto. 
Institución y Facultad: Facultad de Filosofía y Letras (UNAM). 

Tema: 
Asesor: Medina Martínez, Sara Rosa. 

Lugar de edición: México, D. F.  

Editor: UNAM. 

Idioma: Español 
Resumen: 
Esta investigación intenta estudiar, desde una perspectiva interpretativa y 

mediante análisis del discurso, por una parte, cómo niños de cuarto grado de 

primaria conceptualizan la idea de reparto antes y después de haber visto el tema. 

Por otra parte, la forma en que, a partir del conocimiento de este concepto, 

construyen las competencias académicas básicas para aplicarlas a la solución del 

problema de reparto. 

Año: 2001. 

Número de páginas: 240. 
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Grado académico: Maestría. 

Ubicación material: Facultad de Filosofía y Letras (UNAM). 
Formato material: Digital. 
 

Fuente: Cuadro elaborado por la autora. 

 

DOCTORADO 

 

Autor: Ávila Storer, Alicia Gabriela (1989). 

Título: La experiencia matemática en la educación primaria. Estudio sobre los 

procesos de transmisión y apropiación del saber matemático escolar. 

Institución y Facultad: Facultad de Filosofía y Letras (UNAM). 

Tema: 
Asesor: Díaz Barriga, Ángel. 

Lugar de edición: México, D. F.  

Editor: UNAM. 

Idioma: Español 
Resumen:  
El presente trabajo de tesis pretende analizar al profesor y a los alumnos en su 

interacción alrededor de los saberes matemáticos, esto es, estableciendo una 

relación didáctica. 

Año: 2001. 

Número de páginas: 345, (5). 

Grado académico: Doctorado. 

Ubicación material: Facultad de Filosofía y Letras (UNAM). 
Formato material: Digital. 
 

Fuente: Cuadro elaborado por la autora. 

 

Después fuimos a las actas con las que cuenta el Posgrado en Pedagogía, 

para corroborar que las tesis que habíamos encontrado estuvieran completas y si 

no era así seguir con la búsqueda. Existieron algunos contratiempos, debido a que 
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en actas aparecían tesis que en la red no existían o al contrario, lo cual dificultó un 

poco la investigación. Cuando finalmente contábamos con las tesis que aparecían 

tanto en TesiUNAM como en actas, junto con el equipo de trabajo, realizamos una 

revisión exhaustiva de la información recaudada, para evitar filtrar información 

inútil, pero fundamentalmente para que nuestros datos estuvieran correctos y así 

impedir que los consultores de la página obtengan información errónea.   

 

Consecutivamente seguimos con la creación de un formato en Excel, muy 

parecido al de la base de datos original, para que así el vaciado de la información 

a la página fuera más accesible para todas, pero principalmente para que nuestra 

investigación estuviera más sistematizada y tuviera orden. Este proceso nos llevó 

un poco más de tiempo, pues teníamos que recopilar toda la información obtenida 

hasta entonces.  

 

A continuación un ejemplo del formato en Excel: 

 

# 1 

AUTOR Antiga Trujillo, Susana Paula (1998) 

ASESOR Medina Martínez, Sara Rosa 

TÍTULO Cómo construyen competencias académicas básicas los 

alumnos de 4o grado de primaria para la resolución de 

problemas de reparto, 

LUGAR DE EDICIÓN México 

INSTITUCIÓN Y 
FACULTAD 

UNAM, Facultad de Filosofía y Letras 

EDITOR UNAM 

TEMA  

IDIOMA Español 

AÑO 2001 

NO. DE PÁG. 240 

GRADO ACADÉMICO Maestría 
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UBICACIÓN 
MATERIAL 

UNAM, Facultad de Filosofía y Letras 

FORMATO Digital 

RESUMEN Esta investigación intenta estudiar, desde una 

perspectiva interpretativa y mediante análisis del 

discurso, por una parte, cómo niños de cuarto grado de 

primaria conceptualizan la idea de reparto antes y 

después de haber visto el tema. Por otra parte, la forma 

en que, a partir del conocimiento de este concepto, 

construyen las competencias académicas básicas para 

aplicarlas a la solución del problema de reparto. 
 

Fuente: Cuadro elaborado por la autora. 

 

Posteriormente, ya con los datos en este formato se procedió a la 

asignación de tema a cada tesis, el cual se basaba tanto en los cuatro campos de 

conocimiento de Maestría, como en las diez líneas de investigación de Doctorado. 

Los temas de las tesis de Maestría primero tenía el campo de conocimiento y 

consecutivamente la línea de investigación con la cual coincidía, en cambio, el 

tema de las tesis de Doctorado primero tenían la línea de investigación y 

enseguida el campo de conocimiento con el que coincidía. Esta asignación de 

temas basada en los campos y líneas del Posgrado en Pedagogía, se debe a que 

al inicio nos perdíamos en la inmensidad de temas a los cuales están dirigidas las 

tesis, de tal forma que casi debíamos hacer un tema por tesis, trayéndonos como 

consecuencia que la base de datos que intentábamos crear no fuera para nada 

accesible. Entonces concluimos, que si tanto las tesis de Maestría como las tesis 

de Doctorado necesariamente estaban enfocadas, ya sea a un campo de 

conocimiento como a una línea de investigación, debíamos basarnos en éstas 

para que así nuestros temas estuvieran delimitados y no cayéramos en un error al 

asignarle un tema que no le correspondía a una tesis. Para saber el campo y la 

línea más conveniente, nos fundamentábamos en la información recaudada hasta 
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ese momento, pero principalmente en el contenido de la tesis, el cuál podíamos 

deducir a través del resumen realizado.  

  

Enseguida, de manera individual y basadas solamente en el año que nos 

correspondía, construimos una serie de cuadros, los cuales estaban divididos en 

Maestría y Doctorado y que nos facilitaban los datos de cuántas tesis de Maestría 

había por campo y a qué porcentaje representaban, al igual que en el Doctorado, 

cuántas tesis por línea y el porcentaje que representaba.  

 

A continuación muestro los cuadros que realice del año que se me asignó: 

 

AÑO 2001 
 
 

MAESTRÍA 
CAMPOS 
(17 tesis) 

 
Docencia universitaria 
 

 
5 23.6% 

 
Gestión académica y políticas educativas 
 

 
1 5.8% 

 
Educación y diversidad cultural 
 

 
8 47% 

 
Construcción de saberes pedagógicos 
 

 
4 23.6% 

 
Fuente: Cuadro elaborado por la autora. 
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DOCTORADO 
LÍNEAS 
(4 tesis) 

 
Antropología cultural 
 

 
- 

 
- 

 
Teoría y desarrollo curricular, didáctica, 
evaluación y comunicación 
 

 
2 50% 

 
Política, economía y planeación educativas 
 

 
- - 

 
Epistemología y metodología de la investigación 
pedagógica 
 

 
1 25% 

 
Filosofía de la educación y teorías pedagógicas 
 

 
- - 

 
Historia de la educación y de la pedagogía 
 

 
- - 

 
Desarrollo humano y aprendizaje  
 

 
1 25% 

 
Sistemas educativos formales y no formales 
 

 
- - 

 
Sociología de la educación 
 

 
- - 

 
Temas emergentes  
 

 
- - 

 
Fuente: Cuadro elaborado por la autora. 
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MAESTRÍA 

CAMPO / LÍNEA 
(17 TESIS ) 

 
Educación y diversidad cultural / Sociología de 
la educación 
 

 
1 
 

5.8% 

 
Construcción de saberes pedagógicos / 
Epistemología y metodologías de la 
investigación pedagógica 
 

1 5.8% 

 
Docencia universitaria / Teoría y desarrollo 
curricular, didáctica, evaluación y 
comunicación 
 

4 23.6% 

 
Educación y diversidad cultural / Temas 

emergentes 

 

3 17.6% 

 
Educación y diversidad cultural / Teoría y 

desarrollo curricular, didáctica, evaluación y 

comunicación  

 

2 12% 

 
Construcción de saberes pedagógicos / 

Sociología de la educación 

 

1 5.8% 

 
Construcción de saberes pedagógicos / Teoría 

y desarrollo curricular, didáctica, evaluación y 

comunicación  

 

1 5.8% 

 
Gestión académica y políticas educativas / 

Política, economía y planeación educativas 

 

1 5.8% 
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Educación y diversidad cultural / Desarrollo 

humano y aprendizaje 

 
 

2 12% 

 
Construcción de saberes pedagógicos / 
Desarrollo humano y aprendizaje  
 

1 5.8% 

 
Fuente: Cuadro elaborado por la autora. 

 
 

DOCTORADO 
LÍNEA / CAMPO 

(4 TESIS ) 
 
Teoría y desarrollo curricular, didáctica, 
evaluación y comunicación / Educación y 
diversidad cultural 
 

1 25% 

 
Desarrollo humano y aprendizaje / 
Construcción de saberes pedagógicos 
 

1 25 % 

 
Teoría y desarrollo curricular, didáctica, 
evaluación y comunicación / Construcción de 
saberes pedagógicos 
 

1 25% 

 
Epistemología y metodologías de la 
investigación pedagógica / Construcción de 
saberes pedagógicos 
 

1 25% 

 
Fuente: Cuadro elaborado por la autora. 

 
 Ya que todas contábamos con estos cuadros efectuamos el consenso con 

la información que recabamos, para obtener así unas estadísticas que nos 

permitirían mostrar las tendencias que las tesis de Posgrado tenían a través del 

tiempo.  
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 A continuación se exponen los cuadros del consenso: 

 

MAESTRÍA 
(TOTAL) 

 

2000 ⇒  16 

2001 ⇒  17 

2002 ⇒  12 

2003 ⇒  25 

2004 ⇒  29 

2005 ⇒  33 

2006 ⇒  24 

               _________ 

Total:    156 

 

DOCTORADO 
(TOTAL) 

 

2000 ⇒  8 

2001 ⇒  4 

2002 ⇒  8 

2003 ⇒  8 

2004 ⇒ 11 

2005 ⇒  8 

2006 ⇒ 10 

               _________ 

Total:    57 
Fuente: Cuadros elaborados por la autora. 
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Maestría (Campos) 
 

Docencia Universitaria Gestión Académica y Políticas 
Educativas 

2000 ⇒  5 

2001 ⇒  4 

2002 ⇒  4 

2003 ⇒  4                       23.1% 
2004 ⇒ 10 

2005 ⇒  4 

2006 ⇒  5     

             ___ 

Total:    36 

2000 ⇒  1 

2001 ⇒  1 

2002 ⇒  1 

2003 ⇒  3                      8.3% 
2004 ⇒  1 

2005 ⇒  4 

2006 ⇒  2     

             ___ 

Total:    13 

Educación y Diversidad Cultural Construcción de Saberes 
Pedagógicos 

2000 ⇒  7 

2001 ⇒  8 

2002 ⇒  3 

2003 ⇒ 10                      32.7% 
2004 ⇒  7 

2005 ⇒ 11 

2006 ⇒  5     

             ___ 

Total:    51 

2000 ⇒  3 

2001 ⇒  4 

2002 ⇒  4 

2003 ⇒  8                     35.9% 
2004 ⇒ 11 

2005 ⇒ 14 

2006 ⇒ 12    

             ___ 

Total:    56 

 
Fuente: Cuadro elaborado por la autora. 
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Doctorado (Líneas) 
 

Antropología Cultural Teoría y Desarrollo Curricular, 
Didáctica, Evaluación y 

Comunicación 

2000 ⇒  1 

2001 ⇒  0 

2002 ⇒  0 

2003 ⇒  0                       7% 
2004 ⇒  1 

2005 ⇒  1 

2006 ⇒  1     

             ___ 

Total:     4 

2000 ⇒  2 

2001 ⇒  2 

2002 ⇒  1 

2003 ⇒  2                      29.8% 
2004 ⇒  2 

2005 ⇒  4 

2006 ⇒  4     

             ___ 

Total:    17 

Política, Economía y Planeación 
Educativas 

Epistemología y Metodologías de la 
Investigación Pedagógica 

2000 ⇒  1 

2001 ⇒  0 

2002 ⇒  0 

2003 ⇒  0                      7% 
2004 ⇒  2 

2005 ⇒  1 

2006 ⇒  0     

             ___ 

Total:     4 

2000 ⇒  1 

2001 ⇒  1 

2002 ⇒  0 

2003 ⇒  1                     5.3% 
2004 ⇒  0 

2005 ⇒  0 

2006 ⇒  0    

             ___ 

Total:     3 

 
Fuente: Cuadro elaborado por la autora. 
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Doctorado (Líneas) 
 

Filosofía de la Educación y Teorías 
Pedagógicas 

Historia de la Educación y de la 
Pedagogía 

2000 ⇒  0 

2001 ⇒  0 

2002 ⇒  3 

2003 ⇒  1                       8.8% 
2004 ⇒  0 

2005 ⇒  0 

2006 ⇒  1     

             ___ 

Total:     5 

2000 ⇒  1 

2001 ⇒  0 

2002 ⇒  0 

2003 ⇒  0                      5.3% 
2004 ⇒  2 

2005 ⇒  0 

2006 ⇒  0     

             ___ 

Total:     3 

Desarrollo Humano y Aprendizaje Sistemas Educativos Formales y No 
Formales 

2000 ⇒  1 

2001 ⇒  1 

2002 ⇒  1 

2003 ⇒  1                      10.5% 
2004 ⇒  1 

2005 ⇒  1 

2006 ⇒  0     

             ___ 

Total:     6 

2000 ⇒  0 

2001 ⇒  0 

2002 ⇒  1 

2003 ⇒  0                     1.8% 
2004 ⇒  0 

2005 ⇒  0 

2006 ⇒  0    

             ___ 

Total:     1 

 
Fuente: Cuadro elaborado por la autora. 
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Doctorado (Líneas) 
 

Sociología de la Educación Temas Emergentes 

2000 ⇒  0 

2001 ⇒  0 

2002 ⇒  2 

2003 ⇒  0                       3.5% 
2004 ⇒  0 

2005 ⇒  0 

2006 ⇒  1     

             ___ 

Total:     2 

2000 ⇒  1 

2001 ⇒  0 

2002 ⇒  0 

2003 ⇒  3                      21% 
2004 ⇒  3 

2005 ⇒  1 

2006 ⇒  4     

             ___ 

Total:    12 

 
Fuente: Cuadro elaborado por la autora. 

 

 Como es notorio en los cuadros anteriores, existieron más tesis de Maestría 

que de Doctorado. En cuanto al cuadro de Maestría, la tendencia de las 

generaciones fue el campo Construcción de Saberes Pedagógicos, tal vez por el 

hecho de que se enfoca principalmente a la creación de conocimiento pedagógico. 

En tanto, en los cuadros de Doctorado, la tendencia es la línea Teoría y Desarrollo 

curricular, didáctica, evaluación y comunicación, debido a que su campo de 

investigación y formación es muy amplio, lo cual es verdaderamente enriquecedor 

para el alumno.   

 

Finalmente, ya con todos los datos cotejados, se procedió al llenado de la 

base de datos del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM), 

pues como ya se había comentado anteriormente, este proyecto de investigación 

se inició en conjunto con la UNAM, para crear una forma más accesible de 

consulta de las distintas tesis de Posgrado de la Universidad, y así se dio por 

concluido el proyecto.  
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CAPÍTULO V. ANÁLISIS DE LAS TEMÁTICAS TRABAJADAS EN LAS TESIS 
DE POSGRADO EN PEDAGOGÍA EN LA UNAM DEL AÑO 2001 

 
 El fenómeno de las tendencias en las tesis de Posgrado es un hecho muy 

interesante, pues permite darnos cuenta del camino o las temáticas que abordan 

cada una de ellas; además de proporcionar, a través de distintos trabajos de 

búsqueda, estadísticas, que a su vez arrojan resultados, los cuales ayudarán, en 

tiempos posteriores, al enriquecimiento de otras investigaciones.  

 

El análisis de las temáticas en la producción académica refleja, 

principalmente, los cambios en cuanto a ideología, el auge de algunas ideas, el 

contexto político, económico, social y cultural en el cual se estaba viviendo, 

además de las necesidades y obligaciones a través de los años, permitiendo la 

ubicación de cada una de las tesis en el tiempo. 

 

En el año 2001 la producción académica de Posgrado tuvo los siguientes 

resultados: En total se produjeron 21 tesis, de las cuales 17 pertenecen a Maestría 

y 4 a Doctorado, lo cual muestra una desigualdad en cada grado, tal vez resultado 

de los estragos de la huelga de 1999 que postergo varios trámites de algunos 

alumnos. 

PRODUCCIÓN ACADÉMICA TOTAL AÑO 2001

0

5

10

15

20

Maestria Doctorado

2001

 
Fuente: Gráfico elaborado por la autora. 
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 Enfocándonos primeramente en las tesis de Maestría se produjeron 17 tesis 

en total, como ya se mencionó anteriormente, las cuales tuvieron las siguientes 

tendencias: 4 tesis se inclinaron por el campo Docencia Universitaria, 4 tesis al 

campo Construcción de Saberes Pedagógicos, 1 tesis al campo Gestión 

Académica y Políticas Educativas, y 8 tesis al campo Educación y Diversidad 

Cultural. Como es evidente las tendencias en las tesis de Maestría son hacía el 

campo Educación y Diversidad Cultural, debido a que su campo de acción aborda 

tanto el espacio de lo formal como el no formal, abriendo el panorama de los 

interesados y por consiguiente su campo de trabajo, pero principalmente, porque 

permite estudiar no sólo la enseñanza que se imparte en el aula, sino también 

aquellas que se imparten fuera de un salón de clases; además de que aborda el 

fenómeno de la formación vinculado con los problemas sociales que experimenta 

el pueblo mexicano, es decir, contextualizándolo y no viéndolo como un factor 

aislado. 

 

 En cuanto a las tesis de Doctorado, la producción total fue de 4 tesis en el 

2001, las cuales tuvieron las siguientes tendencias: 1 tesis se inclinó por la línea 

Epistemología y metodologías de la investigación pedagógica, 1 tesis a la línea 

Desarrollo humano y aprendizaje, y 2 tesis por la línea Teoría y Desarrollo 

curricular, didáctica, evaluación y comunicación. El hecho de que la línea Teoría y 

Desarrollo curricular, didáctica, evaluación y comunicación sea la tendencia de las 

tesis de Doctorado se debe a que este campo abarca varias líneas de formación y 

fundamentalmente de investigación, lo cual permite al estudiante una enseñanza y 

un aprendizaje más enriquecedor y extenso, y por consecuencia más 

oportunidades de desempeño laboral. Además, aborda cuestiones que, hasta 

cierto punto, se dejan relegadas, como la didáctica en el ámbito de la educación, 

el currículo, la acreditación y certificación, la apertura de espacios formativos, la 

dinámica docente-alumno, estrategias de enseñanza, evaluación de planes y 

programas de estudio en algunas instituciones al igual que del aprendizaje y del 

desempeño docente, etc. Factores que, de manera directa o indirecta, han influido 

en el fenómeno educativo de manera importante y que si no son tomados en 
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cuenta y con la seriedad que se debe pueden ocasionar una huella negativa y 

permanente en la educación. Es por eso de la relevancia de esta línea de 

investigación y hasta cierto punto de la justificación de la tendencia de las tesis de 

Doctorado en ésta generación.  

 

 Enseguida se presentan dos gráficas que muestras las tendencias tanto en 

Maestría como en Doctorado:  

 

TENDENCIAS EN LAS TESIS DE 
MAESTRÍA (CAMPOS) AÑO 2001

4

1

8

4

Docencia Universitaria

Gestión Académica y
Políticas Educativas

Educación y Diversidad
Cultural

Construcción de
Saberes Pedagógicos

 
Fuente: Gráfico elaborado por la autora. 
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TENDENCIAS EN LAS TESIS DE DOCTORADO 
(LÍNEAS) AÑO 2001

0

2

0

1

00

1

000

Antropología cultural

Teoría y Desarrollo curricular,
didáctica, evaluación y
comunicación
Política, economía y planeación
educativas

Epistemología y metodologías de la
investigación pedagógica

Filosofía de la educación y teorías
pedagógicas

Historia de la Educación y de la
Pedagogía

Desarrollo humano y aprendizaje

Sistemas educativos formales y no
formales

Sociología de la Educación 

Temas emergentes

 
Fuente: Gráfico elaborado por la autora.



 55

En cuanto a la asignación de los temas, que ya se explicó en el capítulo 

Metodología de trabajo, de las tesis de Maestría hay que recordar que quedaron 

compuestos tanto por un campo de conocimiento como por una línea de 

investigación para evitar perdernos y a su vez delimitar, a partir de lo cual de las 

17 tesis que se construyeron los temas a los que se enfocaron fueron los 

siguientes:  1 tesis al tema Gestión Académica y Políticas Educativas / Política, 

Economía y planeación educativas, 1 tesis al tema Construcción de Saberes 

Pedagógicos / Teoría y Desarrollo curricular, didáctica, evaluación y comunicación, 

1 tesis al tema Construcción de Saberes Pedagógicos/ Epistemología y 

metodologías de la investigación pedagógica, 1 tesis al tema Construcción de 

Saberes Pedagógicos / Desarrollo humano y aprendizaje, 1 tesis al tema 

Construcción de Saberes Pedagógicos / Sociología de la Educación, 1 tesis al 

tema Educación y Diversidad Cultural / Sociología de la Educación, 2 tesis al tema 

Educación y Diversidad Cultural / Teoría y Desarrollo curricular, didáctica, 

evaluación y comunicación, 2 tesis al tema Educación y Diversidad Cultural / 

Desarrollo humano y aprendizaje, 3 tesis al tema Educación y Diversidad Cultural/ 

Temas emergentes, y 4 tesis al tema Docencia Universitaria / Teoría y Desarrollo 

curricular, didáctica, evaluación y comunicación. Es evidente que muchas de las 

tesis coinciden en el campo de conocimiento, pero se diferencian en la línea de 

investigación, aunque cuatro de ellas comparten estos dos aspectos, es decir, 

abordan la misma temática: Docencia Universitaria / Teoría y Desarrollo curricular, 

didáctica, evaluación y comunicación. La justificación a este fenómeno es que el 

campo de Docencia Universitaria desde hace mucho tiempo tiene una fuerza y 

hegemonía que ha influenciado a muchos de los estudiantes de Pedagogía. 

Además de que aún existe la vaga idea de que la Pedagogía es sinónimo de ser 

maestro a nivel básico y por lo tanto mucho de nuestro ámbito laboral se enfoca 

precisamente a este campo. Aunque, como su nombre lo indica, este campo se 

orienta precisamente al estudio del espacio áulico y todo lo que esto implica. En 

cuanto a la línea Teoría y Desarrollo curricular, didáctica, evaluación y 

comunicación, como se mencionó anteriormente, su área de estudio es muy 

amplia y fructífera. 
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Y finalmente, en tanto a la asignación de los temas de las tesis de 

Doctorado se procedió de una manera parecida a la de las tesis de Maestría, sólo 

que en este caso primero se colocaba la línea de investigación y posteriormente el 

campo de conocimiento, ya que como es sabido en el Doctorado se le prepara al 

alumno en alguna de las 10 líneas de investigación, mientras que en Maestría se 

profundiza en alguno de los 4 campos de conocimiento. La producción académica 

del año 2001 fue de 4 tesis, las cuales se enfocaron a los siguientes temas: 1 tesis 

al tema Teoría y Desarrollo curricular, didáctica, evaluación y comunicación/ 

Educación y Diversidad Cultural, 1 tesis al tema Teoría y Desarrollo curricular, 

didáctica, evaluación y comunicación / Construcción de Saberes Pedagógicos, 1 

tesis al tema Epistemología y metodologías de la investigación pedagógica/ 

Construcción de Saberes Pedagógicos, y 1 tesis al tema Desarrollo Humano y 

aprendizaje / Construcción de Saberes Pedagógicos. Es notorio que cada tesis se 

enfocó a un tema distinto, pero existió una coincidencia en cuanto a la línea de 

investigación en dos de las tesis y esa línea es Teoría y Desarrollo curricular, 

didáctica, evaluación y comunicación, sólo cambia en el campo, una se enfoca al 

campo de la Educación y Diversidad Cultural y la otra al campo Construcción de 

Saberes Pedagógicos, debido, precisamente, a lo que se ha ido comentando 

hasta ahora, estás áreas permiten un mayor desenvolvimiento del maestrando, 

una contextualización de los procesos educativos tanto formales como no 

formales, una concientización del fenómeno educativo y el desarrollo de la 

capacidad del alumno para indagar y buscar información. 19 Como es evidente de 

todos los casos, sólo se abordaron aquellos que tuvieron más predominancia, 

pues las demás tesis son casos muy específicos, con temas muy particulares. 

 

A continuación se muestran unos cuadros en donde se evidencian las 

tendencias en las temáticas de las tesis tanto de Maestría como de Doctorado: 

                                                 
19 En el apartado de Anexos se podrán encontrar todos los cuadros, en el Anexo I se ubican los cuadros de 

Maestría y en el Anexo II los cuadros de Doctorado, con los datos completos de las tesis del año 2001. 
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TEMÁTICAS DE LAS TESIS DE MAESTRÍA (CAMPO/LÍNEA) AÑO 2001 

Campo/Línea Docencia 
Universitaria 

Gestión Académica 
y Políticas 
Educativas 

Educación y 
Diversidad 

Cultural 

Construcción de 
Saberes 

Pedagógicos 

Antropología 
cultural 0 0 0 0 

Teoría del 
Desarrollo 
curricular, 
didáctica, 

evaluación y 
comunicación 

4 0 2 1 

Política, 
economía y 
planeación 
educativas 

0 1 0 0 

Epistemología y 
metodologías de 
la investigación 

pedagógica 
0 0 0 1 

Filosofía de la 
educación y 

teorías 
pedagógicas 

0 0 0 0 

Historia de la 
Educación y de 

la pedagogía 
0 0 0 0 

Desarrollo 
humano y 

aprendizaje 
0 0 2 1 

Sistemas 
educativos 

formales y no 
formales 

0 0 0 0 

Sociología de la 
Educación 0 0 1 1 

Temas 
emergentes 0 0 3 0 

 
Fuente: Cuadro elaborado por la autora. 
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TEMÁTICAS DE LAS TESIS DE DOCTORADO (LÍNEA/CAMPO) AÑO 2001 

Línea/Campo Antropología 
cultural 

Teoría del 
Desarrollo 
curricular, 
didáctica, 

evaluación y 
comunicación

Política 
economía y 
planeación 
educativas

Epistemología 
y 

metodologías 
de la 

investigación 
pedagógica 

Filosofía de 
la educación 

y teorías 
pedagógicas

Historia de 
la 

Educación 
y de la 

pedagogía 

Desarrollo 
humano y 

aprendizaje

Sistemas 
educativos 
formales y 

no formales

Sociología 
de la 

Educación
Temas 

emergentes

Docencia 
Universitaria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Gestión 
Académica y 

Políticas 
Educativas 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Educación y 
Diversidad 

Cultural 
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Construcción 
de Saberes 

Pedagógicos 
0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 

 
Fuente: Cuadro elaborado por la autora.  
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 Como es evidente en los cuadros anteriores, las temáticas de las tesis 

varían de grado a grado. En las tesis de Maestría la temática predominante fue 

Docencia Universitaria / Teoría y Desarrollo curricular, didáctica, evaluación y 

comunicación, mientras que el Doctorado cada tesis se enfocó a un tema distinto, 

aunque algunas de ellas coinciden en la línea Teoría y Desarrollo curricular, 

didáctica, evaluación y comunicación, haciéndose notorio que tanto en Maestría 

como en Doctorado se coincide en la línea de investigación, lo cual puede 

justificarse por el contexto social, político, económico y cultural en el cual se 

estaba viviendo y de las exigencias del mismo, además de que en algunos 

campos existen mejores profesores y en otros escasez de los mismos, haciéndose 

notoria una diferencia muy macada de la oferta en el campo. 
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CONCLUSIONES 
 

 Es interesante observar el fenómeno de la producción académica en el 

Posgrado en Pedagogía en la UNAM, pues nos demuestra los cambios, ya sean 

drásticos o poco perceptibles, en la sociedad año con año. El rumbo que, hasta 

cierto punto, tenía la Pedagogía en ese entonces, el auge de algunas ideologías, 

las oportunidades de trabajo, etc., demostrándonos que día con día las situaciones 

y demandas son distintas, por lo que las inclinaciones necesariamente deben 

modificarse, es por eso que lo que hoy esta en boga el día de mañana puede que 

sea obsoleto, y con esto no quiero decir que no sea valido, sino que las 

necesidades se van transformando a cada momento. Eso es lo verdaderamente 

importante de la Pedagogía, que para que nuestra labor sea reconocida y 

solicitada por la sociedad, necesitamos estar actualizados y principalmente 

interesados en los sucesos que se dan en el pueblo mexicano, pero 

principalmente actuar ante ello y no ponernos el vestido de la indiferencia ante la 

necesidad de actores inteligentes, estrategas y capaces de solucionar cualquier 

problemática que surja, por supuesto, enfocados al fenómeno educativo, que es 

nuestro campo de acción. 

 

 Ahora bien, como ya se mencionó en la Introducción, la intención de la 

presente investigación era la de conocer las tendencias en las temáticas de las 

tesis de Maestría y Doctorado en Pedagogía del año 2001, a partir de una serie de 

investigaciones, las cuales nos arrojarían los datos pertinentes para realizar así un 

análisis del por qué esas tendencias.  

 

 Todo lo anterior quedó plasmado en el capítulo cinco, por lo que podemos 

concluir que las tendencias en las tesis van modificándose con el paso del tiempo, 

debido a que los contextos son distintos, las inquietudes son otras y las 

necesidades dependen tanto de la persona que realiza su Maestría o Doctorado, 

como del medio en donde se desenvuelve. Dando como resultado un 
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enriquecimiento a cada producción y por supuesto una inclinación influenciada por 

todos los factores anteriormente mencionados.  

 

 Además, también es importante tomar en cuenta el enfoque de cada campo 

de conocimiento (Maestría) y de las líneas de investigación (Doctorado), ya que a 

partir de éste también pueden comprenderse mucho de las tendencias de las 

tesis. Por ejemplo, en el año 2001 la línea más utilizada fue la de Teoría y 

Desarrollo curricular, didáctica, evaluación y comunicación, debido a que su 

espacio de estudio es muy amplio, es decir, no se enfoca a un sólo problema, sino 

que aborda múltiples situaciones, como la relación docente-alumno, evaluación de 

planes y programas de estudio, alternativas de espacios formativos, estrategias de 

enseñanza, etc., permitiendo al estudiante un mayor desenvolvimiento en el 

ámbito laboral. 

 

 En sí, este trabajo en conjunto, pretende dar un panorama general de la 

situación del Posgrado en México, empezando desde sus antecedentes, ya que si 

no nos queda claro qué es el Posgrado y cómo es que se ha desarrollado, sería 

verdaderamente imposible intentar entender éste fenómeno, después pasa al 

contexto actual, qué es lo que sucede hoy por hoy con el Posgrado en Pedagogía, 

cuales son sus postulados, sus inquietudes, para que así, ya teniendo todo este 

bagaje cultural procedamos a la exposición de lo que es mi investigación, todo 

aquello que implicó la búsqueda de la información, y el análisis de los resultados 

de las tendencias en cuanto a las temáticas de las tesis de Posgrado del año 

2001. Todo ello con el fin último de comprender la importancia del Posgrado en 

México, pues como es evidente, hoy por hoy las necesidades van 

incrementándose y ya no nos alcanza ser sólo Licenciados en Pedagogía, el 

mundo laboral nos exige cada vez más conocimientos y herramientas para 

resolver cualquier tipo de problemática existente o incluso aquellas que van a 

surgir, por lo que el Posgrado debe responder ante esas demandas y lo hace de 

manera eficiente, pues cada vez se va especializando más y más en los campos 

de acción de la Pedagogía. 
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 Entonces, podemos ultimar que fue logrado el objetivo de ésta 

investigación, además de la creación de la base de datos más accesible y 

completa para el público en general. Pero fundamentalmente se inició un tema que 

antes no se había tratado, que es el de las tendencias, las temáticas de cada una 

de las tesis existentes, lo cual ya es un precedente para futuras investigaciones. 

 

 Otro punto importante que debo abordar es que a partir de este proyecto de 

investigación también pudieron obtenerse otros datos, como por ejemplo el 

número de graduados del año 2001, lo cual aunque no se tocó de manera directa, 

son datos que se obtuvieron y que pueden ser utilizados en investigaciones a 

futuro, lo que significa que se abrió una brecha en el camino para seguir 

indagando sobre el tema; además de que son estadísticas que pueden servirle de 

mucho a la Coordinación del Posgrado de Pedagogía de la Facultad de Filosofía y 

Letras, pues a partir de éstas se puede iniciar un registro, lo cual serviría de 

control para la misma Coordinación. 

 

 Después de realizar este trabajo aprendí a ver la tesis, no sólo como un 

libro más que se almacena en una biblioteca o como un simple requisito para 

poder titularme, sino más bien, como aquel proceso de construcción de una obra 

original constituida por todo ese conocimiento descubierto a lo largo de una vida, 

que aunque es una obra individual es creada por todo ese saber que recibimos de 

nuestro espacio de acción, y como la oportunidad que tenemos todos los 

estudiantes, ya sea de Licenciatura o de Posgrado, de ir más allá de los simples 

datos o números, la oportunidad de indagar y reflexionar sobre algún suceso, lo 

cual no sólo beneficiará a la Institución, sino principal y fundamentalmente a uno 

como profesionista.  

 

 Esta investigación se fue armando a lo largo de los meses, después de 

realizar una serie de exploraciones, de cotejar datos, de indagar en los lugares 

más escondidos de los archivos del Posgrado, trayendo consigo dificultades, como 

la de armar una metodología para la revisión de las temáticas, pues era casi 
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imposible por la pluralidad de los temas que abordan las tesis, pero que se redujo 

gracias a que existen los campos de conocimiento y las líneas de investigación, 

aunque todos estos conflictos me impulsaron a tratar de solucionarlos de la mejor 

manera posible con la ayuda del equipo de trabajo, pero siempre teniendo en 

cuenta el propósito principal de la investigación, el de ordenar, pero sobre todo el 

de describir las tendencias en las temáticas trabajadas en las tesis de Posgrado 

en Pedagogía en la Universidad Nacional Autónoma de México del año 2001. 
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métodos y acciones empleados para formar un arquetipo de hombre y sociedad; 
segundo, en lo relativo a las teorías pedagógi cas, abarca el estudio fundado y la 
problemática que encierran las distin tas orientaciones que dan lugar a su 
desarrollo, evolución y expresión, incl uyendo además el análisis y discusión de 
sus aportaciones y relaciones con la práctica educativa. 
 

�i  Historia de la educac ión y la pedagogía  
 

Esta línea comprende el análisis retrospectivo de dos categorías 
relacionadas con la educación: el conocim iento de lo que ha sido la realidad 
educativa a lo largo de la historia, es de cir, historia de la educación, y la 
aproximación al pensamiento de los pr incipales autores que han reflexionado 
críticamente sobre la educación del hombr e en cualquiera de los ámbitos en que 
ésta se desenvuelve o podría llegar a desenvolverse, o bien, han propuesto 
variados proyectos para su modificación, esto es, la historia de la pedagogía. Los 
objetos, motivo de reflexión y análisis, abordan la dimensión histórica de diversas 
prácticas y discursos, esto es, la consti tución en el tiempo de diversos escenarios 
formativos y la emergencia de actores sociales. 

 

�i  Desarrollo humano y aprendizaje  
 

El campo aborda la problemática de la formación del sujeto de la educación. 
Se parte de la reflexión y comprensión sobre el desarrollo del ser humano como 
producto de un proceso social único, que permita al alumno concebirse a sí mismo 
y a los sujetos objeto de la labor educativa, como resultado de un proceso 
histórico cultural, al mismo tiempo que s ubjetivo e individual. La línea se delimita 
por las relaciones entre los siguientes c onceptos: desarrollo humano, procesos de 
aprendizaje, construcción del conocimiento, construcción del lenguaje y formación 
valoral. Asimismo, contempla estudios re lacionados con la orientación educativa, 
vocacional y profesional, además de la educación especial, abordados desde 
diferentes enfoques psicopedagógicos. 
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INTRODUCCIÓN 

 La 
siguiente 

investigación 
intenta 

evidenciar 
el 

f
enómeno 

de 
la 

producción 
académica en el Posgrado en Pedagogía en la

 U
niversidad N

acional A
utónoma de 

M
éxico (U

N
A

M
), es decir, 

 trata de evidenciar las 
tendencias en las tesis de 

M
aestría y D

octorado a lo largo del año 
2001, tomando este año como el año de 

graduación de los alumnos, a través de una serie de investigaciones sobre el 
tema. A

demás de conocer las temáticas de 
las mismas, lo cual va a permitir la 

creación 
de 

una 
base 

de 
datos 

en 
conj

unto 
con 

el 
C

entro 
R

egional 
de 

Investigaciones M
ultidisciplin

arias (C
R

IM
), cuyo único fin es lograr una accesible y 

rápida consulta de las tesis, a través de 
una página de internet más estructurada y 

mejor 
constituida, 

que 
intenta 

facilitar
le 

el 
trabajo 

a 
cualquier 

investigador 
interesado en la materia. 
  

El tema de la producción académica 
es un acontecimiento muy importante, 

y aunque a veces sólo se tiene la idea de te
sis como un mero trámite burocrático, 

este trabajo permite ir más allá del trám
ite o requisito, ya que también nos da la 

oportunidad de explicar el co
ntexto político, social, ec

onómico y cultural que se 
estaba viviendo en ese entonces, las ex

igencias laborales
, las oportunidades 

laborales, etc., lo cual no sólo es enr
iquecedor para quien realizó la tesis, sino 

para todo aquel que se acerque 
a la misma, y sobre todo nos permite realizar un 

análisis más profundo y detallado 
de cada una de las tesis.  

 
C

on esta tesina se pr
etende crear antecedente, pu

es permite no sólo 
conocer las tendencias de la producción

 académica, sino también  conocer 
cuántos egresados se obtuvieron en el

 año 2001, darnos u
na idea de cuánto 

tiempo es que tardaron en realizar sus te
sis, etc., que a

unque no son abordados 
directamente, pueden ser de gran utilidad para futuras investigaciones. 
  

El presente trabajo esta conformado por 
cinco capítulos; el primero de ellos 

es 
una 

breve 
reseña 

del 
desarrollo 

de 
Posgrado 

en 
M

éxico, 
abordando 
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específicamente el Posgrado en la U
N

A
M

,
 para posteriormente pasar al Posgrado 

en Pedagogía de la misma In
stitución, lo cual ayuda a tener una mejor panorámica 

de este suceso en M
éxico, pero fundamentalmente, es una de las mejores 

herramientas para contextualizarlo y 
así ubicarnos en tiempo y espacio. 

  
En el segundo capítulo encontraremos 

el contexto actual del Posgrado en 
Pedagogía en la U

N
A

M
, es decir, las rees

tructuraciones que ha sufrido, algunas 
de las modificaciones, el contexto en el cu

al se realizaron, las razones, cómo se 
encuentra actualmente, los 

enfoques tanto de M
aestría como de D

octorado, sus 
líneas y campos, etc., permitiéndonos una 

orientación más específica sobre el 
Posgrado en Pedagogía. 
  

El tercer capítulo está dedicado a lo
 que es la tesis, que concepciones se 

tienen sobre este término, las clases de
 tesis que existen, algunas de sus 

características basándonos tanto en su fond
o como en la forma, etc., para no dejar 

de lado la importancia de la misma, per
o fundamentalmente para basarnos en el 

significado del proceso de formación, des
arrollo y creación de una tesis.  

  
En el cuarto capítulo se expone ya 

lo que es la metodología del trabajo, 
todo aquello que implicó esta in

vestigación, cuáles fueron los obstáculos con los 
que nos encontramos, cuál fue el proceso 

de la investigació
n, cada uno de los 

pasos 
a 

seguir, 
un 

panorama 
general 

de 
todos 

los 
años 

estudiados, 
etc., 

principalmente para dar a conocer el cami
no que se siguió y así poder adentrar a 

cada uno de los lectores y fundament
almente para que se

 tenga una mejor 
comprensión de este proceso. 
  

En el último capítulo se aborda el aná
lisis de las temáticas trabajadas en las 

tesis de Posgrado en P
edagogía en la U

N
A

M
 del año 

2001, enfocándonos sólo al 
año de investigación de una se

rvidora. A
quí se realiza un estudio detallado del por 

qué de las tendencias de las tesi
s, tanto de D

octorado como
 de M

aestría, y de sus 
temáticas, dándoles una justif

icación a cada propensión. 
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Se pretende lograr con el present

e trabajo una mejor comprensión del 
fenómeno de la producción académica del

 Posgrado en Pedagogía, para así 
contar con una vía más accesible de cons

ulta y fundamentalmente para descifrar 
las tendencias de las temáticas que se tien

en. A
demás de mostrar la importancia 

que tiene el Posgrado, cómo es que se
 ha ido configurando poco a poco una 

identidad propia, pero princi
palmente que hoy en día es reconocido como una 

instancia generadora de conoci
miento original, auténtico

, con planes de ir cada 
vez más allá. A

demás de, como ya 
se ha mencionado anteriormente, hacer 

constar las tendencias en las tesis de Po
sgrado en Pedagogía en la U

niversidad 
N

acional A
utónoma de M

éxico del año 2001. 
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CAPÍTULO I. ANTECEDENTES HISTÓRICOS  

 La inteligencia de una nación es
 la mejor vía para lograr su desarrollo en tanto que 

ésta representa la riqueza 
creativa de sus habitantes. La 

U
niversidad, a su vez, es 

la sede por excelencia de esta
 cualidad; ahí es 

donde se crea, se estructura y se 
transmite el conocimiento que sustent

a y forma la cultura en un país. 
 

I.1 EL PO
SG

R
A

D
O

 EN
 M

ÉXIC
O

. 
 

La educación de Posgrado tiene como 
propósito explorar y extender los 

límites 
del 

conocimiento 
en 

cada 
campo.

 
Su 

misión 
es 

la 
de 

atender 
los 

requerimientos de la socieda
d que demandan una prepar

ación muy específica en 
los aspectos técnicos y profesionales, 

que deben estar siempr
e caracterizados por 

la 
excelencia. 

El 
ámbito 

de 
los 

est
udios 

de 
Posgrado 

es 
particularmente 

importante en el vasto universo académ
ico, porque en él c

onvergen, de manera 
natural, dos de las funciones sustantivas de

 las instituciones ed
ucativas de nivel 

superior: la docencia y la investigaci
ón. A

demás, es en el Posgrado donde se 
establecen las normas de excelencia intele

ctual que rigen la vida universitaria. 
 

Es claro que la formación exitosa 
de un posgraduado sólo se puede dar en 

un ambiente rico en activi
dades de investigación, sea 

cual fuere el campo de 
conocimiento en cuestión. En particular, 

el nivel más alto del Posgrado, el 
D

octorado, tiene como finalidad capacitar
 a los aspirantes para la creación de 

conocimiento nuevo, es decir, formar indi
viduos aptos para abor

dar la realidad en 
el marco de un esquema de pensamiento que va más allá del saber dar respuesta 
a los problemas que surgen en 

cada disciplina: se trata de poder identificar cuáles 
son los problemas y las cuestiones releva

ntes en el campo para lograr extender 
las fronteras del conocimiento.

1 

                                                
 

1 U
niversidad N

acional A
utónoma de M

éxico, 
Estudios de Posgrado

, C
oordinación G

eneral de 
Estudios de Posgrado, M

éxico, 1992, pp. 1-2.  
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Sin embargo, la educación de Posgr
ado en M

éxico como en el resto de 
A

mérico Latina es un fenómeno releva
ntemente reciente. La mayoría de los 

programas 
vigentes 

fueron 
creados 

durante 
los 

últimos 
veinticincos 

años 
principalmente en países como B

rasil, M
é

xico, Venezuela y C
olombia donde el 

cuarto nivel ha empezado a jugar un im
portante papel dentro 

de la educación 
superior.  
  

El Posgrado mexicano virtualment
e comenzó en la década de los 60s y 

experimentó un crecimiento 
explosivo durante los 70s; 

casi 70% de los programas 
fueron creados durante esta 

década. El desarrollo tardío
 parece natural debido a 

la juventud de las Instituciones de E
ducación Superior. M

ás del 50% de las 
U

niversidades Estatales fueron creadas en
tre 1953 y 1976  y la gran mayoría de 

las privadas se crearon durante la década de 
los 60s. El desarrollo tardío de la 

Educación Superior en M
éxico puede ser un 

factor clave no sólo para explicar la 
juventud 

del 
Posgrado 

sino 
también 

la 
ausencia 

de 
investigación 

sobre 
la 

Educación Superior.  
 

En M
éxico, la U

niversidad N
acional A

u
tónoma de M

éxico (U
N

A
M

) fue la 
primera institución q

ue ofreció programas de 
Posgrado a partir de 1926.

2 La 
primera Facultad de la U

N
A

M
 que ofreció és

tos estudios fue la de Filosofía y 
Letras, que había sido creada 

en 1924. La sección de C
ienc

ias de está Facultad 
funcionó desde 1929 y otorgaba los grad

os académicos de maestro y doctor en 
C

iencias Exactas, en C
iencia

s Físicas y en C
iencias B

i
ológicas, de acuerdo con 

los Planes de Estudio respectivos. 
 Paralelamente, 

en 
el 

In
stituto 

Politécnico 
N

aci
onal 

(IPN
) 

en 
1934, 

la 
Escuela N

acional de C
iencia

s B
iológicas, planteó la 

necesidad de desarrollar la 
docencia basada en el método científico y en 

forma paralela a la investigación. En 

                                                
 

2 G
A

R
C

ÍA
 G

A
R

D
U

Ñ
O

, José M
aría, U

n marco de referenc
ia para explicar la evolución del Posgrado 

en 
M

éxico: 
El 

caso 
de 

los 
sectores 

público 
y 

privado, 
http://www.posgrado.unam.mx/publicaciones/omnia/anteriores/18/09.pdf, 25 de junio de 2008. 
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1946 se facultó a dicha escuela para otorga
r los grados de maestro en ciencias; 

no obstante la estructura que formaliz
ó los estudios cristalizó en 1961. 

 
Fue hasta 1962, cuando el IPN

 instit
ucionalizó y ofreció formalmente 4 

D
octorados y 9 M

aestrías en ciencias. 
 

O
tro ejemplo de esfuerzo y 

superación, se dio en el
 área de A

rquitectura 
cuando el IPN

 implantó en 1965 la M
aestría

 en Planificación U
rbana y la U

N
A

M
, 

en 1967, la M
aestría en A

rquitectura. 
   

U
na vez que la semilla del Posgr

ado germinó en la capital, desbordó su 
crecimiento al interior de la R

epúblic
a, de manera que para 1985 se impartían en 

Tecnológicos y U
niversidades de conformidad con lo siguiente:  

 a) Instituciones que imparten  
     Posgrado en M

éxico    
                              125 

b) Públicas          
                                            84 (67%) 

c) Privadas           
                                           41 (33%) 

d) En los Estados          
                                  87 (70%) 

e) En el D
istrito Federal   

                               38 (30)
3 

 
En relación con el sector privado la 

U
niversidad Iberoamer

icana (U
IA

) fue la 
primera institución en abrir

 programas de posgrado en 1948.
4 

 Los 
estudios 

de 
Posgrado 

en 
la 

U
N

A
M

 
comprenden 

los 
niveles 

de 
especialización, M

aestría y D
octorado, 

además de los cursos de actualización y 

                                                
 

3 R
O

D
R

ÍG
U

EZ LÓ
PEZ, A

lfonso, 
Estrategias para el fortalecimiento del Posgrado Nacional

, 
http://www.posgrado.unam.mx/publicaciones/omnia/anteriores/18/34.pdf, 4 de agosto de 2008. 
4 G

A
R

C
ÍA

 G
A

R
D

U
Ñ

O
, José M

aría, 
Un marco de referencia para explicar la evolución del Posgrado 

en 
México: 

El 
caso 

de 
los 

sectores 
público 

y 
privado

, 
http://www.posgrado.unam.mx/publicaciones/omnia/anteriores/18/09.pdf, 25 de junio de 2008. 
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los diplomados. La gran diversidad de opciones
 de Posgrado y, en particular, la de 

los programas del nivel D
octorado hacen de 

la U
N

A
M

 una Instit
ución única en el 

país 
por 

la 
amplitud 

de 
programas 

y 
la 

capacidad 
instalada, 

tanto 
en 

infraestructura como en la calidad de 
sus recursos humanos. La producción 

científica y humanística de estos académic
os representa una im

portante fracción 
de la expresión cultural del país. 
 

En general, las sedes académicas de lo
s estudios de Posgrado se ubicaron 

tradicionalmente en las Facult
ades de la universidad, la

s cuales, han evolucionado 
desde su carácter de Escuel

as N
acionales (en diferent

es periodos históricos), 
hasta la consolidación de programas del D

octorado en su seno. 
 

La actual legislación universitaria
 otorga la denominac

ión de Facultad a 
aquellas Escuelas que impar

ten programas de D
octorado.

 A
demás, existen otras 

modalidades 
del 

Posgrado 
que 

cuentan 
c

on 
la 

participación 
de 

personal 
académico adscrito a centros e institutos 

de investigación, ya sea en programas 
propios, o bien en estrecha colaboración con las Facultades.  
 

Los estudios de especializ
ación están orientados a 

la profundización de la 
actividad profesional. En la U

N
A

M
, desta

can aquéllas orientadas 
a las ciencias de 

la salud (M
edicina, O

dontología, Veterinaria
 y Zootécnica) tanto por su diversidad 

como por el número de estudi
antes registrados en ellas. Las M

aestrías, por otra 
parte, cumplen una doble función: imbuir 

en los estudiantes las herramientas y 
destrezas necesarias para un ejercicio pr

ofesional de alto nivel y su sólida 
preparación para abordar y pl

antear problemas de investi
gación, ya sea en el 

medio académico y de docencia, o en la prácti
ca profesional. Por 

su naturaleza, el 
ciclo del D

octorado es, en sí 
mismo, un proyecto de invest

igación original que se 
inicia con la formulación de

 un protocolo y culmina c
on la tesis doctoral cuya 

calidad se debe apegar a los estándares 
internacionales en cada disciplina. 
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Los 
estudios 

de 
D

octorado 
tienen

 
un 

carácter 
eminentemente 

individualizado. Los programas de este cicl
o en la U

N
A

M
 asign

an a cada uno de 
los candidatos uno o varios tutores, además 

del asesor de tesis, que internalizan 
al estudiante en el ambiente académic

o de investigación propio del área de 
conocimiento. Las actividades se c

entran en el manejo 
independiente de la 

información bibliohemerográfica en la front
era de la disciplina, en la discusión 

crítica de las ideas que encauzan la cr
eación de conocimiento nuevo a través de 

seminarios, congresos, etc.
 5 

 I.2 EL PO
SG

R
A

D
O

 EN
 LA

 U
N

IVER
SID

A
D

 N
A

C
IO

N
A

L A
U

TÓ
N

O
M

A
 D

E M
ÉXIC

O
 

(U
N

A
M

). 
 

Los estudios de Posgrado son posterio
res al otorgamiento de los grados de 

maestro 
y 

doctor 
en 

la 
U

niversidad 
N

a
cional 

A
utónoma 

de 
M

éxico. 
En 

la 
U

niversidad colonial y en 
la U

niversidad moderna, hasta
 muy recientemente, los 

grados eran otorgados sin correspondencia al
guna con los estudios realizados y 

los títulos que para el ejercicio prof
esional se expedían en M

éxico. 
 

El tránsito entre licenciado y doctor
 no solía demorarse más que unos 

cuantos días. El grado de doctor sellaba el 
ingreso a la corporación universitaria. 

C
omo cualquier gremio la U

niversidad 
controlaba el perfil académico de sus 

miembros. 
 

El D
octorado era costoso y conllev

aba un ceremonial opulento: paseos, 
caballos, músicos, misas y vestimentas. 

A
demás, el aspirante estaba obligado a 

dar  una cuantiosa propina a los doctores as
istentes. Poca gente logró el grado de 

doctor, ya que era necesario pertenecer 
a una familia con dinero o contar con un 

buen padrino para costear la 
ceremonia; un cargo de poder también facilitaba 

dispensas en la pompa y en las propinas. 

                                                
 

5 U
niversidad N

acional A
utónoma de M

éxico, 
Estudios de Posgrado

, C
oordinación G

eneral de 
Estudios de Posgrado, M

éxico, 1992, pp. 2-3. 
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El grado de doctor era el más alto y traí
a consigo todos los privilegios de la 

corporación, por lo 
que podían participar en

 el gobierno de la 
institución y tener 

derecho a que la U
niversidad 

pagara sus honras fúnebres. 
 

D
e 1929  y de manera más estricta desde 1945, la U

N
A

M
 ha transitado por 

un largo y sinuoso camino, 
donde hubo grandes aciertos y algunos problemas, 

sobre todo derivados de la masificación, 
el abatimiento de la calidad y la 

dispersión en los objetivos y el desarrollo de los Posgrados.  
 

En el marco del medio siglo que ha transcurrido desde entonces, se ofrecen 
algunas lecciones qu

e deben de analizarse con inst
rumentos contemporáneos, 

tales como la experiencia de la Escuel
a de G

raduados, cuya existencia durante la 
década de 1946-1956, nos ofrece riquísimos 

materiales para la reflexión. 
 

A
 lo largo del siglo XX, en M

éxico se
 realizaron grandes esfuerzos en torno 

al desarrollo de la educación. La histor
ia de la educación en

 nuestro país nos 
muestra enormes movilizaciones de maestros

 y recursos, así como el desarrollo 
de infraestructura en torno a 

la alfabetización y los nive
les educativos primarios, 

secundarios y técnicos.  
 

Sin embargo, la Educación Superior 
y, particularmente, los estudios de 

Posgrado no recibieron impulsos similares 
sino hasta finales de la década de los 

años treinta y principios de los años cu
arenta. Es durante la

 presidencia de 
M

anuel Á
vila C

amacho, cuando se establec
e la Educación Supe

rior dentro de la 
agenda de las políticas educativas estatales. 
 

La U
N

A
M

 acusa la influencia de tales 
momentos, pero al mismo tiempo y de 

forma especial, los estudios de Posgrado 
tienen características propias, debidas a 

factores internos del desarrollo educativo 
e institucional. Es así como el primero y 

muy importante impulso a los estudios 
de Posgrado ocurre en el momento en que 

la U
niversidad adquiere su estatuto de 

autonomía, mientras que un gran aumento 
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de la oferta educativa y la explosión de la
 matrícula ocurren a finales de la década 

de los sesenta y mediados
 de los setenta.  

 
En la U

N
A

M
, las primeras disposicione

s legales para el desarrollo formal de 
los estudios de Posgrado se establecieron en 1929 y los grados de doctor y 
maestro, se comenzaron a 

otorgar de manera continua a 
partir de 1932, por lo que 

su labor es pionera en A
mérica Latina.

6 
 Los grados que se ofrecieron en la U

N
A

M
 a partir del 27 de noviembre de 

1929 fueron los siguientes: 

 1) M
aestro en C

iencias. 
2) M

aestro en B
ellas A

rtes. 
3) M

aestro en Filosofía. 
4) M

aestro en Letras. 
5) D

octor en C
iencias. 

6) D
octor en B

ellas A
rtes. 

7) D
octor en Filosofía. 

8) D
octor en Letras.

7 
 En aquellos momentos, la Facultad de F

ilosofía y Letras definió un conjunto 
de 

lineamientos 
para 

otor
gar 

los 
grados 

de 
maestro 

y 
doctor, 

aunque 
es 

importante señalar que el gr
ado no era equivalente al título 

profesional. D
e manera 

tal que, contar con un título de Licenciatu
ra, haber ejercido la 

docencia por más de 
cinco años, tener obra publicada y present

ar una tesis, eran los requisitos 
suficientes para obtener el grado de doc

tor, mientras que pa
ra obtener el de 

maestro, bastaban los requisitos anterio
res y el título de bachillerato.  

                                                
 

6 http://www.posgrado.unam.mx/sistema/historia.html 
7 ESTR

A
D

A
 O

C
A

M
PO

, H. 
Historia de los cursos de posgrado en la UNAM. 

U
N

A
M

, D
irección 

G
eneral de Publicaciones, M

éxico, 1983, p. 7. 
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U
nos años después, hacia 1945, la Fa

cultad de C
iencias estableció por 

primera vez en la U
N

A
M

, dos ciclos de est
udios, el profesional y el de graduados. 

A
 partir de ese momento, en las carreras de 

B
iología, Física y M

atemáticas, el 
otorgamiento del grado de maestro requirió 

del grado académico y el título de 
Licenciatura, y el otorgamiento del grado 

de doctor requirió el grado y el título de 
maestro, estableciéndose con ello una si

militud entre título y grado, tal como 
existen hoy en las U

niversidades contemporáneas.  
 D

esde aquellos años, finales de los trei
nta y mediados de los cuarenta, las 

Facultades de Filosofía y Letras y la de C
iencias, se convirtieron en dos de los 

pilares del Posgrado.   
 

En 1946 se estableció la Escuel
a de G

raduados, integrada por diversos 
Institutos de la U

N
A

M
 (B

io
logía, Estudios M

édico-B
io

lógicos, Física, G
eología, 

G
eofísica, M

atemáticas y Química), así co
mo El C

olegio de M
éxico, el Instituto 

N
acional de A

ntropología e Historia, la
 Escuela N

acional de A
ntropología e 

Historia, el Hospital G
eneral, 

el Hospital de la N
utrición,

 el Instituto de Salubridad y 
Enfermedades Tropicales, el Instituto N

aci
onal de C

ardiología,
 el O

bservatorio 
N

acional 
y 

el 
O

bservatorio 
A

strofísic
o 

de 
Tonanzintla, 

estas 
últimas 

como 
Instituciones afiliadas.  

 La Escuela de G
raduados se

 funda con el propósito 
de unificar criterios, 

otorga los grados de doctor en C
iencias y 

doctor en Filosofía, y la M
aestría en 

C
iencias y la M

aestría en A
rtes, con 

el propósito de reunir en ella todos los 
Estudios Superiores de C

ie
ncias y Humanidades y la necesidad de ofrecer 

estudios de Posgrado en disciplinas dist
intas al ámbito de 

la Filosofía y las 
C

iencias, así como las Humanida
des y las M

édico-B
iológicas. 

 B
ajo el antecedente establecido por la 

Facultad de C
iencias el año anterior, 

la Escuela de G
raduados hizo extensivo el

 requisito del título y el grado de 
Licenciatura, para todos aquellos aspira

ntes a los estudios de Posgrado y, 
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adicionalmente, el haber obteni
do el grado con mención, 

lo que significó que la 
U

N
A

M
 abrió los estudios de Posgrado so

lamente a estudiantes distinguidos. 
 Sin embargo, para esa época, 

la Facultad de Filoso
fía y Letras no otorgaba 

Licenciaturas, por lo que sus egresados
 no contaban con título profesional o 

licencia para ejercer una profesión, no pudi
endo adaptarse a los requerimientos de 

la Escuela de G
raduados por lo

 que nunca perteneció a ella. 
 

U
no de los objetivos principales de 

la Escuela de G
raduados que era el de 

unificar los  criterios para otorgar los gr
ados, no fue resuelto satisfactoriamente, ya 

que tampoco la Escuela N
acional de Ju

risprudencia, hoy Facultad de D
erecho, 

tuvo cabida en ella. En ese caso, se vo
lvía al antiguo model

o de D
octorado. El 

grado de doctor en D
erecho 

se obtenía contando con el 
título de licenciado 

expedido por la U
N

A
M

, no se presentaba tesi
s, ni se atendía algún  programa de 

estudios. El único requisito, como en 1929,
 era el de ser o ha

ber sido funcionario 
de alto nivel o profesor 

en determinadas categorías.  
 La Escuela de G

raduados funcionó hasta
 el año de 1956,

 año en que se 
efectuaron amplias reformas al Estatuto G

eneral de la U
N

A
M

, mediante las 
cuales, entre otros asuntos, se incorpor

an las Facultades como los espacios 
donde 

los 
estudios 

de 
Posgrado 

debe
rían 

tener 
lugar. 

A
quellos 

centros 
académicos que sólo eran Escuelas, y que a partir de entonces ofrecen estudios 
Posgrado, se convierten en Facultades. 

 C
on ello se busca dota

r de una nueva figura institucional a los programas 
de Posgrado, pero aún se carece de un marco estatutario preciso y capaz de dotar 
de una identidad institucional al Posgr

ado, lo que ocasionó 
que cada Facultad 

estableciera requisitos propios, lo que a 
su vez contribuyó a dispersar aún más los 

distintos programas. 
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Las reformas al Estatuto G
eneral de

 la U
N

A
M

, aprobadas en 1957, que 
hicieron posible que las Escu

elas se transformaran en Facultades al momento de 
impartir el nivel de D

octorado, generaron
 independencia con respecto a las 

Escuelas y el desarrollo de nuevos gr
ados.  Igualmente, 

propiciaron una nueva 
reglamentación de los Estudios 

Superiores en algunas Facultades. 
 N

o es sino hasta 1967 cuando se produce el primer R
eglamento de 

Estudios Superiores con el que se dota de 
criterios únicos a todos los programas 

de Posgrado y se sientan las bases para el 
crecimiento de la of

erta de estudios y 
de la matrícula. El nuevo R

eglamento se 
centró en el desarrollo de planes y 

programas 
académicos, 

en 
el 

fortalecim
iento 

de 
la 

planta 
docente, 

en 
el 

establecimiento de un 
C

onsejo de Estudios Superiore
s como la instancia superior 

de dirección, en donde est
aban representados todos lo

s sectores que convergían 
en el Posgrado. 

 A
lgunos de los aspectos que se intr

odujeron en ese periodo fueron que los 
estudiantes tuvieran la posibili

dad de cursar estudios en Fa
cultades diferentes a la 

suya y se fijaron plazos para la conclusión 
de los estudios. D

ichos criterios, con las 
adecuaciones necesarias, siguen vigentes hasta la fecha. 

 En los años setenta, la tendencia fue hac
ia la centralizaci

ón administrativa, 
pero al mismo tiempo hacia la dispersi

ón de los programas y de las entidades. 
D

ebido a las necesidades del crecimie
nto, se desbordaron los procesos de 

institucionalización, lo que ll
evó al extremo de establec

er programas de estudio de 
la misma área de conocimiento en dos ent

idades diferentes, con dos criterios 
distintos y con grados diferentes. Los 

programas crecieron de 102 a 234, la 
matrícula de 4,444 alumnos a 8,266, lo

 que acarreó un desbordamiento de Planes 
de Estudio, planta docente e instituciones. 

 A
 mediados de los años ochenta se 

logró atemperar es
e crecimiento a 

través del establecimiento 
de nuevos y mucho más rigur

osos criterios para crear 
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nuevos programas de estudio. A
demás, se 

promovió activamente la unificación de 
planes y programas dispersos, al mismo ti

empo que se inició la institucionalización 
del sistema tutoral.  

 Sin embargo, al no vincular el proc
eso de unificación de los programas de 

estudio dispersos con una política de articu
lación entre las entid

ades participantes, 
no hubo el éxito esperado en la

 reforma, ya que se redujo 
el ritmo de crecimiento 

de los programas de especialización, M
aestría y D

octorado, pero no se pudo 
avanzar en la articulación 

de los mismos y continuó el 
proceso de crecimiento. 

Para 1992, las especialidades, M
aestr

ías y D
octorados llegaron a 320. 

 La reforma de 1986 se propuso poner fin a la dispersión de esfuerzos y 
recursos, pero sólo pudo hacerlo en pocos casos. Ello se debió, en gran parte a 
que los programas dependían de las enti

dades académicas, de sus políticas 
concretas y de sus dinámicas.  

 D
e 1996 a la fecha, se ha avanzado s

obre el camino trazado por la R
eforma 

al R
eglamento G

eneral de Estudios de 
Posgrado. Se requería un cambio de 

estructura para dotar al Posgrado de una
 unidad institucional y de una autonomía 

administrativa que incluyera a todas la
s entidades académicas, sean Institutos, 

C
entros, Escuelas o Facultades, y cuyo 

centro fueran los programas, más que las 
entidades.   C

omo resultado de esa propuesta, el Po
sgrado es hoy el 

espacio donde se 
juntan, colaboran y dialo

gan las distintas entidades 
académicas de la U

N
A

M
 y 

éstas con las Instituciones de enseñanza 
superior del país y de 

fuera del mismo, 
en donde los estudiantes de Posgrado llevan 

a cabo estancias de intercambio. 
 El espíritu de la nueva pr

opuesta, mantiene varios de los aciertos y logros 
ya obtenidos en los programas de Posgrado,

 como la articulación que propone la 
interacción entre las distintas entidades

 académicas en el desarrollo de los 
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programas de Posgrado, la 
flexibilidad para que los est

udiantes tomen cursos en 
más de una entidad, dentro y fuera de la U

N
A

M
 y de M

éxico, la figura de los 
C

uerpos 
Tutorales, 

la 
toma 

de 
decisiones 

académicas 
y 

académico-
administrativas en C

uerpos C
olegiados, 

como los C
omités A

cadémicos, además 
de apoyar e incentivar el desarrollo de lo

s enfoques inter y mult
idisciplinarios, en 

consonancia 
con 

las 
potencialidades 

de 
la 

institución 
y 

acorde 
con 

las 
necesidades del país. 

 La evolución histórica del Posgrado de
 la U

N
A

M
 ha configurado poco a 

poco una identidad del Sistema U
niversita

rio de Posgrado, definido como una 
instancia de formación y generación de conoc

imiento original, que tiene su propia 
misión, visión, objetivos, dinámica y planes de desarrollo.

8 
 1.3 
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PO
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 (U
N

A
M

). 
 a) Facultad de Filosofía y Letras 

 
Los programas de Posgrado en Pedago

gía que actualmente ofrece la 
Facultad de Filosofía y Letras a través 

de su D
ivisión de Estudios de Posgrado, 

tienen su antecedente formal más remoto 
en la M

aestría y el D
octorado en 

C
iencias de la Educación instaurados 

en esa misma dependencia en 1935, un año 
después que la Escuela N

ormal Superior 
dejara de formar parte de la U

N
A

M
 y 

pasara al amparo de la Secret
aría de Educación Pública. 

 D
icho D

octorado desapareció en el año 1939 y su corta vida puede 
explicarse, en gran medida,

 porque su antecedente académico, la M
aestría en 

C
iencias de la Educación, que funcion

aba, de hecho, como un D
octorado, ya que 

para inscribirse en ella era menester 
poseer el grado de M

a
estro en otra 

especialidad. D
e la condición anterior no 

es difícil inferir que dicha M
aestría 

                                                
 

8 http://www.posgrado.unam.mx/sistema/historia.html 
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centraba 
sus 

esfuerzos 
fundamentalm

ente 
en 

la 
formación 

de 
docentes, 

específicamente de profesores en la enseñ
anza secundaria, pre

paratoria y normal 
en las diversas áreas del conocimiento 

que por aquella época se
 impartían en esta 

Facultad. La M
aestría referida tuvo ta

mbién, desafortunadament
e, un impacto muy 

pobre que se evidencia, entre otras cosas, 
en la baja inscripción

 registrada y en la 
aún más baja graduación alcanzada durante 

las casi dos décadas que estuvo 
vigente. 

 Hacia 
1954, 

en 
gran 

medida 
debido 

al
 

traslado 
de 

la 
Facultad 

de 
M

ascarones 
a 

C
iudad 

U
niversitaria, 

nuestra 
dependencia 

vivió 
una 

reestructuración académica de importancia
. En tal sentido, el hasta entonces 

D
epartamento de C

iencias de la Educación se
 convirtió en el de

 Pedagogía, bajo 
la influencia de la concepción pedagógica 

alemana representad
a por el doctor 

Francisco Larroyo, neokantiano de la Escuel
a M

arburgo; ese nuevo enfoque, visto 
hoy a distancia, no sólo rompió drásticam

ente con la concepción disciplinaria que 
lograra imponer, al interior de la U

niver
sidad y muchos años antes, don Ezequiel 

A
. C

hávez, sino y, sobre todo, dio pa
so al nacimiento, en nuestro medio 

universitario, de una disciplina ya en es
e entonces mundialmente reconocida. 

 El entonces recién instaurado D
eparta

mento de Pedagogía comprendía los 
niveles de M

aestría y D
octorado; los pla

nes de estudio correspondientes fueron 
aprobados por el C

onsejo U
niversitario el 

25 de julio de 1956, aunque se pusieron 
en marcha experimentalmente desde 1955. Los nuevos estudios de M

aestría 
tenían como propósito fundamental forma

r a los especialistas encargados del 
estudio y análisis de la 

educación, entendida ésta en s
entido lato. Se pretendió 

que los egresados de la M
aestría atendi

eran a un ámbito de acción profesional 
más allá del circunscrito al de la mera

 formación docente, buscando un equilibrio 
armónico entre la formación académica y 

la profesional. Tal propósito estaba 
respaldado filosófica, teórica e históric

amente, aunque en la do
cumentación de la 

época se advierte un predominio
 teórico-psicológico que hoy puede resultar, quizá, 

reduccionista. 
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En lo que se refiere al D
octorado, 

el nuevo proyecto académico de 1956 se 
centró en la formación de investigadores especializados en el análisis de la 
educación. Se organizó para tal fin un pl

an de estudios flexible configurado por 
doce créditos-asignatura que debían cubrirse en dos años. 

 Posteriormente, en 1960 se recreó, en el
 seno de la Facultad de Filosofía y 

Letras, el nivel de Licenciatura para t
odas y cada una de las disciplinas que por 

aquel entonces se impartían en ella. Esto 
condujo a una nueva reestructuración 

académica de toda la Facultad para ofre
cer, desde entonces, los niveles de 

Licenciatura, M
aestría y D

octorado. 
 En 

lo 
que 

concierne 
a 

los 
estudios 

pedagógicos, 
el 

nuevo 
nivel 

de 
Licenciatura retomó para sí, prácticament

e en su totalidad, el Plan de Estudios de 
la M

aestría de 1956 e hizo suyos los prop
ósitos disciplinario

s expresados en él; 
prioritariamente a la formación de docentes

 de nivel superior a través de un Plan 
de Estudios aprobado en abril 

de 1960; tal orientación habr
ía de prevalecer por 

más de una década. En este mismo marco de reestructuración, los estudios de 
D

octorado mantuvieron su orientación 
hacia la formación de investigadores. 

 En 1967 se aprobó el prim
er R

eglamento G
eneral de

 Estudios Superiores 
de la U

N
A

M
 y los estudios de gr

ado demandaron una nueva reconfiguración; 
como consecuencia de ello, la Facultad de 

Filosofía y Letras instauró su D
ivisión 

de Estudios correspondiente e inició la 
adecuación de los Planes de Estudio de 

todas sus M
aestrías y D

oct
orados a los lineamientos establecidos en dicho 

R
eglamento. 

El 
caso 

de 
Pedagogía 

no
 

fue 
la 

excepción 
y 

los 
nuevos 

ordenamientos académicos de 
M

aestría y D
octorado fuer

on aprobados en sesión 
de C

onsejo U
niversitario el 12 de enero de 1972. 

 Para el caso de la M
aestría, los propósitos de los estudios entonces 

reconstituidos, 
se 

centraron 
en 

la 
formación 

de 
docentes, 

investigadores 
y 

profesionistas en el ámbito pedagógico; por 
lo que toca al D

octorado, los estudios 
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se mantuvieron centrados en la formaci
ón de investigadores es

pecializados en el 
análisis 

del 
fenómeno 

educativo. 
Los 

Pl
anes 

de 
Estudio 

del 
caso 

fueron 
estructurados en términos bastante 

restringidos, lo que auguraba, en breve 
tiempo, su obsolescencia. Sin embargo, 

en las N
ormas C

omplementarias de la 
Facultad de Filosofía y Letras a ese R

egl
amento G

eneral de Estudios Superiores 
de 1967, aprobadas el 11 de 

mayo de 1972, básicamente en sus artículos del 17 
al 21, se previeron, con una visión pros

pectiva de avanzada, los mecanismos para 
evitar la rápida obsolescencia de los plan

es de estudio y con ello, asumieron, por 
extensión, distintas posib

ilidades de acción que les 
imprimieron dinamismo y 

flexibilidad. C
on los años, tales mecani

smos fueron reiterados en las distintas 
N

ormas 
C

omplementarias 
elaboradas 

al 
interior 

de 
la 

Facultad 
y 

que 
se 

sucedieron como resultado de las variadas 
modificaciones al R

eglamento G
eneral 

de Estudios Superiores, después de Posgr
ado, de la U

N
A

M
. Tal condición hizo 

factible que los contenidos de las asig
naturas se fueran ac

tualizando en el curso 
normal de su ejercicio, con base en el paula

tino desarrollo disciplinario y en el ser 
y quehacer del pedagogo, lo que posibilitó,

 asimismo, que la vigencia de esos 
Planes de Estudio apr

obados en 1972 se hayan prolongado, para el caso del 
D

octorado, por diecinueve años 
y, para el de la M

aestría, por más de veintiséis. 
 La M

aestría en Enseñanza Superior com
enzó a impartirse en la Facultad de 

Filosofía y Letras en 1974 (fue aprobada por
 el C

onsejo U
niversitario el 5 de 

septiembre 
de 

1974), 
y 

ha 
sido 

su 
función 

prio
ritaria 

la 
formación 

de 
investigadores y docentes dedicados al 

estudio de la educación en el nivel 
terciario, particularmente en los aspectos 

relacionados con la enseñanza superior. 
 Hacia 1991, el 18 de septiembre, en 

el marco del R
eglamento G

eneral de 
Estudios de Posgrado aprobado en 1986, 

el C
onsejo U

niversitario conoció y 
aprobó la propuesta de la D

ivisión de Est
udios de Posgrado de la Facultad de 

Filosofía y Letras por medio de la cual se creaban los D
octorados Tutorales en las 

distintas disciplinas que a la
 sazón se impartían en ella. A

hí nació el D
octorado en 

Pedagogía bajo el sistema tutoral, el que 
recibió a la primera generación en abril 
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de 1992. La M
aestría, por su lado, conti

núa al amparo del Plan de Estudios 
aprobado 

en 
1972, 

con 
las 

transformaciones 
que, 

como 
respuesta 

al 
incuestionable avance disciplinario, han

 permitido los mecanismos académico-
administrativos.  
b) Facultad de Estudios Superiores-Aragón 

 
Por su parte, la M

aestría en Ens
eñanza Superior que se imparte en la 

Facultad 
de 

Estudios 
Superiores 

A
r

agón 
fue 

aprobada 
por 

el 
H. 

C
onsejo 

U
niversitario el 2 de septiembre de 1980, 

iniciando sus actividades académicas en 
el semestre 1981-II. 

 Esta M
aestría fue creada tomando como 

modelo el Plan de Estudios de la 
M

aestría en Enseñanza Superior existent
e desde 1974 en la Facultad de Filosofía 

y Letras de C
iudad U

niversita
ria, considerando, además,

 las necesidades del 
profesorado universitario que consisten,

 principalmente, en una formación y 
capacitación 

en 
las 

áreas 
metodológica-

técnica, 
teórica 

y 
de 

investigación 
congruentes con los objetivos de la U

niversidad. 
 R

ecuperando el propósito general y 
tomando en cuenta las necesidades 

crecientes de la planta docente y el ri
tmo de desarrollo de la

 FES-A
ragón, la 

M
aestría en Enseñanza Superior se conv

irtió en una alternativa viable para que 
los 

profesores 
de 

las 
distintas 

áreas 
académicas 

del 
plantel 

se 
superaran 

pedagógicamente, con una reper
cusión natural en la s

uperación constante del 
nivel académico de los alum

nos y teniendo como marco 
general de referencia los 

propósitos señalados en el R
eglamento G

eneral de Estudios de Posgrado.
9 

 Posteriormente, de 1996 a 
2002, periodo al que se denomina de la 

unificación y creación del actual Sist
ema U

niversitario de Posgrado, se ha 
avanzado sobre todo, en el lo

gro de siete grandes principios
: 1. A

rticulación de las 
                                                

 
9 http://www.filos.unam.mx/PO

SG
R

A
D

O
/programa/pedago.htm 
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