
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen: 

Diversos  factores  como:  l os  indi cadores  de cal i dad (Efi ci encia  Terminal) ,  l a  necesidad 

de insertarse a l campo laboral  por parte  de l os  egresados  de manera cas i inmediata 

l uego de conc lui r  sus  es tud ios  por mot ivos  económicos,  l a  fal ta  de especial ización de 

l os  tutores  respec to a l a  asesoría  metodoló gica,  temát ica en l a d i recc ión de tesi s  y 

habi l i dades  i nves ti gat ivas ,  l os  requerimientos  buroc ráticos  en e l  proceso de t i tu lación 

por tesi s,  el  poco i n terés en los alumnos para cont ri bu i r  a  su d isc ip l i na a t ravés  de la 

i nves ti gac ión,  l a  presión del  ti empo por in iciar y  conc lui r  el  proceso de t i tu lación,  l a 

exi stenci a  de formas  más  prác ti cas  de real izar dicho proceso,   ent re  mucho s  ot ros ;  han 

provocado que aunque la  modali dad de ti tulac ión por tesi s  siga vigente,  no sea l a 

pred i l ec ta de l os  a lumnos,  asesores  e inst i tuciones ,  perd iendo la  oportun idad de 

desarro l l ar  hab i l i dades  ta les  como:  resoluc ión de problemas ,  capacidad de sín tesi s, 

anál isi s , redacción,  búsqueda de i n formac ión, aprender a  completar lo i nic iado,  auto -

moti vación,  ent re muchas ot ras  habi l idades ; que serán de uti l idad sin importar l a vía 

poster ior que decidan tomar: t rabajar o  cont inuar un es tudio  de posgrado.  

 

A  conti nuación se hace un  recorr ido de cómo ha s ido abordado el  tema “Tes is ” y 

algunas  recomendaciones  que h acen fal ta  t rabajar al  respec to,  para dejar de verla  como 

un documento y  comenzar a  apre ciarl a  como un espac io donde e l  estud iante puede 

desarro l l ar  d iversas  capacidades  út i l es  para su formación y fu turo.  

 

 

La Ti tulación por  Tesis 

Las  uni versidades  en Méx ico se encuent ran ante l a  d isyunt iva de generar i nves ti gadores 

o  ti tulados para i nsertarse al  campo laboral . No es  precisamente que una función se 
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cont raponga con la  o t ra,  s in embargo,  por cues ti ones  de t iempo y  s i tuac iones 

económicas ,  l os  egresados  han tenido que elegi r  ent re  una u ot ra . Es to es  una 

consecuenc ia de decis iones  tomadas  años  at rás  por l as  Ins ti tuciones de Educación 

Superior  ( IES),   donde la  invest igac ión y  docencia se han l i gando y  des l igando a t ravés 

de l a  evolución de l a  soc iedad ,  “e l  catedrático mexicano se carac teriza  más  por su 

conocimiento profundo de su pro fes ión l i beral  y  su vocación docente,  que por el 

desarro l l o  de l a  i nves ti gación”.  (Chavoya,  2000, pág.  8) . Entonces  l a  inves ti gación se 

convi r t ió  en un quehacer pos teri or a  la  l icenc ia tura,  siendo únicamente para una 

pequeña parte  de l a  población,  dejando de capac itar a  la  mayoría  de los  uni versi tar i os 

en habi l idades  de inves ti gación,  “l a  formación para l a  i nves ti gación se debía dar 

después  de l a  carrera univers itar ia ,  d i ri gida a egresados que hubieran most rado 

superiori dad.  As imismo,  la  i nves ti gac ión debía real izarse independiente de l a  docencia 

aunque cercana a el la . (Chavoya,  2000, pág.  10) . F ina lmente es te fenómeno se observa 

hasta l a  ac tual idad, só lo  16 de cada 100 mil  mex icanos es t udia un posgrado,  de l os 

cuales  poco menos  de l a  mitad se i ncorpora a l  S is tema Nacional  de Invest i gadores  y  del 

res to,  se desconoce su des ti no (FCCyT ,  2014) .  Es  dec i r ,  que l as  uni versidades  producen 

más mano de obra,  gente que se i ncorpora al  campo labora l , que i nves tigadores , y que 

l a  i nves ti gación se ha asignado a que sean los  posgrados  l os  que cont r i buyan con la 

misma,  siendo que desde la  l i cenc iatura podría  ser un espac io para e l  desarro l l o  de la 

misma. 

 

Aunque la  soc iedad,  gobierno e Ins ti tuciones  han t ra tado de fomentar la  i nvest igac ión, 

l o  cierto  es  que el los  mismos  han buscado opc iones  para evi tarl a ,  l a Sec retaría  de 

Educac ión Públ ica (SEP) manif ies ta que:  “ex i sten también di ferentes  modali dades  para 

que los  alumnos  que conc luyen sus  es tudios   puedan obtener su t í tulo  profesional ” 

(2000), tal  es el  caso de las nuevas modal idades de ti tulac ión (examen de 

conocimientos ,  ti tu lación por promedio,  es tud ios  complementar ios ,  t rabajo apl icativo o 

exper iencia  l abora l,  Exámenes  Generales  de Egreso de la  L icenc ia tura,  EGEL-

CENEVAL(Cent ro Nacional  de Educación para l a  Eduación Superior A .C. ) ,ent re 

ot ras,dependiendo de l os  requisi tos  de cada IES) .  Las  ci f ras  que se encuent ren sobre 

egresados  en Méx ico,  ti enden a ser engañosas ,  debido a que no especi f ican l a  forma en 

cómo se ti tularon y  di f íci lmente hacen la  d is ti nción ent re ti tulado y  egresado.  Pero el 

ver l a  ti tulación como indi cador,  ha presupues to un i n terés  por su i nc remento obedece 

más  a una in tención pol ít ica de  l a  i ns ti tución que a la  de mejorar l a ca l idad académica 

(ANUIES,  1989).  

 

Tomando el  caso de la  Universidad Nacional  Autónoma de México (UNAM),  en el  año 

2013 se t i tularon 26,806 personas ,  de l as  cuales  e l  69% lo  hi zo por v ías  d is ti n tas  a l a 

t rad icional  tes is  o  tes ina y  examen profes ional  (UNAM, Agenda Estadís tica UNAM , 

2013).Es te ti po de c if ras,  hacen cues ti onar,  l as  razones  por las  que los  alumnos  no 



 
 

 

eli gen l a  tesi s  como forma de ti tulación y  qué benefi cios  o consecuencias c onl l eva el  no 

rea l i zar este proceso ,  por e jemplo,  para l os  a lumnos  que  i ngresan a un  posgrado 

(donde sólo  exis ta  l a  t i tulac ión por tesi s ,  ta l  es  e l  caso  de Programas  insc r i tos  al 

Programa  Nacional  de Posgrados  de Cali dad de l  CONACYT),   donde no pueden e ludi r 

es te proceso mediante ot ra  forma de ti tulación y  no cuentan con l as  competencias  que 

debieron no só lo  de haber desarrol l ado durante la  l icenc ia tura,  sino durante toda su 

formac ión académica,  ¿qué ocurre con e l l os?Al  respecto autores  como Moreno Baya rdo, 

Colás  Pi l ar ,  Ibarrola  María ,  Sánchez  Puentes ,  ent re  muchos  ot ros,  han percibido a la 

i nves ti gac ión como el  medio donde los  es tudiantes  pueden formarse en d iversas 

competencias y aprovechar el  espac io para desarrol lar l as de manera prác ti ca.  Y 

apelando a una f rase coloquia l ,  A  invest igar só lo  se aprende inves ti gando.  Sin  embargo, 

fa l ta  real izar es tudios  comparati vos  sobre l os  benefic ios  que obt ienen los  alumnos  que 

rea l i zan tes is  cont ra  l os  que buscan ot ra  forma de ti tu lación.  

 

Al consultar l a “Misión” o  razón de ser de l as  Univers idades se puede aprec iar  que 

desean formar “i nves ti gadores ”,  e  i nc luso en l os  perfi l es  de cada l i cenc ia tura se 

es tab lece este t ipo de competencias  a l ograr en cuanto a i nves ti gación.  S in  embargo,  la 

i nves ti gac ión,  es  más  p rofunda a cursar materias  de Metodología de  l a  Inves ti gación o 

s imil ares , recurrentes en cualquier p lan de es tudios ,  o a  rea l izar un proyec to de 

i nves ti gac ión con el  fi n  de comprobar mediante e l  mismo la  serie  de conoc imientos  y 

competencias  adqui ri das  durante su es tancia  en la  Li cenc ia tura.  Y  e l  d iscurso,  en la 

prác tica l ejanamente se cumple.  

 

La Tesis  ha s ido el  documento uti l izado como demos t ración de haber adqui ri do 

conocimientos  y  habi l idades  durante toda l a  carrera, “La tesis  profesional  no debería 

considerarse como un requis i to  para obtener e l t ítu lo  que permi te el  ejerc icio  l i b re de la 

profes ión sino e l úl timo y  más  t rascendente t rabajo format ivo que ex ige l a  carrera 

univers itari a  ” (Brambil ia ,  2011, pág.  18) ,   s in  embargo,  l a  tesis  como documento en sí 

presenta sus  prop ias  problemát icas :  a  ni ve l  nacional  no se ha logrado es tab lecer un 

c r i ter io  de ti tu lación por tesi s:  cada universidad t iene su propia concepción del  t rabajo a 

presentar y  sus  requerimientos ,  no s e ha es tab lecido  una d i ferenciación ent re  l os 

conceptos  tesis ,  tes ina y  proyec to de i nves ti gación  ( incluso son usados  como sinónimos 

en algunos  casos ) , aunque ex is ten manuales  i n ternos ,  donde se expl ican los 

requerimientos  en formato y  contenido,  poco con t r ibuyen a l a formac ión de 

competencias  i nves ti gat ivas  a t ravés  del  “documento tesis ”.  Con base a los  documentos 

revi sados  en cuanto al  tema,  se han podido i denti fi car l as  sigu ientes  percepciones  de 

tesis :  1) Como un documento,  2) Como c redencial i zación,  requisi to  u  obl i gación para l a 

t i tulación,  3) Como un proceso de Formac ión,  y  como un  4) Espac io para e l  Desarrol l o 

de Capac idades  de Invest igac ión.  

 



 
 

 

 

 

 

Concepciones sobre la Tesis  

 

Fuente:  Elaborac ión Propia  

A su vez  se ha podido aprec iar la  v incu lación de l os  estudios  rea l izados y  l as  diversas 

discipl i nas  que comprenden,  de ta l manera que se ha es tudiado “l a  tesi s”  a  t ravés  de la 

admini s t ración,  psi co logía,  fi losof ía,soci ología,  l i ngüís ti ca,  his tori a ,  comunicación  y  su 

v incu lación con e l  campo de l a  educ ac ión ,  en e l  siguiente esquema,  se puede aprec iar 

en l et ras  mayúsculas  l as  di scipl inas  desde donde la  e laboración de tesi s  ha s ido 

abordada y  sus  categorías.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esquema 1: Discip linas que han  tratado  el  Prob lema 

Documento 

Ibáñez  B(1990),Alonso, J( 2008), Icart y 
Pulpón S (2002)

Credencialista/Requisito/Obligación 
(Arnoux,2010), IES y Universidades en 

General. 

Proceso de Formación Eco U (1977), 
(Parent, Farrand R, Esquivel, Soriano, & 

Pérez A, 1995), Rosales R(2007),  
Montenegro (2009)

Desarrollo de Capacidades (Colás B, 2009) 
,Cejas Magda (2009) Buendía L y 

Hernández (2009), Freire S y  Salcines C 
(2010) , Moreno Bayardo (2004)

Tesis



 
 

 

 

 

Fuente:  Elaborac ión Propia, 2014  

 

Pero aunque ha sido un tema es tud iado, aún ex is ten varias  i n terrogantes  sobre l a 

u t i l i dad,  función y  aportac ión de l a  tesis ,  vis ta  como proceso y  como espac io de 

desarro l l o  de capac idades  en el  estudiante,  en e l  docente,  e n l a  i ns ti tución, para 

cont r i bu i r con su discipl i na y sociedad.  ¿De qué manera l as  nuevas  modali dades de 

t i tulación es tán cont r i buyendo a la  formación de los es tud iantes?,  ¿Por qué a unos 

a lumnos  se l es  di ficul ta  más  inves t igar que a ot ros  en el  posgrado?¿Dependerá de 

haber rea l izado un proceso prev io  s imil ar?¿Qué formac ión proporciona e l  rea l izar 

tesis?¿Qué se es tán perd iendo los  es tud iantes que no real i zan tesis? ¿Cont r ibuye e l no 

rea l i zar tesis  con su desarrol l o  académico, y con su futuro?  ¿Se es tán formando a l os 

es tud iantes  para ser competentes  en cuanto a i nves ti gación se re fi ere? ¿La persona o 

personas  que la  forman qué antecedentes  y  competencias  han desarrol l ado en cuanto a 

i nves ti gac ión? ¿Cómo es  perc ib ida l a  real ización de un proyec to d e i nves ti gación para 

t i tularse?¿Cuál  es  l a  percepc ión de l os  estudiantes  sobre la  e laboración de tesis?  ¿Por 

qué se i nc luyeron nuevas  formas  de t i tularse? ¿Qué ocurría  con l a forma de t i tularse 

por tesi s que no era operante?  



 
 

 

 

En l os  "Estudios  sobre l os  Procedimientos  de Admisión y  Ac reditación en l as 

Ins ti tuciones  de Educación Superior" (IES) del  Programa In tegral  para e l  Desarrol l o  de la 

Educac ión Superior (PROIDES) de l a  ANUIES en 1989,  l as  IES,  co inciden en que la 

rea l i zación del  t rabajo esc ri to  es  uno  de l os  mayores  obstáculos  que enf rentan l os 

egresados ,  ya que t iene que ver con:  el  curr ícu lum,  l a  formación del  alumno,  l a  fa l ta  de 

asesores  y  su i nexperienc ia  en e l  campo de l a  inves ti gación,  ent re  ot ros . Al rededor del 

42% de los  j óvenes  que hacen una ca rrera uni versi tar i a nunca se ti tula .  Un egresado 

tarda,  en promedio,  de se is  a  18 años  en obtener esa cert i f icación de sus 

conocimientos ,  es tima la  Asoc iación Nacional  de Univers idades  e Ins ti tuciones  de 

Educac ión Superior (ANUIES).Quedarse rezagado en la  ti tulac ión implica menores 

posibi l i dades  de que lo  haga cuando tenga mayores  compromisos,  sin  embargo,  aunque 

obtener e l  t í tu lo  se ha cons iderado como e l  fi n  ú lt imo de es tudiar el n i vel  superior 

un ivers itari o ,   no necesar iamente es  e l  úni co,  ambos  pueden c omplementarse,  tanto el 

documento en s í,  como la  formac ión.  S in  embargo por su d if icul tad,  es  que se ha optado 

por l as  modali dades anteri ormente mencionadas . Retamozo menciona para l a 

fac ti bi l idad del  t rabajo,  es  deci r ,   que l a  e jecución sea posible  se requiere de :  apti tudes 

personales ,  aspec tos  i ns ti tucionales,  acceso a fuentes  o campo,  recursos  fi nancieros,  

asesor o  d i rec tor (2014). Pero parec iere que por las compli caciones  que conl l eva el 

rea l i zar una tes is , se ha optado por v ías con resultados más  rápi dos ,  que puedan 

ref l ejarse en ci f ras ,  y  de jando de lado l a  formación de l  estudiante. Tal  vez   sea 

momento de que los  encargados  de l a  ti tulación en las  un iversidades, se cues ti onen 

sobre l a  importanc ia  de cómo egresan y  se t i tu lan sus  es tud iantes  y  no sólo  cuántos.  

La tesi s no só lo  debe de ser vi sta  como un documento, un requis i to ,  una compli cación, 

a lgo que no puede ser real izado más que por unos  cuantos  eleg idos , sino como un 

espacio y  proceso (que l levará su ti empo y  etapas ) que cont ri buye a la  formac ió n del 

es tud iante y  l a  conjunción de l as  competencias  y  conoc imientos adqui ri dos  y 

desarro l l ados durante su vida univers i tar ia ,  siendo a su vez también un espacio de 

formac ión para e l  docente -tu tor,  y  una aportación de la  uni versidad para su entorno y 

cont r i bución a su razón de ser.  Las  IES deben de ser congruentes  en su carác ter de 

“formac ión”,  y  no permit i r  que porque algo se d if icul te,  se deba de suprimi r ,  pues to que 

es to mismo será repet ido por el  alumno,  buscará l as  al ternati vas menos  comple jas y 

perderá l a formación que puede adqui r i r  en dicho proceso.  
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