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Un posgrado con antecedentes de 75 años

El posgrado de pedagogía de la Universidad Nacional Autó-
noma de México (UNAM) es uno de los 40 programas de 

posgrado de esta institución. 
Este posgrado lo conforman un programa de maestría y 

otro de doctorado, ambos con reconocimiento como progra-
mas consolidados por parte del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología. 

Entre ambos programas de posgrado se atienden a 327 
alumnos, 138 de maestría y 189 de doctorado, quienes son aten-
didos por 154 docentes de la UNAM y 57 más de otras Institu-
ciones de Educación Superior del país.

El posgrado de Pedagogía tiene como antecedentes a los pri-
meros programas de maestría y doctorado que ofreció la Facul-
tad de Filosofía y Letras de la UNAM en el s.XX. Su orientación 
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Resumen

Este trabajo presenta al posgrado de 
pedagogía de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México (UNAM), 
en su actual diseño. Revisa aspectos 
generales de su conformación, dentro 
del marco del sistema de estudios de 
posgrado de esta universidad y expo-
ne la fundamentación pedagógica y 
educativa que sustenta los conteni-
dos, su organización, las prácticas que 
se vinculan. El posgrado retoma del 
Reglamento General de Estudios de 
Posgrado de la UNAM las orientacio-
nes de flexibilidad curricular y tutoría 
y asume la formación, eje central del 
programa, desde una perspectiva mul-
tirreferencial.
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Abstract

This paper presents pedagogy postgrad-
uate courses at the Autonomous Na-
tional University of Mexico (UNAM), 
in its current model. It revises general 
aspects of its structure, within the 
framework of the system of postgradu-
ate studies at this university and ex-
plains the pedagogic and educational 
bases that support contents, organiza-
tion, and related practices. Taking into 
account the General Regulation of 
Postgraduate Studies at the UNAM, 
this postgraduate course resumes the 
orientations of curricular flexibility 
and tutorials and takes responsibility 
for teacher training, central axis of the 
program, from a multirreference per-
spective.

Keywords: Teacher training; peda-
gogy; multirreference

Detalle “Amor de pueblos”, óleo. 
Jimena Cabello

31-3930-38



PRAXIS
educativa UNLPam

Facultad de Ciencias Humanas 31

Posgrado en Pedagogía de la Universidad Nacional Autónoma de México...

Vol.19, N°1
pp. 30-38

ISSN 0328-9702 / ISSN 2313-934X
(enero 2015 - abril 2015)

central fue en 1935, la formación de docentes, 
específicamente de profesores en la enseñanza 
secundaria, preparatoria y normal en las di-
versas áreas del conocimiento que por aquella 
época se impartían en esta Facultad. 

Para la década de los años 50 este posgrado 
estaba orientado a la formación de especialis-
tas (maestría) e investigadores (doctorado) en 
el ámbito de la educación. 

El posgrado de Pedagogía fue un ante-
cedente incluso para la formación a nivel li-
cenciatura de la pedagogía, la cual inicia for-
malmente en el año de 1960 (Posgrado, FFyL, 
UNAM, 2015).

La formación como eje articulador
del posgrado de Pedagogía

Como apunta Ardoino (1991), la noción 
de formación se trata como en la mayoría de 
las nociones relativas a las ciencias humanas, 
sociales y de la educación, de un término com-
plejo y multirreferencial que reclama una lec-
tura desde diferentes ángulos, porque alberga 
un conjunto de significados que definen al su-
jeto –a sí mismo– como constructor de sí y, al 
mismo tiempo, en sus relaciones con los otros 
y en el reconocimiento mutuos. 

Abordar un objeto de estudio desde dife-
rentes posturas teóricas desde la multirrefe-
renicialidad y el mestizaje resulta inevitable. 
Podemos interpretarlo como la posibilidad de 
encontrar un horizonte común para distintos 
enfoques y dimensiones de estudio de objetos 
de todo tipo y situaciones de interés. El análisis 
se abre entonces a miradas plurales que permi-
ten acercarse a la complejidad e irreductibili-
dad de la realidad.

La formación o el cuidado de sí, en la pers-
pectiva foucaultiana, supone resituar al sujeto, 
al individuo como protagonista de su forma-
ción. A partir esta postura se sostiene la idea 
de formar a un sujeto autónomo, libre y res-
ponsable, capaz de pensar, decidir por sí mis-
mo y elegir su propia vida. Es la posibilidad de 
posicionamiento ético, siguiendo a Gadamer 
(1988), de asumir la responsabilidad de sí y 
ante otros, de realizar su propia construcción 
y de reconocer a otros.

Desde la apuesta de la multirreferencialidad, 
el campo de la educación se encuentra confi-
gurado en relación con una serie de ciencias y 
disciplinas que ayudan a explicar y atender sus 

objetos de estudio, con una diversidad de me-
todologías y herramientas de indagación. 

Desde esta perspectiva es como, según Ar-
doino (1991), se puede plantear la posibilidad 
de un análisis científico de los hechos, de las 
estructuras y de las prácticas educativas. 

Entonces si la multirreferencialidad se pro-
pone como una forma de estudio y como una 
posibilidad para el análisis científico, también 
tiene un lugar para la formación de profesiona-
les e investigadores. En el posgrado de Pedago-
gía la multirreferencialidad no sólo se plantea 
como una orientación viable, sino que además 
ha constituido una orientación en los hechos 
ya establecida en los planes y programas de 
estudio que se han ido conformando en este 
posgrado. Las líneas de investigación que los 
docentes del posgrado vienen construyendo a 
lo largo de su carrera académica, constituyen 
en la actualidad materia prima del conteni-
do de los programas. La dinámica de trabajo 
académico ha llevado incorporar contenidos 
pertinentes a dichas líneas y desde ahí formar 
especialistas e investigadores en temas emer-
gentes y de frontera en el ámbito educativo. En 
esta situación, los espacios de formación del 
posgrado se han convertido en escenarios aca-
démicos de profundización de conocimientos 
especializados y de producción de nuevos co-
nocimientos, tanto como espacios de diálogo, 
interrelación e intercambio académico. Los 
planes de estudio de maestría y doctorado de 
Pedagogía comparten el impulso al encuentro 
y cooperación académica de todo el sistema de 
posgrado de la UNAM, y desde ahí se cuen-
ta con un apoyo para reconocer y fortalecer 
la multirreferencialidad de la formación en el 
posgrado de pedagogía. 

La reforma de estudios de posgrado 
de la UNAM. Marco académico 
institucional del posgrado de Pedagogía

La Universidad se planteó ante el cambio 
de siglo enfrentar los retos y desafíos en inves-
tigación y docencia con nuevas propuestas y 
orientaciones, con estructuras renovadas para 
los estudios de posgrado. 

En 1996 se establece un nuevo Reglamento 
de Estudios de Posgrado que se convirtió en 
la guía de cambio y crecimiento de la Refor-
ma en el sistema de posgrado en la UNAM. En 
una Universidad de más de 300,000 estudian-
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tes (27,000 de ellos en posgrado), con más de 
38,000 docentes (11,800 de los cuales son de 
tiempo completo), con 15 facultades, 4 escue-
las, 5 unidades multidisciplinarias, 14 centros 
de educación media superior, con 31 institutos 
y 15 centros de investigación y 11 programas 
universitarios, una intención central de la re-
forma del posgrado ha consistido en la inte-
gración de las entidades universitarias y de su 
personal académico en programas conjuntos y 
compartidos de posgrado. 

El fortalecimiento de la vida colegiada 
académica de los posgrados se propuso como 
un base sobre la cual apoyar la integración de 
entidades universitarias y de docentes, de ma-
nera que se conformaron órganos específicos 
como consejos académicos por posgrado, en 
los cuales participan académicos de distintas 
entidades universitarias y también se confor-
mó una coordinación general para la organiza-
ción de dichos consejos académicos de todos 
los posgrados de este nivel educativo. 

Así se conformó una nueva estructura 
universitaria que por un lado, separaba de las 
facultades y escuelas, la dirección académica 
de cada posgrado y por otro lado, permitía la 
interacción entre académicos de todas las enti-
dades universitarias.

La flexibilidad curricular y el fortaleci-
miento tutoral, constituyeron dos acciones u 
orientaciones académicas que quedaron fuer-
temente entrelazadas con la organización que 
promovía esta nueva estructura.

Una tarea de rediseño de este tipo fue po-
sible en tanto el propio Comité Académico se 
constituyó en un equipo mutidisciplinar de 
docentes formados en pedagogía, sociología, 
psicología, comunicación y filosofía, quienes 
a su vez actuaron desde la multirreferencia-
lidad al ser especialistas en distintas temáti-
cas: política educativa, curriculum, didáctica, 
tutoría, evaluación, historia de la educación, 
tecnologías de la información, epistemología 
y metodología, identidades y representacio-
nes sociales, género y formación docente. 
Con esta forma de interacción se posibilitó el 
diálogo también hacia docentes del posgrado 
que están vinculados con campos más lejanos 
como la medicina, la economía, la ingeniería, 
entre otros y que atienden temas de notable 
variación como se verá más adelante. Así se 
propone desde la multirreferencialidad en el 
diálogo y la construcción de significados, un 

programa con esta misma orientación para la 
formación de maestros y doctores en peda-
gogía.

Posgrado de Pedagogía de la UNAM

El Programa de Posgrado de Pedagogía 
reúne a cuatro entidades universitarias que 
tienen licenciaturas o hacen investigación en 
educación: Facultad de Estudios Superiores 
–FES– Acatlán, la Facultad de Estudios Su-
periores –FES– Aragón, el Instituto de Inves-
tigación Sobre Universidad y Educación y la 
Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Al 
programa también se suman académicos de 
otras entidades de investigación de la UNAM 
e incluso de otras instituciones de educación 
superior como la Universidad Pedagógica 
Nacional y el Departamento de Investigacio-
nes Educativas del Cinvestav. De esta forma 
el Programa cuenta con un amplio rango de 
profesores disponibles tanto para impartir los 
seminarios como para dirigir los proyectos de 
investigación de maestría y doctorado de los 
alumnos. El Programa de Posgrado de Peda-
gogía, como otros posgrados de la UNAM, no 
cuenta con una planta específica de profesores 
adscritos directamente al mismo, los profeso-
res pertenecen a sus instancias de origen.

Esta situación le permite al posgrado con-
tar con un gran número de profesores que pro-
vienen de campos distintos: de la Sociología de 
la Educación, de la Filosofía, de la Lingüística, 
de la Comunicación, de la Ciencia Política, de 
la Psicología, la Economía etc. Esto, unido a 
lo anterior, hace que en términos del aporte 
metodológico de las distintas disciplinas, haya 
una extensa oferta de apoyo al desarrollo de 
las asesorías de las tesis de maestría y docto-
rado, esto es, que incidan en la preocupación 
metodológica de la tesis del alumno visiones y 
experiencias de investigación de tutores y ase-
sores con concepciones diferentes sobre el pro-
pio planteamiento de la tesis y los métodos de 
recopilación de información. Así, los alumnos 
se ven frente a profesores que, desde distinto 
origen, contribuyen a enriquecer sus propues-
tas y planteamientos. 

El Programa tiene como propósito la for-
mación de investigadores en pedagogía y edu-
cación de alto nivel, que sean capaces de dar 
cuenta de los diversos problemas educativos 
que aquejan el acontecer contemporáneo.
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La educación y la formación de ciudada-
nos, profesionales, académicos, artistas, se 
encuentra dentro de las demandas sociales. Lo 
que acontece en un momento histórico social 
tiene su relación o sus repercusiones en la edu-
cación, en sus procesos y prácticas. De tal suer-
te, que la investigación educativa y pedagógica 
debe informar de lo que pasa, de las demandas 
sociales. Al mismo tiempo deberá elaborar un 
conocimiento o una respuesta para solucionar 
el dilema de lograr que sean equiparables los 
procesos educativos con los requerimientos 
sociales. 

El aumento del ritmo de los procesos de 
cambio de los fenómenos económicos, socia-
les y culturales; la generación de conocimien-
to científico y desarrollo tecnológico que ha 
caracterizado a los últimos años, acelera la 
producción de nuevos acontecimientos y pro-
blemas, y consecuentemente, de información 
en los campos educativo y pedagógico. Los 
paradigmas de explicación e interpretación 
de los fenómenos educativos, de prescripción, 
de intervención e innovación pedagógica que 
exigen las condiciones sociales, se reformulan 
y enriquecen en el hacer cotidiano de quienes 
trabajan con la teoría y la práctica educativa. 
Lo anterior supone la conformación de nue-
vos y diferentes enfoques y perspectivas, la 
recuperación de distintas corrientes teóricas 
y de enfoques metodológicos, la reconstruc-
ción de nuevos puntos de vista y la innova-
ción de estrategias de acercamiento a los pro-
blemas. 

En el marco de esta situación de cambios y 
reformulaciones, los estudiosos de este campo 
requieren de una actualización permanente y 
de herramientas de análisis e indagación ade-
cuadas a las necesidades emergentes.

El Programa de Maestría y Doctorado en 
Pedagogía no opera ajeno a estas condiciones. 
Por esto, recurre a medios de formación que 
aseguran, por un lado, el tránsito flexible de 
los estudiantes por las diversas perspectivas y 
enfoques, y por el otro, una coordinación aca-
démica puntual que procura la articulación 
teórica, conceptual y metodológico que es in-
dispensable para las tareas de investigación y 
el ejercicio de su quehacer profesional. De ahí 
que las actividades académicas que realizan los 
estudiantes estén contempladas en un abanico 
de opciones, a la vez que se planean en aten-
ción estricta a los requerimientos formativos 

de adquisición de habilidades y conocimien-
tos necesarios para el logro de los objetivos del 
Programa (Plan de Estudios, 2011).

En los planes de estudio se reconoce que 
suponen además un ejercicio práctico de acti-
vidades y procedimientos comprometidos en 
las tareas y fines que estable el programa. Reco-
noce, a la par, que las tareas de investigación y 
formación constituyen una pareja inseparable 
de la creación y transmisión del conocimiento; 
y que la actividad docente se legitima en la ac-
tividad indagatoria. 

Actualmente vivimos un dinamismo eco-
nómico, político, social y cultural que ha re-
percutido en la apertura de nuevos ámbitos de 
conocimiento, dentro de los cuales se refleja o 
expresa la complejidad del escenario educativo 
y los desafíos que enfrenta el campo pedagógi-
co. Ante esta situación el Programa de Maes-
tría y Doctorado en Pedagogía, se ha propues-
to articular diversos campos de conocimiento 
y líneas de investigación, como una forma de 
participar del debate teórico-metodológico, 
capaz de aprehender y mejor comprender la 
complejidad de los procesos educativos.

La estructura curricular de maestría y doc-
torado responden a problemas educativos y 
pedagógicos diversos, los cuales están siendo 
atendidos por los especialistas del área educa-
tiva del país y específicamente los del progra-
ma de Pedagogía de la UNAM. Situación que 
impacta de manera importante en la consoli-
dación de este ámbito de conocimiento y en la 
formación de los estudiantes.

En el perfil de egreso de la Maestría en Pe-
dagogía se puntualiza la formación del estu-
diante orientada a la investigación, docencia, 
gestión e intervención para la solución de los 
variados y complejos problemas educativos y 
pedagógicos vigentes en el ámbito nacional. 
Congruente con ello, para la obtención del gra-
do se ampliaron las modalidades de titulación; 
en lugar tesis se puede optar por otra modali-
dad de titulación como el Informe Académico, 
donde se recoge la experiencia de una activi-
dad profesional realizada en el campo educa-
tivo, se puede optar por la elaboración de un 
artículo académico o por la elaboración de un 
capítulo de libro, derivado de su participación 
en un proyecto de investigación educativa, por 
la elaboración de material didáctico de apoyo 
para la docencia o de innovación y de inter-
vención académica.



PRAXIS
educativaUNLPam

Facultad de Ciencias Humanas34

Concepción BARRóN tiRADo y Norma Georgina GUtiéRREz sERRANo

Vol.19, N°1
pp. 30-38

ISSN 0328-9702 / ISSN 2313-934X
(enero 2015 - abril 2015)

En el perfil de egreso del doctorado se con-
templa la formación para investigación, para la 
producción de conocimientos y para la docen-
cia en diversos niveles educativos.

Las líneas de investigación orientadas al 
doctorado, tienen como objetivo analizar las 
particularidades de lo educativo como obje-
to de conocimiento, mismas que se descri-
ben a continuación: Antropología cultural 
y educación, Teoría y desarrollo curricular, 
Didáctica, evaluación y comunicación, Polí-
tica, Economía y Planeación educativa, Epis-
temología y Metodología de la investigación 
pedagógica, Filosofía de la educación y teo-
rías pedagógicas, Historia de la educación y 
la pedagogía, Desarrollo humano y aprendi-
zaje; Sistemas educativos formales y no for-
males, Sociología de la educación. (Plan de 
estudios, 2011).

Las líneas de investigación y de formación 
se presentan desde una óptica multidiscipli-
naria y multirreferencial se reconoce que cada 
tema es susceptible de ser estudiado en una 
perspectiva transversal, la cual responde a la 
complejidad del fenómeno educativo. Cabe 
mencionar que los académicos que integran 
cada una de estas líneas, realizan investigación 
de frontera, lo que posibilita una permanente 

apertura a las innovaciones teóricas y metodo-
lógicas que se generan tanto en el país como a 
nivel internacional.

Así por ejemplo, si la atención se dirige al 
análisis de lo que acontece en el aula univer-
sitaria, el problema se puede abordar desde la 
perspectiva de la vida cotidiana en el salón de 
clases, la construcción de identidades, la con-
dición de vida juvenil y docente, la genealogía 
de estas prácticas y discursos, el impacto de las 
políticas educativas, los procesos de construc-
ción del conocimiento.

Si la indagación se orienta a reconstruir la 
noción de formación que sustenta un determi-
nado programa de profesionalización docen-
te, es posible recurrir a la historia del pensa-
miento, a las teorías pedagógicas en curso, a la 
transformación de las políticas educativas en 
los tiempos y espacios formativos que interese 
analizar, a las atmósferas culturales en que sur-
gen los programas de profesionalización, a las 
tradiciones que subyacen en ellos.

En relación con el espacio escolar, el objeto 
de estudio se puede abordar desde la perspec-
tiva de su construcción en el tiempo, las co-
rrientes pedagógicas que en él se expresan, las 
políticas educativas que lo trazaron, la menta-
lidad de los grupos sociales inmersos en ella, 

“Amor de pueblos”, óleo. Jimena Cabello
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su gestión académica, la manera en que discu-
rre en ellos la vida cotidiana. 

En las diversas líneas de investigación se 
fomenta el estudio de aquellos temas que han 
despertado particular interés de indagación 
en los últimos años, entre ellos destacan: los 
estudios de género, ciudadanía y derechos hu-
manos, educación ambiental para la sustenta-
bilidad, así como el impacto de las nuevas Tec-
nologías de Información y Comunicación en 
el campo de la educación. También se estudian 
formas de socialización en la parentalidad 
contemporánea, educación interculturalidad 
bilingüe, educación para grupos vulnerables, 
formas de discriminación y exclusión social, 
la educación de niños, jóvenes y adultos en 
sistemas carcelarios, la universidad de tercera 
edad, población en situación de calle, estudios 
sobre migrantes, estudios sobre culturas juve-
niles, entre otras.

A continuación se puntualizan cada una de 
las líneas:

Antropología cultural y educación  y
Esta línea de investigación y formación se 
refiere a todos aquellos elementos cultura-
les que intervienen en las prácticas educa-
tivas y en los procesos de interacción que 
se generan de los espacios escolares, tales 
como: procesos socioculturales, represen-
taciones sociales, pluralidad cultural lin-
güística y étnica.

Teoría y desarrollo curricular, didáctica,  y
evaluación y comunicación
En esta línea se abordan tópicos de inves-
tigación y de formación: problemas re-
feridos a la teoría y a la construcción del 
curriculum y su relación con la sociedad; 
los procesos de formación en los distintos 
niveles y modalidades educativas; la con-
figuración de sus ámbitos disciplinarios; 
los procesos de profesionalización de las 
comunidades académicas; la trayectoria la-
boral de los docentes, así como del maestro 
como constructor de saberes pedagógicos; 
la didáctica desde lo conceptual, metodo-
lógico y lo instrumental; el estudio de los 
actores de la educación (docentes y alum-
nos) en su dinámica, identidad y procesos; 
la evaluación del aprendizaje, del desempe-
ño docente y la evaluación y acreditación 
de los planes de estudio, programas esco-

lares e instituciones. Por su parte, las Cien-
cias de la Comunicación y la Información 
así como las Tecnologías de Información 
y Comunicación, aportan a este campo lí-
neas de investigación y de formación vin-
culadas con la apertura de los discursos y 
los espacios formativos.

Política, economía y planeación  y
educativas
Esta línea incorpora tres áreas disciplina-
rias: política, economía y planeación, mis-
mas que aluden al estudio de las relaciones 
entre educación con los procesos, tenden-
cias, proyectos, estrategias políticas y eco-
nómicas; también se estudian las formas 
particulares de realización en el ámbito 
productivo (capacitación, gestión, planea-
ción, evaluación, escolaridad, empleo, y fi-
nanciamiento educativo) y las políticas del 
ramo (internacionales, nacionales, locales) 
en la dimensión específica de la planeación 
(financiera, administrativa e institucional). 

Epistemología y metodologías de la  y
investigación pedagógica
En esta línea se aborda, por un lado, el es-
tudio de distintos referentes epistemoló-
gicos y ontológicos que dan cuenta de la 
construcción del conocimiento y cómo és-
tos se han empleado a lo largo de la historia 
de la disciplina pedagógica, para explicar y 
comprender el fenómeno educativo. A su 
vez, hace referencia al análisis de las dife-
rentes metodologías de investigación, que, 
como consecuencia de los distintos refe-
rentes epistemológicos, ocupan hoy día, un 
lugar propio en el ámbito disciplinario. Fi-
nalmente, las investigaciones en esta línea, 
se orientan, en tendencias de afirmación, 
debate o articulación dentro del ámbito de 
las Ciencias Sociales y Humanas. 

Filosofía de la educación y teorías  y
pedagógicas
Esta línea comprende el estudio sistemá-
tico, el análisis y la reflexión crítica de las 
distintas corrientes de pensamiento –anti-
guas y contemporáneas–, desde las cuales 
se debaten, cuestionan y fundamentan los 
fines y valores que han orientado la educa-
ción de las sociedades y que, a su vez, per-
miten juzgar la pertinencia de los modelos, 
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métodos y acciones empleados para formar 
un arquetipo de ser humano y sociedad. En 
lo relativo a las teorías pedagógicas, abarca 
el estudio sobre las corrientes teóricas que 
estudian a lo educativo como objeto y a las 
problemáticas que encierran las distintas 
orientaciones que dan lugar a su desarro-
llo, evolución y expresión, incluyendo el 
análisis y discusión de sus aportaciones y 
relaciones con las prácticas educativas.

Historia de la educación y la pedagogía y
Esta línea pretende discernir el análisis re-
trospectivo de dos categorías relacionadas 
con la educación: a) el conocimiento de la 
realidad educativa a lo largo de la historia; 
b) la aproximación al pensamiento de los 
principales autores que han reflexionado 
sobre la educación en cualquier período 
histórico; c) la educación en sociedades 
históricamente determinadas o en períodos 
específicos, d) los proyectos educativos, los 
grupos a los cuales impacta y las respuesta 
de los actores ante los acontecimientos; e) 
la dimensión histórica de diversas prácti-
cas y discursos. Esto es, la constitución en 
el tiempo de diversos escenarios formati-
vos y la emergencia de actores sociales.

Desarrollo humano y aprendizaje y
Esta línea aborda la formación del ser hu-
mano como producto de un proceso social, 
objeto de la labor educativa, como resulta-
do de un proceso histórico cultural, al mis-
mo 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, abor-
dados desde diferentes enfoques psicope-
dagógicos.

Sistemas educativos formales  y
y no formales
Esta línea se refiere al análisis de los proble-
mas relacionados con los sistemas y subsis-
temas 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 caracterís-
ticas: 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, entre otras. Comprende, también, 
proyectos relacionados con la orientación 
teórica o la práctica en torno a la funda-
mentación, de sistemas y modelos educati-
vos en sus distintas expresiones. 

Sociología de la educación y
En esta línea se aborda a la educación como 
un hecho social e incluye diversas temá-
ticas referentes al campo de la educación: 
procesos de socialización, analizar el aula 
y la escuela como universos microsociales, 
también incluye la relación de la escuela con 
la sociedad, la desigualdad social, por ejem-
plo, el acceso, el rezago, el abandono de los 
estudios, así como las trayectorias e índices 
de eficiencia terminal por segmentos de po-
blación estudiantil. También se estudian los 
sentidos, códigos y símbolos de las profesio-
nes y de las instituciones, y de los diversos 
actores de la educación. Otros subtemas son 
relacionados con los estudios de los oríge-
nes y procedencia social, estudios compara-
dos entre comunidades, regiones, estados y 
países, como también el impacto que tienen 
las políticas educativas en los planes, pro-
gramas y prácticas educativas.

Tutorías y otras actividades académicas

Entre las prácticas y los procesos de forma-
ción que caracterizan al ámbito del posgrado 
se encuentra la tutoría, las actividades acadé-
micas, la asistencia a coloquios, congresos y 
eventos académicos, así como todo el conjun-
to de actividades de formación: acceso a ban-
cos de datos y redes de información, lectura y 
análisis de textos, etcétera. La consolidación 
de este conjunto de prácticas se hace posible 
por la presencia de los actores (tutores y estu-
diantes) en la vida social e intelectual del Pro-
grama. El proceso de formación de investiga-
dores y profesionales es complejo, por lo tanto 
no depende de un solo eje sino de múltiples 
circunstancias, el aula constituye un espacio 
en donde se forman grupos de investigación, 
se establecen lazos entre estudiantes, tutores 
y profesores. La formación de investigadores 
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y profesionales, descansa básicamente en una 
actividad diaria, en una pedagogía de la prác-
tica misma y del proceso de investigación. Se 
requiere de un habitus específico; para ello, es 
menester un proceso de socialización en el que 
asimile, se construyan los componentes indis-
pensables que requiere el trabajo de investiga-
ción y de intervención. 

El eje de la enseñanza basado en las in-
teracciones diarias entre los profesores y los 
estudiantes, así como en la vinculación de 
diversos aspectos que favorecen su puesta en 
marcha, como infraestructura y condicio-
nes institucionales. Las funciones del tutor se 
orientan al desarrollo de las actividades acadé-
micas de los alumnos, con la finalidad de que 
éstos elaboren su trabajo de tesis o de otra mo-
dalidad y obtengan el grado respectivo. En este 
proceso, el acompañamiento del Comité Tutor 
ocupa un espacio académico decisivo. Un Co-
mité formado por el tutor principal y otros dos 
académicos que dan seguimiento puntual al 
trabajo del alumno. Se considera que esta figu-
ra de la tutoría, individual por parte del estu-
diante y colegiada, a su vez de los tutores, ga-
rantiza mejor la integración del conocimiento, 
la visión pluri e incluso transdisciplinaria de 
los problemas, y sobre todo, la riqueza teórico-
conceptual de distintos campos inter, multi y 
disciplinarios e incluso de temas de investiga-
ción en cuestión. La figura colegiada de la tuto-
ría constituye un instrumento para multiplicar 
las exigencias y promover evaluaciones más 
escrupulosas y minuciosas sobre los proyectos 
de investigación de los estudiantes.

En el marco de las prácticas institucionales 
y curriculares actuales en el posgrado se re-
quiere analizar los procesos de participación, 
de concertación y de decisión generados, con 
relación a la gestión pedagógica y curricular, 
en diversos ámbitos:

Marco legal. Se cuenta con un marco legal  y
que define con claridad las políticas acadé-
micas. Se cuenta con un programa institu-
cional integral que marca los lineamientos 
de operación, del plan de estudios, de la in-
corporación de los académicos, de los estu-
diantes, de las evaluaciones, entre otros.
Con relación a las tutorías, se cuenta con  y
un programa de tutorías desarrollado espe-
cíficamente para las características propias 
de la estructura del doctorado tutorial 

Con relación a los estudiantes se puede se- y
ñalar que los estudiantes eligen los semina-
rios en función de su proyecto de investi-
gación, ya sea al interior del programa o en 
otros posgrados del país
Con relación a la organización académica,  y
Cada estudiante tiene un tutor principal y 
comité tutor integrado por dos profesores 
más. 
Con relación a la movilidad y : la movili-
dad de estudiantes, es considerada por la 
UNESCO como uno de los factores que 
propiciarían elevar la calidad en la educa-
ción superior en este siglo y que constituye 
un elemento inherente a la flexibilidad cu-
rricular del doctorado, los estudiantes son 
apoyados para asistir a eventos académicos 
nacionales y extranjeros y realizar estan-
cias cortas, con apoyo de CONACYT. No 
obstante, entre las limitaciones personales 
que atañen directamente a estudiantes, se 
pueden identificar problemas familiares, 
la falta de dominio de otros idiomas y el 
temor al cambio e incertidumbre laboral y 
escolar

Los contrastes en la 
operación del programa

A todo lo anteriormente expuesto, se agre-
gan algunas contradicciones o contrastes que 
se hacen manifiestas en la operación del pro-
grama:

Una visión unidisciplinaria de los tutores y
Incomprensión del carácter articulador de  y
plan de estudios
Las fuertes demandas y requerimientos  y
para una formación multirreferencial
La necesaria y constante interrelación en el  y
funcionamiento de un Comité Tutor
La falta de comprensión del significado y  y
sentido formativo de los coloquios y del 
resto de las actividades académicas que in-
volucran el constante trabajo colegiado.
La dificultad de los estudiantes de dedicar- y
se de tiempo completo a sus estudios.

Un posgrado que tiene antecedentes de 
alrededor de 75 años, de la universidad más 
grande del país, con docentes de larga y re-
conocida trayectoria académica es claro que 
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enfrenta complicaciones en la operación de 
una propuesta que desafía los formatos ya es-
tablecidos. Ante ello es posible ubicar que la 
colaboración y el intercambio a las que apunta 
la actual estructura académica, pueden ser un 
camino de logros y soluciones compartidas. 
Sin embargo, el último de los anteriores con-
trastes escapa a las posibilidades de organiza-
ción y seguimiento del posgrado. 

La demanda del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología Conacyt y de las políticas 
de posgrado de la UNAM de contar con alum-
nos de tiempo completo y así poder establecer 
determinados plazos para las titulaciones de 
maestros y doctores, tropieza con las circuns-
tancias que enfrentan los propios alumnos del 
posgrado, al no obtener fácilmente el permiso 
para dejar su trabajo.

Conclusiones

El actual programa de posgrado de Peda-
gogía ha logrado rediseñarse en congruencia 
con la reglamentación universitaria, sin em-
bargo, la riqueza y alcance del mismo ha teni-
do como base el trabajo que se desarrolla a su 
interior desde los propios docentes y alumnos 
del posgrado. Nos referimos a los seminarios, 
las tutorías que se han venido realizando des-
de principios de este siglo, los coloquios de 
doctorado que ya tienen una vigencia de más 
de dos décadas, la operación de los recientes 
comités tutorales y la conformación y alcan-
ce de la operación de un Comité Académico 
multidisciplinar, como máximo órgano de au-
toridad dentro del posgrado. En este sentido, 
hasta la actualidad el programa ha tenido una 
construcción desde la base de su hacer cotidia-
no, una construcción de interacción contante 
y apertura de espacios de participación. Los 
desafíos y retos de la sociedad contemporá-
nea suponen la necesidad de seguir revisando 
y flexibilizando las maneras de interactuar y 
formar para sostener la multirreferencialidad 
dentro del programa. 
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