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introducción

El horizonte es un punto que aparece a la altura de los ojos del observador y que 
separa o delimita dos planos. Son sinónimos de horizonte: confín, límite, situa-
ción, perspectiva o posibilidad.

El horizonte educativo contenido en este volumen integra trabajos orientados 
a problemas característicos y persistentes de la educación mediada por tecnolo-
gías digitales, también incluye tendencias y nuevos enfoques epistémicos, teóricos 
y estratégicos. Es así que se presentan dos planos que convergen y cuya línea di-
visoria es difusa. 

Nos interesa mostrar esta convergencia entre el presente y futuro de la edu-
cación a través de experiencias de investigación y gestión, con la intención de re-
cuperar, en este fin de la segunda década del siglo XXI, las prácticas educativas en 
tránsito a un uso tecnológico omnipresente e intensivo.

En los últimos años, el Sistema de Universidad Virtual de la Universidad 
de Guadalajara se ha enfocado en reconocer los desafíos y las tendencias de la 
educación al reflexionar sobre su futuro y colocarlo en el centro de la gestión aca-
démica. Esta es la tercera publicación con ese propósito, la anteceden Desafíos 
de la cultura digital para la educación (2017) y Escenarios creativos para la 
educación (2018). En los dos libros anteriores se presentan propuestas episté-
micas, teóricas y metodológicas en relación con el futuro educativo a partir del 
reconocimiento de sus desafíos. 

Lo que caracteriza a esta tercera publicación es la selección de textos en los 
que se demuestran análisis empíricos. Aunque creemos que los resultados de las 
investigaciones deben ser publicados en revistas científicas para ampliar su circu-
lación, también estamos convencidos de que vale la pena integrar trabajos en un 
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momento determinado, para ofrecer un panorama de los temas presentes, con sus 
particulares enfoques, y crear sentido a partir de su exposición como conjunto.

En este volumen se incluyen cuatro líneas temáticas:

• La formación docente es un eje irrenunciable al abordar los modelos edu-
cativos. En este libro se articula la apropiación de las tecnologías de la in-
formación y la comunicación, así como la competencia de innovación del 
aprendizaje como parte de la profesionalización. La formación y actualiza-
ción docente es uno de los temas más reconocidos en la transformación de 
los campos profesionales por la emergencia tecnológica; sin embargo, aún 
es escasa su investigación.

• La transformación de los campos profesionales sigue rutas como las que 
aquí se presentan, donde se reconoce la brecha digital en el ámbito de la 
actualización docente, así como la gestión de diversos procesos para desa-
rrollar capacidades de innovación por el uso tecnológico.

• Es importante realizar acercamientos metodológicos para reconocer al es-
tudiante en sus saberes, en el seguimiento de los factores de éxito o fracaso, 
y a las instituciones educativas como entidades con mayor o menor nivel de 
aprovechamiento de las tecnologías de la información y la comunicación, 
así como las de aprendizaje y conocimiento.

• Finalmente, se reafirma que el desarrollo tecnológico es un eje trascenden-
tal en el diseño educativo. La escala micro de los modelos educativos, la 
referida a las estrategias y a las herramientas didácticas, se examina en dos 
casos de diseño educativo para entornos digitales.

El primer capítulo ilustra la emergencia de un enfoque epistémico sobre la 
educación en el que se analiza la noción de ecosistema para explicar los siste-
mas educativos. La perspectiva ecosistémica representa una tendencia en la inves-
tigación y la gestión educativa. Se evidencia un caso específico de aplicación de esta 
visión sistémica y compleja en la que se reconocen categorías útiles para plantear y 
resolver problemas educativos. La aplicación metafórica toma en cuenta diferentes 



11

Introducción

procesos, como la comunicación, la gestión, el planteamiento didáctico, la formación, 
la organización y la dirección, con la consideración de nuevos contextos.

El segundo capítulo analiza la formación docente y se demuestran las posi-
bilidades de esta perspectiva compleja. Asimismo, se presenta la consideración 
hacia las nuevas formas de producción de saberes, que se generan a partir de la 
hipertextualidad, la interactividad, la conectividad y la colectividad, las cuales se 
desarrollan con el uso de las tecnologías. Estos cambios socioculturales requieren 
que los docentes desarrollen habilidades lógicas y modos de configurar el cono-
cimiento diferentes a los tradicionales. En este contexto es necesario pensar la 
educación como parte de un ecosistema educativo, donde la interrelación de los 
diversos componentes se explica mejor desde la consideración de redes. 

Los capítulos tercero y cuarto continúan con la línea temática de la for-
mación docente, pero presentan otros enfoques. El capítulo tercero estudia la 
formación docente, la relación entre el concepto de apropiación y el desarrollo de 
competencias digitales. Se identifican dos niveles de análisis: las tendencias glo-
bales y las particularidades de la exigencia institucional. La brecha digital aparece 
en este trabajo como parte de la consideración del contexto sociocultural en el que 
se desenvuelve hoy en día la práctica docente. 

El capítulo cuarto considera la estrategia de formación docente a través del 
posgrado; hace hincapié en lo que representa en México la política de acredita-
ción de la calidad de este nivel y las implicaciones de su gestión. Así, la imple-
mentación de la Maestría en Procesos Innovadores en el Aprendizaje abona a 
dos tendencias de interés en el horizonte educativo: las políticas de aseguramien-
to de la calidad, los retos y perspectivas del posgrado y la manera en que la estrate-
gia formativa de este nivel coadyuva en el fortalecimiento de la planta académica. 

En el quinto capítulo se estudia el ámbito del teletrabajo y las competencias 
profesionales requeridas para un quehacer específico en el que los entornos y las 
herramientas son digitales. Se analiza una estrategia que identifica las competen-
cias profesionales y de investigación para el teletrabajo de ingenieros en logística. 
La metodología sistémica determinó la brecha de competitividad en las fun-
ciones ocupacionales que inciden en la innovación del campo profesional de la 
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logística. Se reconoce que la sofisticación de las empresas implica la preparación 
tecnológica y una educación superior pertinente a las necesidades de los sectores 
estratégicos de una sociedad. 

El capítulo sexto continúa con el tema de la profesionalización, desde la 
construcción de la identidad de educadores formados en ambientes virtuales. Se 
presenta una estrategia analítica para reconocer el eje de la virtualidad como me-
diación en los significados de la profesionalización de los educadores; con esto se 
abona al campo emergente de la disrupción en la concepción de la profesión por la 
transformación digital. Además, se presenta una metodología que puede ser trans-
ferida a otros contextos formativos para explorar la construcción del ser profesional 
en distintos campos laborales.

De manera particular, el capítulo séptimo analiza la trama de la profesionali-
zación y plantea el significado de los saberes previos en el trayecto de la educación 
universitaria. El trabajo expone la tendencia de personalización de la formación 
profesional y la inercia de los modelos curriculares instituidos que poco reconocen 
los intereses, los conocimientos previos y las demandas del mercado laboral.

El capítulo octavo pone al descubierto la tendencia a la reprobación de los 
estudiantes de nivel superior, la cual presenta índices alarmantes. Aunque se han 
realizado múltiples esfuerzos y proyectos para combatir la problemática, esta per-
siste. El desarrollo tecnológico ha permitido en los últimos años predecir el fraca-
so de los estudiantes al utilizar la minería de datos, con la que es posible obtener 
patrones de información. El uso de analíticas se extiende en las instituciones edu-
cativas, y los factores que han sido mayormente considerados se integran para su 
discusión.

El capítulo noveno presenta un trabajo que, por el contrario, utiliza la mi-
nería de datos para predecir el fracaso entre los estudiantes; se explica una es-
trategia metodológica para reconocer el aprovechamiento de las tecnologías de 
la información y la comunicación, diferenciadas de las tecnologías del aprendi-
zaje y el conocimiento. El ámbito de análisis son las instituciones de educación 
superior; el resultado muestra tendencias para ubicar el contexto mexicano en 
referencia a los informes mundiales.



13

Introducción

El décimo capítulo evidencia la autonomía en el aprendizaje, la cual ha cobra-
do fuerza a raíz del crecimiento de los modelos de estudio flexibles, donde la auto-
rregulación y autodisciplina son factores vitales para el logro del aprendizaje. Ade-
más, se expone una experiencia de desarrollo y uso de estrategias de aprendizaje, 
así como de herramientas utilizadas para dar soporte al aprendizaje autónomo. 

Por último, el capítulo undécimo analiza que la diferencia entre la inclusión 
de juegos educativos y la gamificación de unidades o cursos curriculares es crucial 
para entender el modo como la cultura digital transforma la práctica educativa. Se 
toma en cuenta la gamificación en tanto proceso de modelado de la experiencia 
educativa como parte de una tendencia cultural, es decir, la del juego en línea que 
surge y se populariza en la era digital. En la gamificación la experiencia forma-
tiva se transforma en un juego donde las reglas siguen patrones reconocibles en 
prácticas ciberculturales de niños, jóvenes y adultos, usuarios o testigos del juego 
en línea. 

El mensaje que se plasma en este libro es que, desde el nivel epistémico hasta 
el didáctico, la educación está atravesada por la mediación sistémica y tecnológi-
ca. La cultura digital subyace en toda reflexión sobre los actores educativos y sus 
prácticas. Los objetos que tratan los autores no son nuevos para la investigación 
educativa, pero la mediación tecnológica, la consideración de la sociedad del cono-
cimiento como contexto y de la cultura digital como convergencia, los distinguen 
y ubican en una nueva trama por comprender.

Dra. María Elena Chan Núñez
Profesora investigadora del Sistema de Universidad Virtual

Universidad de Guadalajara
Junio de 2019
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innovación de los procesos de aprendizaje: 
formación docente a través de un posgrado de calidad

Claudia Islas Torres
María del Rocío Carranza Alcántar

Alma Azucena Jiménez Padilla

Introducción 

En México la educación es un tema de importancia, igual que para el resto del mun-
do. Mediante la educación el país puede integrarse a la llamada sociedad del cono-
cimiento y enfrentar la creciente globalización en la que estamos inmersos, ade-
más de ser uno de los motores fundamentales para el desarrollo económico; sin 
embargo, la educación superior tiene un alto índice de atraso y falta de recursos 
económicos, puesto que carece de infraestructura adecuada, aunado a la necesi-
dad de más investigadores que sean capaces de generar y transmitir conocimiento 
(Salgado, Miranda y Quiroz, 2011). En este sentido, los posgrados en particular se 
enfrentan a la necesidad de reformas que ayuden a la vinculación con los diferen-
tes sectores de la sociedad, lo cual desgasta su calidad.

Por lo anterior, los posgrados de calidad representan uno de los retos más 
importantes que las instituciones de educación superior (ies) enfrentan en la ac-
tualidad, pues a pesar de los múltiples esfuerzos de diversos organismos como el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (conacyt) y la Asociación Nacional de 
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Universidades e Instituciones de Educación Superior (anuies), los problemas diag-
nosticados desde hace algunos años se repiten y aún son los mismos. Es el caso de 
los pocos posgrados de calidad en investigación, las plantas académicas sin conso-
lidar, la baja eficiencia del egreso y la titulación; así como la baja vinculación con 
los sectores sociales y productivos, además del desequilibrio en la distribución de 
la matrícula por áreas del conocimiento (Álvarez, 2015).

Estos problemas han ocasionado que la calidad de los posgrados en México 
pierda equilibrio. Las contradicciones entre la demanda del mercado laboral y las 
licenciaturas que ofertan las ies provocan que los egresados busquen opciones de 
posgrado para mantenerse ocupados mientras encuentran un trabajo acorde a su 
perfil; todo esto trae como consecuencia que se oferte un gran número de progra-
mas que no cumplen con los criterios establecidos para formar parte del padrón 
de calidad.

Existen factores que estimulan el crecimiento de los posgrados, uno de estos 
es la devaluación de los títulos académicos del grado anterior, el interés de las ies 
por posicionarse en un contexto nacional e internacional y pertenecer al sistema 
de posgrado, asociado con una fuerte competencia académica institucional entre 
diferentes universidades y la poca oportunidad de realizar estudios en el extranje-
ro (Salgado, Miranda y Quiroz, 2011).

El crecimiento de estos programas ha sido desordenado y ha obedecido a las 
dinámicas del mercado de trabajo, en lugar de políticas de fortalecimiento para los 
estudios, lo que provoca desigualdad en la calidad de estos programas; la prueba 
son los posgrados de universidades privadas que se enfocan en la rentabilidad eco-
nómica y no en estrategias de importancia social en las que estos tengan impacto 
(Salgado, Miranda y Quiroz, 2011).

Otra de las problemáticas a las que se enfrentan los estudios de posgrado es 
que la normatividad que los promueve exige cargas horarias excesivas en el tiem-
po de dedicación (Barsky y Dávila, 2016), lo que obliga al estudiante a renunciar a 
su empleo, situación contraria de los programas que no forman parte del padrón 
de calidad, ya que ofrecen horarios flexibles que les permiten a los alumnos com-
binar su trabajo con el estudio, sin desvincularse del sector académico y el laboral.
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A lo anterior debe relacionarse la crisis que enfrenta México y por la cual los 
estudios de posgrado se ven afectados directamente, como el caso de los estudian-
tes que tienen que trabajar para costear sus estudios, lo cual implica que no le 
dediquen tiempo completo a su formación; aun cuando se sumen a un programa 
de calidad, este les exige plena dedicación sin garantizarles el otorgamiento de una 
beca, puesto que, según el Consejo Mexicano de Estudios de Posgrado (comepo, 
2015); el monto que estas representan es insuficiente e incluso no alcanza para 
cubrir adecuadamente los gastos que implica la escolarización.

La implementación de políticas para mayor financiamiento, tanto para insti-
tuciones públicas como privadas, difiere de las necesidades reales que implican las 
actividades de los posgrados, lo que genera la escasez de recursos para mejorar los 
niveles de calidad y la atención de la demanda.

Otra problemática es que no se puede atender la demanda de quienes desean 
estudiar un posgrado, puesto que la mayor parte de estos se ofertan en la Ciu-
dad de México. De acuerdo con datos estadísticos proporcionados por el Sistema 
Nacional de Información de Estadística Educativa de la Secretaría de Educación 
Pública (sep), hasta 2016, el mayor número de programas se concentraba en la 
Ciudad de México, lo que la convierte en el primer lugar del país en ofertar este 
tipo de formación; por su parte, Jalisco ocupa el cuarto lugar (snie, 2016) en es-
tas cifras. Por lo anterior, esta clara centralización de maestrías y doctorados es 
lo que complica la accesibilidad para quienes viven en la provincia y desean la 
superación profesional.

Según los datos estadísticos del anuario de la anuies (2018), el total de pos-
grados ofertados en el país es de 3 772, de los cuales 2 091 son maestrías. De 
acuerdo con el conacyt (2018), para marzo de 2018 hay registro de 2 234 pro-
gramas en el Padrón Nacional de Programas de Calidad (pnpc), de los cuales el 
66.2% (1 478) corresponde a áreas de ciencias e ingenierías; los de nivel conso-
lidado y competencia internacional se encuentran en 39.9% de la totalidad de 
los programas. Respecto al grado académico, 54.5% (1 218) de estos fueron de 
maestría, seguido por los de doctorado 29.4% (656), y el restante 16.1% (360),  
son programas de alguna especialidad.
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Se ha detectado que es insuficiente la vinculación de los programas de posgra-
do con espacios organizacionales, privados o públicos, que necesitan de los servicios 
de investigación o profesionalización y el desarrollo de diagnósticos y propuestas de 
solución a problemas públicos, como en el caso de la educación que, aunque existen 
múltiples programas ofertados y relacionados con esta, no están focalizados para 
atender necesidades concretas que incidan en la práctica docente, lograr la imple-
mentación de la renombrada innovación educativa y coincidir con lo que se argu-
menta en el discurso de las políticas públicas.

Lo anterior se suma a la falta de vinculación de los programas de calidad con 
las necesidades del entorno en el que se ofertan, de tal manera que es necesaria 
concretar una política de acercamiento para integrar a los sectores académico, em-
presarial y gubernamental. Al revisar las problemáticas anteriores y, en particular, 
las carencias de formación en innovación para la enseñanza y el aprendizaje de  los 
docentes que ejercen en los niveles básico, medio y superior (que en la mayoría de 
los casos sus profesiones son distintas al ámbito educativo), se diseñó un progra-
ma que en su implementación considera estas carencias para que los maestrantes 
tuvieran momentos de aprendizaje en los que experimentaran la innovación que 
pueden llevar a sus aulas para la mejora de su práctica. En este capítulo se presen-
ta la experiencia de implementación de la Maestría en Procesos Innovadores en el 
Aprendizaje (mpia, Centro Universitario de los Altos, Universidad de Guadalajara), 
en la que se ha trabajado bajo un estricto apego a las políticas que marca el conacyt 
y la anuies con la finalidad de cumplir con la calidad en el posgrado.

Posgrado de calidad: una experiencia

En México, la calidad en la educación se mide desde distintas posturas, la ma-
yoría de estas se enfocan a cubrir indicadores como la cobertura de la demanda 
educativa y dejan de lado aspectos esenciales en la formación. A pesar de que se 
han hecho esfuerzos por mejorar la educación y valorar los resultados de estas me-
joras, aún no se ha logrado la calidad esperada. En lo que se refiere a estudios de 
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posgrado también se busca cumplir con los indicadores de calidad, aunque estos 
no consideren aspectos de formación humana, por lo que es necesario que las ies 
se reconstruyan para potenciar la integridad de los seres humanos inmersos en la 
sociedad (Ortiz-Villanueva, 2013).

Es importante reconocer que una de las exigencias sociales es la calidad edu-
cativa, representada desde las políticas públicas que se implementan en el país, 
debido a la creencia de que la educación pública tiene una deuda al respecto; sin 
embargo, no queda claro lo que se entiende por calidad educativa, en especial para 
las ies públicas, ya que la globalización obliga a pensar mundialmente y cumplir 
con estándares de calidad de manera internacional a partir de indicadores de ex-
celencia en la productividad académica (Pérez y López, 2018).

Estas tendencias presionan a las ies para que mejoren la calidad e impulsen 
la competencia, para lo cual deben cambiar la forma en que transfieren los co-
nocimientos, así como el comportamiento y la actitud tanto de los estudiantes 
como de los docentes, para enfocarse, además, no solo en los indicadores que los 
organismos y las instituciones evaluadoras les piden, sino en las formas y estra-
tegias de trabajo académico en las que también participen los investigadores y se 
establezcan redes de colaboración (Aguilar, 2010).

En este sentido, el posgrado, al representar el nivel cumbre del sistema educati-
vo nacional, se convierte en el camino principal para la formación de los profesiona-
les altamente especializados que requiere tanto el servicio público como el privado; 
además, enfrenta al reto de ser impulsado como “un factor para el desarrollo de la 
investigación científica, la innovación tecnológica y la competitividad que requiere 
el país para una inserción eficiente en la sociedad de la información” (pnd, 2013-
2018).

Se espera que con la formación en el posgrado los estudiantes generen cono-
cimiento y empleen diversas gestiones para aplicarlo, y con esto aumentar la posi-
bilidad de consolidar procesos de calidad debidamente contextualizados, tanto en 
sus contenidos como en sus procedimientos y prácticas.

Para impulsar un posgrado de calidad debe cumplirse con los elementos mí-
nimos que el conacyt considera fundamentales para ingresar al pnpc, entre los que 
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destacan: el impulso a la generación, absorción y consolidación de capital humano 
altamente calificado para llevar a cabo funciones de inversión y la construcción 
de infraestructura moderna dedicada a este fin, que servirá para construir una 
economía del conocimiento. El conacyt propone tres estrategias: la formación de 
capital humano altamente calificado, la absorción de investigadores en el mercado 
laboral y el fortalecimiento de las labores de investigación (pnpc, 2018).

A partir de 2015, los programas que resulten aprobados por el pnpc pueden 
entrar en alguno de los cuatro niveles:

• Competencia internacional. Programas que tienen colaboraciones en el ám-
bito internacional a través de convenios que incluyen la movilidad de estu-
diantes y profesores, la codirección de tesis y proyectos de investigación. 

• Consolidados. Programas con reconocimiento nacional por la pertinencia e 
impacto en la formación de recursos humanos de alto nivel en la productivi-
dad académica y en la colaboración con otros sectores de la sociedad.

• En desarrollo. Programas con una prospección académica positiva sustentada 
en su plan de mejora y en las metas factibles de alcanzar en el mediano plazo.

• De reciente creación. Programas que satisfacen los criterios y estándares bá-
sicos del marco de referencia del pnpc (Arroyo, Coronado y Morales, 2015).

El Programa Nacional de Educación 2013-2018 señala que “la capacidad de 
innovar es uno de los factores que marca la diferencia en el camino hacia el desa-
rrollo” (sep, 2018) no solo en el posgrado, sino en todos los niveles. Los egresados 
deberán demostrar que cuentan con las competencias para la solución de pro-
blemas de acuerdo con sus contextos, pero esta competencia adquiere más rele-
vancia en el posgrado, ya que es ahí donde la generación de nuevo conocimiento 
y la creatividad tienen mayor importancia. De esta forma, las instituciones que 
ofertan posgrados asumen la responsabilidad de formar profesionistas para que 
contribuyan de manera directa al avance del conocimiento, la innovación y el de-
sarrollo científico y tecnológico, con el fin de mejorar los niveles de vida en el país 
(Calderón, 2017).
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De acuerdo con lo expuesto en los párrafos anteriores, el Centro Universitario 
de los Altos de la Universidad de Guadalajara trabajó en la elaboración de una pro-
puesta de posgrado que atendiera las deficiencias de formación de los docentes de 
distintos niveles educativos. A raíz de diversas investigaciones, un grupo de traba-
jo detectó que había una veta importante en la preparación didáctico-pedagógica 
con innovación. En este sentido, se puede añadir que actualmente la sociedad se ha 
envuelto en una cultura que supone renovadas formas de ver y entender el mundo 
que nos rodea; contamos con nuevos sistemas de comunicación interpersonal y 
de alcance universal que involucran instrumentos tecnificados para realizar los 
trabajos que a su vez marcan distintos valores y normas de comportamiento. 

La efervescencia que esto implica ocasiona que las necesidades de formación 
de los ciudadanos se prolonguen más allá de los primeros estudios profesionaliza-
dores y se extiendan a lo largo de toda su vida. Así, sobresalen otros caminos para 
la obtención del conocimiento, como el aprendizaje informal, el cual ayuda a los 
individuos a prepararse para enfrentar los retos que la sociedad les presenta, de tal 
manera que desarrollen habilidades para aprender a aprender. 

La apresurada evolución del conocimiento exige a la sociedad contar con in-
dividuos preparados para hacerle frente a las necesidades de un mundo globaliza-
do en constante cambio. Es necesario que quienes se encargan de la educación a 
nivel básico, medio y superior participen en procesos de formación innovadores, 
sólidos, integrales y profesionalizantes, donde sus tareas educativas se consoliden 
y atiendan las demandas de los estudiantes del siglo XXI, para que dominen los 
conocimientos fundamentales en materia educativa y su relación con los nuevos 
paradigmas sociales. Esto a través de estrategias que mejoren la práctica docen-
te de manera responsable y preparen a los individuos para que sean capaces de 
aprender toda la vida, adecuando el modelo actual de enseñanza hacia un modelo 
de aprendizaje donde el estudiante sea el protagonista y pueda aprender a apren-
der, para que los conocimientos adquiridos le sean útiles, se renueven y además 
sustenten su carrera profesional. 

Ante este panorama de necesidades en el ámbito educativo, nace la Maestría en 
Procesos Innovadores en el Aprendizaje como un posgrado profesionalizante que 
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busca formar a los docentes de distintos niveles educativos en metodologías in-
novadoras de enseñanza-aprendizaje. Este posgrado se diseñó bajo un enfoque 
por competencias y cuenta con la colaboración del Instituto de Ciencias de la Edu-
cación (ice) de la Universidad Politécnica de Cataluña (upc), bajo un esquema de 
cooperación triple; es decir, en primera instancia en el diseño académico del plan 
de estudios, en segundo lugar en la impartición de algunas asignaturas asesoradas 
por personal del ice (experto en el tema del posgrado) y, por último, en la colabo-
ración entre el núcleo académico de la mpia y los investigadores de la upc, con la 
finalidad de desarrollar investigaciones relacionadas con los métodos de innova-
ción docente. 

La participación de los integrantes del ice se debe a que su experiencia en la 
formación de docentes se fortalece por las multidisciplinas a las que pertenecen, 
motivo que los llevó a perfeccionarse en la formación de profesores que inicial-
mente no son pedagogos, pero debido a su ejercicio desarrollaron las competen-
cias necesarias para desempeñarse en este campo. 

Este posgrado se convierte en una opción de preparación que promueve la in-
novación de las prácticas educativas a través de metodologías renovadas enfocadas 
en el estudiante y en la construcción de conocimiento de forma crítica, reflexiva 
y creativa. Con el soporte de por las competencias transversales y especializantes 
que el participante de la mpia lleva a cabo análisis críticos y reflexivos de los mé-
todos tradicionales de enseñanza, así como de los métodos innovadores actuales, 
para que pueda adoptar los más adecuados a las necesidades de su labor docente; 
asimismo, se le dota con herramientas científicas que le ayuden a comprobar de 
manera fehaciente el impacto de la innovación en la formación de sus aprendices. 

La maestría se considera profesionalizante en virtud de que los participantes 
son docentes en activo, lo que permite que en su práctica incorporen los conoci-
mientos adquiridos, les da herramientas para que de inmediato reflejen la for-
mación y, al mismo tiempo, valoren el sentido de la innovación en los distintos 
niveles educativos. La metodología docente de la maestría utiliza desde el prin-
cipio estas estrategias innovadoras en la formación de los participantes, que no 
necesariamente han sido formados en competencias, pero requieren preparar a 
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sus estudiantes bajo este enfoque, por lo que podrán incorporarlas en su práctica 
diaria; además, experimentan en sí mismos la adquisición de competencias para de-
sarrollarse como estudiantes del posgrado y a la vez como entes activos que llevan su 
propio aprendizaje a su entorno laboral y con esto valorar su efectividad o impacto.

Para el diseño de la maestría se consideró la opción de una doble titulación 
a cargo de la Universidad de Guadalajara (México) y la Universidad Politécnica 
de Cataluña (España), así la experiencia y capacidades de los profesores de am-
bas instituciones fortalecen la formación de los participantes, al alimentarlos en 
un entorno de estrategias innovadoras que pueden aplicar directamente en sus 
prácticas educativas. Esta colaboración permite la adquisición de competencias 
interculturales al trabajar con el entorno educativo europeo, y el intercambio de 
estudiantes y profesores entre ambas instituciones.

La innovación en los procesos de aprendizaje, 
fundamento para la creación de la mpia

Los modelos pedagógicos tradicionales entran en crisis con las posibilidades y los 
desafíos que presenta la era digital. Hemos observado en los últimos años la emer-
gencia de nuevos modelos, formatos, plataformas y propuestas que demandan a 
los docentes y estudiantes el replanteamiento de los procesos de aprendizaje des-
de una mirada renovada. Muchas instituciones tratan de incorporar en sus mode-
los educativos estas nuevas maneras de aprender para promover la innovación y 
la creatividad, y así dar cabida a las competencias que se requieren en el mundo 
globalizado. Si bien hay algunas iniciativas a nivel global que implican auténticos y 
profundos cambios en los procesos de aprendizaje, todavía estamos lejos de com-
prender e incorporar en las instituciones educativas formales las transformacio-
nes que se requieren. En este sentido, las instituciones educativas se ven obligadas 
a cambiar sus formas de recuperar, aprehender y aplicar con éxito la información 
y el conocimiento (ecoesad, 2008).

Los procesos de innovación se asocian de manera simplista con la incorpo-
ración de tecnologías en el aula o en los procesos de aprendizaje, pero para las 
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instituciones educativas el quehacer va más allá; deben ponerse en práctica me-
todologías modernas donde se trabaje de forma distinta y se impulse el desarrollo 
de competencias básicas, comunicativas y procedimentales (Hidalgo, De la Blanca 
y Risueño, 2011).

En el caso de México, las instituciones educativas, públicas y privadas, así 
como las políticas públicas, consideran la incorporación de la tecnología en los 
procesos educativos como pretexto de innovación. Por ejemplo, en cuestión de 
políticas actuales, el Plan de Desarrollo 2013-2018 propuesto por el gobierno de 
la república, contempla la innovación del sistema educativo para formular opcio-
nes y modalidades que usen las nuevas tecnologías de la información y la comu-
nicación, con modalidades de educación abierta y a distancia. Para esto, se han 
presentado reformas en materia de telecomunicaciones, donde se incentive una 
competencia efectiva en todos sus segmentos.

En el eje México con educación de calidad se habla de desarrollar el poten-
cial de los mexicanos a través de diversas estrategias como la 3.1.1, que preten-
de establecer un sistema de profesionalización docente que promueva la for-
mación, selección, actualización y evaluación del personal docente y de apoyo 
técnico-pedagógico. Entre sus líneas de acción está impulsar la capacitación 
permanente de los docentes para mejorar la comprensión del modelo educati-
vo, las prácticas pedagógicas y el manejo de las tecnologías de la información 
con fines educativos.

Si bien es cierto que en prácticamente todas las instituciones educativas se 
pueden encontrar ejemplos de buenas prácticas de modelos innovadores en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, en este apartado se ha preferido identificar, a 
partir de algunas investigaciones, los retos que hoy en día enfrentan los docentes 
en este terreno. Esto con la intención de justificar aún más la pertinencia del pre-
sente programa de posgrado.

En fechas recientes se han publicado algunos estudios que, si bien no per-
miten generalizaciones debido a su carácter local y contexto específico, arrojan 
luz sobre cómo viven los docentes la demanda de innovar en el campo de la 
docencia. Al respecto, en un estudio de caso donde se hizo un seguimiento de todo 



85

Capítulo 4 ǀ Innovación de los procesos de aprendizaje...

un año escolar a docentes de educación básica que introdujeron en sus aulas di-
versos proyectos que conjuntaban innovaciones pedagógicas y uso de las tic en la 
enseñanza, se logró identificar de una serie de factores que condicionaban el éxito 
de la experiencia educativa. 

Los aspectos determinantes fueron el nivel de competencia de los profesores 
en el empleo estratégico de las innovaciones en su aula, la compatibilidad con sus 
concepciones educativas y enfoques pedagógicos previos, el grado de dependencia 
y necesidades de apoyo e infraestructura por parte de la institución para su puesta 
en marcha, así como la compatibilidad o distancia entre el proyecto innovador y 
la filosofía o cultura educativa del centro escolar (Zhao, Pugh, Sheldon y Byers, 
2002). El mayor reto para los profesores fue lograr un impacto en el aprendizaje 
de sus alumnos: se llegó a la conclusión de que los factores asociados al innovador, 
es decir, al profesor, jugaron el papel más significativo. Así, si los profesores esta-
ban bien capacitados y convencidos, era más probable que sus proyectos didácti-
cos fueran exitosos aun cuando existiera distancia, dependencia o un contexto con 
poco soporte. 

En el caso del proceso de reforma curricular de una universidad mexicana 
privada, Valdés (2009) encontró que predomina la poca claridad y familiaridad 
entre la planta docente respecto al modelo educativo propuesto por la institución. 
La incongruencia entre los acervos de conocimiento y los depósitos de sentido que 
poseen los profesores frente a las exigencias del nuevo esquema, genera dificultad 
y resistencias para aceptar el modelo educativo como “coordenada guía” de la ac-
ción docente. Se manifestó una gran diversidad de discursos, motivos y acciones 
en los profesores en relación con su campo de conocimiento, cuestión que destaca 
la autora como factor clave por considerar en una nueva aproximación a los pro-
cesos de cambio e innovación curricular. 

Se observó que las condiciones laborales de los profesores quedaron en un grado 
de indeterminación. Los cambios en las políticas curriculares provocaron ajustes en 
las jerarquías, espacios de poder y organización académica, aspectos que también ex-
plican la aceptación o rechazo del eventual cambio educativo. Se concluye que el poder 
que tiene el docente está cimentado en los depósitos de sentido que ha construido y 
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enriquecido durante su historia personal y profesional. Al desconocer esta historia 
sociocultural, se coloca al docente como el gran ausente de toda iniciativa de reforma.

En el contexto de una universidad pública del estado de Veracruz, cuyo mo-
delo educativo tiene el carácter de integral y flexible, a la par que busca impulsar 
explícitamente el desarrollo de habilidades del pensamiento crítico y complejo, 
Martínez (2009) realizó una investigación donde analizó el currículo e hizo un 
diagnóstico del perfil de habilidades cognitivas y de aprendizaje de los alumnos. 
Encontró que la promoción de habilidades del pensamiento queda circunscrita a 
la impartición de un taller en los primeros semestres. En este se realizan diversas 
actividades y ejercicios dirigidos a mejorar la capacidad de pensar, sin considerar 
las materias o áreas de conocimiento de las distintas licenciaturas. Entre los prin-
cipales elementos contextuales que quedaron fuera de la experiencia educativa se 
encuentran los contenidos curriculares, los marcos de referencia de los estudian-
tes, sus capacidades, motivos o disposiciones. 

Aunque se enuncia, no se tiene prevista la posibilidad de transferir o trans-
versalizar los aprendizajes; los docentes de otros cursos por lo general no conocen 
lo que pretende el taller ni la posibilidad de darle continuidad en sus propias au-
las. La evaluación del perfil inicial de habilidades del pensamiento en una mues-
tra de estudiantes, permite ver logros en habilidades básicas (identificación y 
contrastación), no así en habilidades complejas (análisis, deducción y toma de 
decisiones); los estudiantes reportaron que no era posible la transferencia de los 
aprendizajes logrados a otros cursos o experiencias educativas. 

Martínez (2009) concluye que se requiere otro enfoque para la incorporación 
del componente cognitivo al currículo, una forma distinta de estructura curricular, 
así como espacios de formación docente apropiados. Por otra parte, cuestiona que 
varios años después de la implantación del modelo innovador para el desarrollo 
de habilidades del pensamiento, la institución no haya realizado un estudio o eva-
luación sistemática de sus avances y resultados.

En una investigación sobre el concepto de competencias educativas, Ulloa, 
Suárez y Jiménez (2009) preguntaron a profesores de la Facultad de Estudios Supe-
riores de Iztacala, provenientes de las carreras de Enfermería y Cirujano Dentista, 
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respecto a qué entendían ellos por competencias y encontraron que su concepción 
difiere en el grado de conciencia ya que, en ambos casos, los profesores integran 
en su definición los términos habilidades, destrezas, acciones y actitudes como 
resultado de la formación o del aprendizaje que permiten realizar actividades pro-
fesionales o resolver problemas. Sin embargo, el término integración, que men-
cionan reiteradamente en las respuestas de los profesores de la carrera de Ciruja-
no Dentista, no aparece en la carrera de Enfermería. 

Los profesores de la carrera de Cirujano Dentista, cuyo proceso de reforma 
curricular está más avanzado, tienen una visión de la competencia que se acerca 
a la concepción amplia del término y son más conscientes del cambio que este 
enfoque implica en el rol del docente y del alumno. Los profesores de Enfermería, 
quienes apenas inician el proceso de reforma curricular, poseen una visión me-
nos amplia y no plantean la integración de saberes. Las autoras manifiestan su 
preocupación porque aquellos saberes que no pueden convertirse fácilmente en 
saberes operativos (los filosófico-interrogativos, los narrativos de costumbres, los 
estéticos, entre otros) queden fuera del currículo. 

En un estudio desarrollado por León y Aranda (2009) se pretendió conocer la 
opinión de los docentes de la Licenciatura en Biología, de la Universidad Autóno-
ma del Estado de México (uaem), respecto a la implantación del currículo flexible 
que los profesores trabajan en una supuesta nueva estructura curricular, mientras 
que conservan las mismas prácticas educativas del currículo anterior, que data de 
los años ochenta. La concepción de los docentes sobre lo que implica la flexibilidad 
curricular se restringe a factores como el sistema de créditos, la libre elección de 
materias y la movilidad académica estudiantil. 

El estudio reportó que en el proceso de cambio curricular, la institución dio 
prioridad a la actualización de los contenidos temáticos de las asignaturas, más 
que a la generación de una nueva concepción educativa acorde a una estructura 
curricular flexible, y que la administración central de la universidad se ha demora-
do en actualizar su estructura organizacional y su normatividad; además, existe la 
imperiosa necesidad de proporcionar información, tanto teórica como práctica, al 
cuerpo docente de lo que significa la flexibilidad curricular. León y Aranda (2009) 
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consideran que muchas desventajas atribuidas por los docentes a la flexibilidad 
curricular son en realidad deficiencias asociadas a la forma en que opera adminis-
trativamente. 

Cabe mencionar el estudio relacionado con el tema de la flexibilidad curricu-
lar elaborado por Ordóñez (2009), quien reportó que la concepción de innovación 
es vaga, que está relacionada con la flexibilización de tiempos y espacios, pero no 
hay claridad respecto a los medios e instrumentos para lograrlo. Para docentes y 
alumnos, la flexibilidad implica la elección de materias, pero los principales pro-
blemas operativos han sido la limitada oferta, la saturación de los grupos, el incre-
mento de los costos ante la necesidad de nuevas aulas y más docentes. 

Como se puede observar en esos documentos, la responsabilidad del éxito de 
las innovaciones suele recaer en la tarea docente, ya que el profesor es el principal 
agente mediador de los procesos que conducen a los estudiantes a la construcción 
del conocimiento y a la adquisición de capacidades complejas, pero lo que no se 
puede esperar es que los profesores realicen estos cambios en solitario y sin la 
debida formación y soporte (Díaz-Barriga, Padilla y Morán, 2009). 

Los mayores retos de la innovación consisten, por un lado, en revertir la ten-
dencia actual de continuar en la lógica de modelos educativos propios de la educa-
ción presencial de corte transmisivo-receptivo y, por otro, en ubicar al estudiante 
como centro activo del aprendizaje y al docente como su acompañante, para lo 
cual se requiere que el profesor participe dinámicamente en el cambio. De esta 
manera, se evidencia la necesidad de poner mayor atención a la formación de los 
profesores y enfocarse en la adquisición de competencias que respondan a distintos 
niveles educativos; sin embargo, en la actualidad el sistema educativo parece no 
haber formado suficientemente a los docentes en el rol de acompañantes y entes 
innovadores que introduzcan a su práctica renovadas maneras de enseñar. 

Como respuesta a estas necesidades, los participantes de la Maestría en 
Procesos Innovadores en el Aprendizaje experimentan las estrategias de in-
novación propuestas por el posgrado, para que a su vez las apliquen en sus 
ambientes laborales y valoren lo que les sea útil o más adecuados para su entor-
no. Por tanto, queda en evidencia la necesidad del acompañamiento de mentores 
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competentes, lo que implica que la formación no puede limitarse en tiempo ni 
restringirse a una simple habilitación técnica, ya que esta requiere ser continuada 
y enfocarse a la adquisición de competencias que respondan a distintos niveles 
de apropiación. Tal aspiración, como se observa en otros apartados del presente 
documento, es un aspecto nodal de la mpia.

Las necesidades sociales que atiende el egresado de la mpia

Identificar y comprender las necesidades cotidianas de los procesos formativos re-
presentan un reto y un compromiso para los docentes de este milenio. La práctica 
educativa de la región no escapa a las reformas educativas ni a las exigencias de la 
sociedad del conocimiento. Los docentes deben tener un horizonte al cual dirigirse y 
poseer saberes que les permitan desarrollar estrategias innovadoras que cautiven a 
los estudiantes para que estos, a su vez, resignifiquen su aprendizaje y atiendan las 
necesidades y exigencias de su entorno, además de fortalecer el proceso de enseñan-
za-aprendizaje. Bajo este orden de ideas, se considera como objetivos del impacto 
social de este posgrado los siguientes: 

• Identificar los factores que obstaculizan la innovación en los procesos forma-
tivos para que a partir de esto se realicen propuestas de resignificación del 
aprendizaje en los distintos niveles educativos. 

• Apoyar a las instituciones de los distintos niveles educativos en la formación 
de los docentes, al aplicar estrategias de enseñanza innovadoras fundamen-
tadas en las teorías y metodologías que el posgrado le dé a conocer.

Alternativas de ambientes de aprendizaje para las complejidades 
de la actual demanda educativa

• Realizar un análisis crítico para habilitar proyectos de intervención innova-
dores en atención a las problemáticas de aprendizaje que presentan los estu-
diantes del siglo XXI en los distintos niveles educativos. Estos proyectos se 
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formularán como un conjunto de acciones sistemáticas planificadas a partir 
de las necesidades detectadas en los respectivos entornos de trabajo de los 
participantes, y así se establecerán las metas y temporalidad de ejecución, 
con fundamento en la formación teórico-metodológica que reciben en el 
posgrado.

• Promover en los distintos entornos educativos el uso adecuado, responsable 
y crítico de la información a la que se tiene acceso en el siglo XXI, la cual no 
es contrastada del todo para incorporar sus novedades, nuevas metodologías 
o descubrimientos que puedan aplicarse en su contexto laboral.

• Participar como analista y gestor de proyectos educativos cuyo objetivo sea 
la implementación de estrategias innovadoras para el fortalecimiento de la 
educación, al ir más allá de un ambiente reducido a su aula de clase con 
apertura a otros entornos donde pueda tener injerencia (ayuntamientos, de-
pendencias de gobierno, entre otros).

• Estudiar y comprender el contexto que influye en el ámbito educativo de Mé-
xico y el mundo, además de analizar los cambios que puedan ser adaptados 
a la situación que vive el país y que son reflejados en los entornos donde se 
desenvuelven los participantes del posgrado.

• Formular propuestas alternativas de intervención que se sustenten en evi-
dencias contrastables para conocer los antecedentes respecto a los éxitos o 
fracasos en la educación, y así ofrecer soluciones con calidad educativa.

• Participar en espacios o foros donde sus opiniones sean escuchadas para 
actuar en beneficio y mejora de la educación, así como en la calidad de los 
aprendizajes.

• Formar parte de espacios donde se brinde la asesoría o consultoría educativa 
cuyo objetivo sea rescatar la importancia de la construcción del conocimien-
to, así como el logro de aprendizajes para toda la vida.

Se considera que este posgrado cumple con lo señalado por el pnpc, sobre 
todo porque se busca que el egresado de la maestría sea capaz de identificar los 
problemas o necesidades de los procesos de aprendizaje en los distintos niveles 
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educativos de la localidad, la región, el país o a nivel internacional. Además, cuenta 
con la preparación teórico-metodológica para diseñar propuestas de intervención 
en la práctica bajo alguna de las líneas de generación y aplicación del conocimien-
to, relacionadas con los procesos innovadores en el proceso de enseñanza-apren-
dizaje y tendencias actuales en la educación.

Estos conocimientos le dan la posibilidad al maestrante de innovar en su 
práctica educativa de tal forma que aplique lo aprendido en propuestas, asesoría 
con pares o autoridades institucionales, además de formular alternativas para la 
resolución de problemas y, con ello, participar en el cambio educativo de su entor-
no, al hacer hincapié en el aprendizaje del estudiante que finalmente es la priori-
dad de los centros educativos.

La mpia fue dictaminada por el conacyt para formar parte del pnpc por cumplir 
con los indicadores de calidad que este organismo nacional solicita a los progra-
mas de reciente creación. En el dictamen de aceptación hay señalamientos en las 
áreas de oportunidad, los cuales se están trabajando para subir el nivel de conso-
lidación del programa. 

Retos y conclusiones

Ante la creación y la mejora continua de este programa se tienen en cuenta los siguien-
tes retos que enfrenta el posgrado a nivel nacional y a los que, por ende, la mpia debe 
hacer frente para evitar decrementar la calidad con la que fue aceptada en el pnpc. 

A continuación se exponen los retos que se han visualizado y que impactan a 
este programa: 

• El posgrado pasará a ser un nivel formativo indispensable para los crecientes 
sectores de la población, y tal vez en el nivel que distinga la educación supe-
rior del futuro (Ibarra-Mendivil, s/f). 

• Las políticas públicas deberán dar mayor impulso a los procesos de acredita-
ción y ampliar la difusión de información de los resultados. Los programas, 
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por su parte, requieren innovar y extender sus relaciones con otros progra-
mas y su contexto, así como estimular el cambio para elevar la calidad del 
posgrado en México (Álvarez, 2015). 

• Incrementar la matrícula y aumentar el número de graduados en el posgra-
do. Esto debido a que en la actualidad la población escolar de este nivel edu-
cativo es apenas del 6% (Ibarra-Mendivil, s/f).

• Evaluación continua como una herramienta fundamental que permita me-
jorar la calidad del programa con la participación de cuerpos colegiados 
compuestos por académicos interinstitucionales e interdisciplinares (Cardo-
so-Espinosa y Cerecedo-Mercado, 2011).

• El cambio de los sistemas de calidad y evaluación del posgrado que se inserte 
eficazmente en los circuitos internacionales del conocimiento (Abreu-Her-
nández y De la Cruz-Flores, 2015). 

• Reforma en los planes de estudio para la vinculación directa con los dife-
rentes sectores de la sociedad, y que de esta manera los egresados logren 
enfrentarse al mercado laboral con las herramientas y competencias para un 
adecuado desarrollo profesional (Salgado, Miranda y Quiroz, 2011).

• Poseer estructuras necesarias no solo para funcionar, sino para verificar su 
capacidad funcional y su aptitud para contribuir a la innovación y al avance 
social continuado (Abreu-Hernández y De la Cruz-Flores, 2015). 

• Dominio de una segunda lengua, especialmente el inglés; formación en el 
área de matemáticas, lectura y redacción de textos científicos (comepo, 2015).

• Avanzar en el desarrollo de nuevos sistemas de calidad y evaluación de pos-
grado de segunda generación, para darle congruencia con las nuevas reali-
dades; no solo valorar la infraestructura, sino profundizar en la evaluación 
académica (Abreu-Hernández y De la Cruz-Flores, 2015).

• Desarrollar investigaciones en materia educativa que impacten en temas so-
ciales, locales, regionales y de América Latina; cuidar la viabilidad y perti-
nencia de este tipo de pesquisas (comepo, 2015).

• La cooperación internacional es un tema que ya se ha puesto en la mesa y que 
el conacyt toma en cuenta para la acreditación y evaluación del posgrado; sin 
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embargo, es necesario establecer criterios para consolidar esta colaboración, 
ampliar los horizontes y visualizar nuevos objetivos por parte de los posgra-
dos mexicanos.

• Propiciar programas de posgrado en los que se encuentren integrados el ni-
vel de especialidad y los grados de maestría y doctorado para facilitar entre 
ellos el tránsito de los estudiantes (Reynaga-Obregón, s/f).

• Mejorar la planta académica con docentes e investigadores, a través de pro-
gramas de formación y actualización continua, así como de estímulos, que se 
vean reflejados en un ingreso mayor (Aguilar, 2010).

• Una interrelación entre la inversión en investigación y desarrollo, la edu-
cación de alto nivel y la creación de nueva comunidad científica. Los países 
que sí invierten en este rubro crean nuevos productos de alto valor adquirido 
que, a su vez, requieren personal especializado para trabajar en estas nuevas 
empresas (Reforma, 2016).

• Creación de redes académicas a través de los docentes y estudiantes del pos-
grado para aumentar la capacidad intelectual que dé soporte al desarrollo de 
los posgrados.

• Equilibrar la distribución de la matrícula por áreas del conocimiento, la ma-
yoría se ubica en las ciencias sociales y administrativas, seguidas de educa-
ción y humanidades (Ibarra-Mendivil, s/f).

• Crear doctorados en educación y humanidades. La concentración de la ma-
trícula de estos posgrados se ubica en los programas de ciencias naturales 
y exactas.

• Mejorar las condiciones económicas de austeridad en las que actualmente 
se desarrollan las instituciones y el Gobierno federal, esto con la finalidad de 
alcanzar las metas de la educación en este nivel (Ibarra-Mendivil, s/f).

• Incrementar el número de becas para los estudiantes de posgrado sin condi-
cionantes exagerados que les impidan acceder a estos beneficios.

• Aumentar el índice de eficiencia terminal, reducir las carencias académicas 
de quienes cursan un posgrado y que prolongan su permanencia en este res-
pecto al tiempo estipulado en los planes de estudio.
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• Elaborar un marco nacional que guíe el estudio de proyectos prospectivos 
para desarrollar los posgrados de acuerdo con una adecuada planeación na-
cional e institucional (Ibarra-Mendivil, s/f).

• Ajustar los perfiles que ofrecen los programas de posgrado con los reque-
rimientos del mundo del trabajo, lo que implica la actualización de conoci-
mientos, pluralidad de enfoques y el desarrollo de habilidades para la identi-
ficación y solución de problemas. 

Los puntos expuestos representan las prioridades a desarrollar en los planes 
de trabajo y mejora de los posgrados nacionales, con miras a eficientar la forma-
ción de quienes cursan un programa de este tipo y, sobre todo, que los egresados 
cuenten con las competencias necesarias para enfrentar las problemáticas del con-
texto en el que se desarrollan.

Desde hace más de 20 años el tema de los posgrados en México ha sido 
debatido y se han presentado propuestas importantes que hasta la fecha no se 
han logrado cumplir. Es el caso del estudio de García (1995), quien señaló que 
el posgrado en el sector privado es menos diferenciado del público, al que se le 
considera de bajo nivel. Esta situación continúa debido a que las universidades 
privadas también cuentan con mecanismos de acreditación y evaluación, aunque 
la problemática persiste; de igual forma, García hace señalamientos importantes 
que hasta la fecha son un reto para este nivel educativo, como es el caso de la falta 
de investigación donde se profundice en los problemas reales y las propuestas de 
solución que permitan sentar bases sólidas y más certeras para su desarrollo o 
diferenciación.

La formación de investigadores, vista como uno de los retos más importantes 
para el posgrado, en especial para el doctorado, debe ser cuidada desde la planta 
académica, pues es necesario producir conocimiento que se vincule con la socie-
dad, que resuelva problemas inmediatos y mediatos, pero ante todo que se de-
muestre la formación que los doctorantes reciben a favor de una mejor sociedad.

A pesar de los esfuerzos de las instituciones de educación superior y los orga-
nismos que acreditan los programas de posgrado, aún falta camino por recorrer.
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Ciertamente se han presentado logros significativos, pero no se ha exhibido un 
avance revelador, sobre todo en lo que a matrícula, internacionalización, vincula-
ción con el entorno y calidad educativa se refiere, lo cual impacta en el compromi-
so que deben asumir tanto las ies como el gobierno para impulsar los índices en 
este nivel educativo.

Finalmente, y a partir de la experiencia que aquí se presenta, se recomienda 
que los posgrados se apeguen a las políticas establecidas principalmente por el 
conacyt, ya que este organismo se ha comprometido a revisar de manera puntual 
los avances conforme a sus estándares; además de considerar los retos expuestos 
como áreas de oportunidad para mejorar la calidad educativa, lo cual permitirá 
que el posgrado en México avance y se consolide en pocos años.
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