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Resumen

La desigualdad en las trayectorias escolares universitarias se ha estudiado en torno a su 
configuración y los mecanismos para contrarrestarlas. En las investigaciones que atienden este 
último punto, se han estudiado mecanismos institucionales, colectivos e individuales, dando 
cuenta de sus diversos resultados. No obstante, no se ha configurado una mirada que integre 
estos tres niveles de mecanismos. Por ello, esta investigación mixta secuencial multifase (quan 
→qual →quan) busca comprender la configuración de las trayectorias del estudiantado de 
Pedagogía, del sistema escolarizado, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, atendiendo 
las interacciones entre los mecanismos institucionales, colectivos e individuales, además de 
considerar la percepción y concepción de éxito entre las y los estudiantes, en las diferentes etapas 
de sus trayectorias en esta carrera. Esta investigación parte de una aproximación filosófica 
transformativa y adopta el enfoque de capas de vulnerabilidad de Florencia Luna. Actualmente, 
nos encontramos en la primera fase de la investigación, en la que se aplicaron más de 300 
cuestionarios para comprender las características de las trayectorias de las cohortes 2020 a la 
2023, cuyo análisis estará listo para el XVII Congreso Nacional de Investigación Educativa.
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Introducción

Una problemática que permea a las investigaciones sobre trayectorias escolares universitarias 
(a partir de ahora TEU), son las desigualdades que se observan en los caminos que recorren 
las personas hacia y a través de la educación superior. Estas desigualdades educativas forman 
parte de una problemática estructural de orden mundial, la desigualdad, que en el terreno 
de lo social se caracteriza por las brechas de oportunidades, riqueza y poder que se observan 
en diversas poblaciones (Buendía, 2021) y que repercuten en el goce de sus derechos. La 
investigación educativa ha permitido comprender que esta problemática se manifiestan en 
oportunidades dispares de progresión y desafiliación en las instituciones educativas (Solís, 
2013) y que, en México, la desigualdad de oportunidades en la progresión escolar aumenta 
cuando nos ubicamos en la etapa de acceso a la educación superior (en comparación con los 
estudios de nivel básico), fenómeno ligado a las circunstancias socioeconómicas de origen de 
las y los estudiantes (Solís, 2013). 

Ante esta problemática, la investigación educativa nos ha permitido comprender los aspectos 
que influyen en la reproducción de las desigualdades educativas en las TEU, como factores 
socioeconómicos (Bernardi & Cebolla, 2014; Cherednichenko, 2020; de Novaes & de Oliveira, 
2021; Du, 2018; Katzkowicz & Arim, 2017; Rodrigo & Sánchez, 2015; Schäfer & El Dali, 2021; Solís, 
2013; Taneja-Johansson, 2021), elementos clave durante el primer año universitario (Cotignola 
et al., 2017; Holzer & Xu, 2019; Katzkowicz & Arim, 2017), desventajas para el estudiantado no 
tradicional (Cherednichenko, 2020; Gazo et al., 2015; Holzer & Xu, 2019; Katzkowicz & Arim, 2017), 
diferencias de género (Katzkowicz & Arim, 2017; Perez-Felkner et al., 2019; Rodrigo & Sánchez, 
2015), incidencia de elementos institucionales (Devkota, 2021; Gazo et al., 2015; Holzer & Xu, 2019; 
Katzkowicz & Arim, 2017; Perez-Felkner et al., 2019; Rodrigo & Sánchez, 2015; Solís, 2013; Taneja-
Johansson, 2021; Wickersham, 2020) y distintos elementos que dinamizan las trayectorias (de 
Novaes & de Oliveira, 2021; Schäfer & El Dali, 2021; Vega et al., 2017; Wickersham, 2020).

No obstante, diversos estudios también han mostrado la capacidad que diversos mecanismos 
tienen para contrarrestar estas desigualdades. Mecanismos institucionales (Alves et al., 2019; 
Biazotto et al., 2022; Chen et al., 2019; Dollinger et al., 2021; Elizalde & López, 2019; Felicetti & 
Cabrera, 2017; Molina & Carrasco, 2016; Schuh et al., 2019; Woods et al., 2019), colectivos (Delgado, 
2020; Naidoo & Van Schalkwyk, 2021; Timmis & Muñoz-Chereau, 2022; Wier & Price, 2019) e 
individuales (Barrero, 2020; Cin & Doğan, 2021; Takhar, 2016) dan cuenta de cómo, a diversas 
escalas, se pueden realizar acciones para atender el problemas de las desigualdades en 
educación superior.

Sin embargo, en las investigaciones que dan cuenta de los mecanismos para contrarrestar las 
desigualdades, está ausente una visión que integre los diferentes mecanismos (institucionales, 
colectivos e individuales) en la configuración de las trayectorias del estudiantado. Además, la 
mayoría de las investigaciones abordan las trayectorias en términos generales, es decir, no son 
identificadas como trayectorias de éxito, como lo hacen Naidoo y Van Schalkwyk (2021) y Wier 
y Price (2019).
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Ante este panorama, hemos decidido desarrollar una investigación que permita comprender 
de manera integral la articulación de diferentes niveles de mecanismos (institucionales, 
colectivos e individuales) en la configuración de las trayectorias del estudiantado, La pregunta 
de investigación es: ¿cómo se configuran las trayectorias escolares exitosas del estudiantado 
con distintas capas de vulnerabilidad de la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL) de la 
UNAM?  Asimismo, el objetivo general consiste en analizar la configuración de trayectorias 
escolares exitosas en el estudiantado con distintas capas de vulnerabilidad de la FFyL.

Considerando que este estudio atenderá las diferentes capas de vulnerabilidad (Luna, 2009, 
2019; Luna & Vanderpoel, 2013) que puedan presentarse en el estudiantado, será de esperar 
que las trayectorias se configuren con mecanismos diferenciados, enfrentándose a barreras de 
diversa naturaleza y a diversos soportes.

Desarrollo

Se desarrolla una investigación mixta secuencial multifase (quan →qual →quan). Actualmente 
estamos desarrollando la primera de tres fases de naturaleza cuantitativa. El objetivo de esta 
fase es comprender las características de las trayectorias de las cohortes 2020 a la 2023 del 
estudiantado de Pedagogía del sistema escolarizado. Para ello, se aplicaron 335 cuestionarios 
del 9 de mayo al 23 de abril. Con el análisis de esta información se definirán las y los estudiantes 
que serán entrevistados en la siguiente fase, además de un primer acercamiento a las capas de 
vulnerabilidad existentes en la población. 

El objetivo de la segunda fase es comprender la configuración de las trayectorias de las cohortes 
2020 a la 2023 del estudiantado de Pedagogía del sistema escolarizado y con la información 
obtenida y analizada, obtendremos percepciones y concepciones de éxito en las trayectorias 
del estudiantado, desarrollaremos un modelo teórico sobre la configuración de trayectorias y 
diseñaremos un nuevo cuestionario. 

Finalmente, este nuevo cuestionario será aplicado en la última fase de la investigación, para que 
los datos cuantitativos y su análisis estadístico, nos permitan poner a prueba el modelo planteado 
previamente. El objetivo de esta última fase es modelar la configuración de las trayectorias de 
las cohortes 2021 a la 2024 del estudiantado de Pedagogía del sistema escolarizado.

La adopción de la concepción de capas de vulnerabilidad (Luna, 2009, 2019; Luna & Vanderpoel, 
2013) responde a que esta investigación parte de un aproximación filosófica transformativa de 
la realidad. Esta aproximación ofrece un marco de trabajo para abordar las desigualdades y 
las injusticias que se cruzan con cuestiones de etnia, género, discapacidad, diversidad sexual y 
socioeconómicos (Creswell, 2014; Mertens, 2007) y dado que la desigualdad se configura como 
el síntoma más importante de vulnerabilidad social y, a su vez, como el fenómeno que sitúa a los 
grupos sociales en dicha situación de vulnerabilidad (Velázquez & Hernández, 2010), las capas 
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permiten operacionalizar las diferentes vulnerabilidades operando en los individuos conforme 
la interacción de sus circunstancias particulares y sus propias características (Luna, 2009).

Consideraciones finales

Actualmente nos encontramos capturando los más de 300 cuestionarios que fueron aplicados a 
las y los estudiantes del Colegio de Pedagogía de la FFyL de la UNAM. Contamos con respuestas 
de estudiantes en todos los semestres ofertados por la Facultad, por lo que el análisis de los 
cuestionarios (que sería presentado en el Congreso), nos permitirá comprender las trayectorias 
que han desarrollado las y los estudiantes, así como un primer acercamiento a las posibles 
capas de vulnerabilidad.
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