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Resumen:  

Introducción: Además de afectar la salud de la población, la pandemia por COVID-19, originó 
perturbaciones económicas, sociales, familiares, educativas y emocionales que parecen estar 
revelándose aun en los estudiantes. Metodología: Para contribuir al conocimiento de esas 
consecuencias, este trabajo se propuso la exploración de posibles modificaciones entre las 
características generales del grupo de estudiantes “A” que comenzó sus estudios superiores 
antes de la emergencia sanitaria y del grupo “D” que lo hizo después que finalizara. Se utilizó 
un cuestionario respondido anónimamente al ingreso a la licenciatura en Medicina Veterinaria 
y Zootecnia. Resultados y Discusión: Fueron explorados diversos aspectos: 
sociodemográficos, familiares, estrategias de estudio, autopercepción de deficiencias e 
inquietudes del estudiantado. Se encontró similitud sociodemográfica en ambos grupos. En el 
grupo “D”, la percepción de deficiencias se elevó en algunas de las áreas básicas para esta 
licenciatura; aumentó asimismo la expresión de dudas sobre la propia capacidad para 
desempeñarse adecuadamente en los estudios y se encontraron diferencias importantes en las 
estrategias de estudio utilizadas. Conclusión: Se evidencia la necesidad de profundizar en el 
conocimiento sobre la debilidad del sentimiento de autoeficacia del estudiantado, de atender 
sus deficiencias cognitivas y de promover estrategias y actividades de aprendizaje que 
respondan mejor a sus características, recursos y preferencias actuales.  

mailto:maricela@unam.m
https://doi.org/10.31637/epsir-año-


2 
 

 
Palabras clave: Perfil de ingreso, Postpandemia, Autoeficacia, Conocimientos deficientes, 
Estrategias de estudio, Medicina Veterinaria, Características de estudiantes, Estudiantes de 
Veterinaria. 
 

Abstract:  
Introduction: Besides affecting human health, the COVID-19 pandemic caused economic, 
social, family, educational, and emotional disturbances that have not been fully revealed in 
university students. Methodology: To further analyze these consequences, this work explored 
possible modifications between the general characteristics of student group “A” who began 
their higher education before the health emergency, and student group “D” who did so after 
it ended. Both groups answered an anonymous questionnaire upon admission to the 
Veterinary Medicine and Animal Husbandry degree. This questionnaire analyzed various 
aspects such as sociodemographics, family, study strategies, self-perception of deficiencies, 
and student concerns. Results and Discussion: The sociodemographic similarity was found 
in both groups. The perception of shortcomings in some of the basic areas to succeed in this 
degree increased in group “D”. Additionally, this group expressed concerns regarding their 
ability to adequately perform at the university level. Conclusions: Different and important 
study strategies were found between groups. It is necessary to deepen knowledge about the 
student's sense of self-efficacy to address their cognitive deficiencies and to promote learning 
strategies; including activities that better respond to their current characteristics, resources, 
and preferences. 
 
Keywords (ever 8 words): Admission profile, Post-Pandemic, Self-efficacy, Deficient 
knowledge, Study strategies, Veterinary Medicine, Student characteristics, Veterinary 
students. 
 

1. Introducción 
 
El logro de los fines de las instituciones de educación superior exige la generación de políticas 
y programas que favorezcan la permanencia y la graduación de sus estudiantes. Se afirma 
asimismo que el éxito en los estudios profesionales y la formación de las competencias 
necesarias para el ejercicio laboral requiere del apoyo de la institución educativa para poner 
en operación enfoques pedagógicos centrados en el estudiante y métodos más interactivos 
para el aprendizaje (UNESCO, 2016; OECD, 2019), cuyo diseño e implementación necesita del 
conocimiento de las y los estudiantes, actores principales del proceso educativo.  
 
A pesar de lo anterior, las características de la juventud universitaria han sido frecuentemente 
ignoradas y se reconoce que en Latinoamérica se desconoce quiénes son sus integrantes, su 
pensamiento, sus valores, la configuración de su identidad, su perfil vocacional, el capital 
social y cultural con el que cuentan y define su individualidad como personas, más allá de 
formar parte de un sector de la población considerado como homogéneo (Parra, 2021).  En 
México ha sido asimismo reportado un desconocimiento generalizado sobre las características 
del estudiantado del nivel superior (De Garay, 2001), que a pesar de haber mejorado (De 
Garay, 2012), demanda aún mayores esfuerzos, y al que en los últimos tiempos se ha sumado 
la ignorancia de las perturbaciones producidas por la pandemia de COVID-19 sobre los 
estudiantes universitarios.  
 
La indagación sobre aspectos particulares de las y los estudiantes que se inscriben a la 
licenciatura permite contar con conocimientos sobre sus características en esta fase de 
transición a la educación superior que ha sido identificado como un periodo de vulnerabilidad 
que requiere de apoyo por parte de la institución (Coertjens, et al., 2017; De Clercq y  
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Parmentier, 2022), además de aportar elementos para el desarrollo de las acciones de 
orientación vocacional dirigida a los aspirantes de las siguientes generaciones. El conocimiento 
actualizado de las características de los estudiantes, de los recursos con los que cuentan, de los 
principales problemas y limitaciones que enfrentan en su proceso formativo constituye la base 
para formular o adaptar programas, actividades de aprendizaje, medidas de reforzamiento, 
formación de docentes y mejoramiento de la calidad de la educación. La relevancia de contar 
con información sobre las características del estudiantado es apoyada por los resultados de 
diversas investigaciones que muestran la trascendencia de los aspectos psicológicos, culturales 
y socioeconómicos de los estudiantes en el rezago y el abandono de su formación. Se ha 
reportado, por ejemplo, que los estudios universitarios de los padres y madres reducen el 
riesgo de abandono de los estudiantes (Gury, 2009; Stratton et al., 2008) y pueden tener además 
un doble impacto, por asociarse con menores ingresos familiares (Buenaño, 2023), mientras 
que una menor preparación de los padres está relacionada con una mayor tasa de repetición 
de cursos y un menor avance en créditos por parte de los estudiantes (Pascarella et al ., 2004; 
Chen y Carroll, 2005) y con  la multiplicación hasta por un factor de cuatro de la probabilidad 
de abandono en el primer año de estudios, (Engle y Tinto, 2008).  
 
Para la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la principal institución pública 
de educación superior del país, con una población de más de 373.000 estudiantes (233.000 
inscritos en alguna de las 241 opciones para estudiar 133 licenciaturas), conocer las 
características del estudiantado es un importante punto de partida para la realización de su 
función educativa. Por ello, desde 1959 la institución ha recogido información 
sociodemográfica de sus estudiantes, y en las últimas décadas, ha indagado más sobre sus 
antecedentes educativos, como su desempeño preuniversitario y sus hábitos de estudio, 
además de algunos datos sobre su entorno familiar (UNAM, 2023).  
 
De manera complementaria, desde 1997, en su Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
(FMVZ) se ha buscado profundizar en el conocimiento del perfil de ingreso del estudiantado, 
con el objetivo de contar con más elementos para la planeación y desarrollo de políticas y 
programas educativos destinados a sus 3.500 estudiantes. De manera que, además de las 
características y antecedentes de desempeño de quienes ingresan a la licenciatura en Medicina 
Veterinaria y Zootecnia, se ha ahonda en el conocimiento de las características particulares del 
estudiantado, al explorar, entre otros aspectos, su participación en el trabajo e ingresos 
familiares, el interés de la familia en sus estudios, su perfil vocacional (elección de licenciatura, 
intereses y expectativas sobre la carrera, perspectiva de futuro ejercicio profesional), su 
sentimiento de autoeficacia y percepción propia de deficiencias de conocimientos. 
 
Se considera, que el interés del estudiante en un determinado campo del conocimiento le 
impulsa a la elección de carrera a la vez que el contenido curricular y la atracción hacia el 
ejercicio futuro en un campo laboral determinado derivan en el compromiso y esfuerzo de los 
estudiantes (Mikkonnen et al., 2009), en el componente motivacional también juega un papel 
preponderante el sentimiento de autoeficacia, concebido como la creencia de la propia persona 
en su capacidad de lograr una meta específica o realizar una tarea particular, como la 
convicción en la propia habilidad para organizar e implementar las acciones necesarias para 
afrontar una situación (Bandura, 1997; Schunk y DiBenetto, 2021). 
 
Originada en el ámbito de la psicología clínica, la importancia de la autoeficacia ha sido 
investigada en otras áreas del conocimiento, al ser reconocida como un factor motivacional 
que puede afectar las elecciones, el esfuerzo, la perseverancia y los logros del individuo, y 
específicamente en el campo de la educación superior, la autoeficacia académica ha sido 
considerada como un factor clave para determinar y predecir el desempeño de los estudiantes, 
ya que el aprendizaje está ligado a las expectativas de eficacia personal que determinan la 
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conducta, el esfuerzo y el tiempo que se invertirán para afrontar obstáculos y experiencias 
aversivas (Bandura y Barbaranelli 2001; Schunk y Pajares, 2002). Se ha señalado que la 
autoeficacia académica es crucial para el desempeño de los estudiantes universitarios y que 
cuando el sentimiento de autoeficacia es alto se pueden resolver mejor los problemas y 
comprometerse más con el aprendizaje, mientras que quienes tienen un bajo sentimiento de 
autoeficacia tienden a evitar retos, deteriorando con ello su desempeño académico 
(Zimmerman, 2000), de manera que han mostrado una fuerte asociación la autoeficacia, el 
compromiso y los logros académicos (Azila-Gbettor et al., 2021; Meng y Zhang 2023).  
 
Adicionalmente, estudios recientes muestran que la pandemia de COVID-19 generó múltiples 
cambios en la vida de las y los estudiantes y tuvo impacto sobre aspectos socioeconómicos, 
familiares, educativos, emocionales y de salud mental (Hu et al., 2022; Thomas et al., 2023), 
afectando especialmente a los individuos debido al confinamiento sanitario (Martinez-Torteya 
et al., 2023; Ortega-Villalobos, 2021; Rodrigues et al., 2022; Yu et al., 2022). A pesar de haber 
concluido este difícil periodo, es necesario indagar las secuelas que el complejo fenómeno de 
la pandemia puede tener aun en el estudiantado universitario y las posibles repercusiones 
sobre su formación profesional.  
 
A fin de explorar la eventual modificación, a raíz de la pandemia de COVID-19, de las 
características del estudiantado de la licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia, que 
pudieran repercutir en su desempeño académico, esta investigación se propuso como objetivo 
identificar aspectos que difieren en el perfil de ingreso entre las y los estudiantes que iniciaron 
su licenciatura antes de la emergencia sanitaria y quienes lo hicieron cuando esta había 
concluido.  
 

2. Metodología 
 
En este estudio descriptivo, la información fue recabada utilizando un cuestionario que había 
sido aplicado previamente en varias generaciones a su incorporación a la FMVZ. El 
instrumento, validado y mejorado contenía preguntas de respuesta abierta y de formato 
cerrado (en las que las opciones presentadas correspondían a las respuestas más 
frecuentemente emitidas por los estudiantes). Bajo la cubierta del anonimato, el estudiantado 
respondió el cuestionario a su ingreso a la Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia 
de la UNAM, bajo la cubierta del anonimato.  
 
Fueron explorados aspectos sociodemográficos, familiares, estrategias de estudio, 
conocimiento de la carrera y de la profesión, así como la autopercepción de deficiencias 
cognitivas, dudas sobre la autoeficacia académica y otras inquietudes de los estudiantes. Con 
fines de comparación, se establecieron dos grupos: Grupo A, conformado por los integrantes 
de las Generaciones 2015, 2016, 2018, 2019 y 2020 (Gen15, Gen16, Gen18, Gen19 y Gen20), que 
iniciaron sus estudios antes de la pandemia, y Grupo D, constituido por los miembros de las 
Generaciones 2023 y 2024 (Gen23 y Gen24), que comenzaron su licenciatura una vez 
restablecidas por completo las actividades educativas presenciales en la UNAM.  
 
En el caso de quienes iniciaron sus estudios profesionales antes de la pandemia por COVID-19 
(Grupo A) el cuestionario fue aplicado presencialmente y respondido prácticamente por la 
totalidad de los miembros de cada generación, durante la semana de inducción en la que 
participa el estudiantado antes de su inscripción y del inicio del semestre escolar. A los 
integrantes del Grupo D les fue solicitado responder el instrumento en línea, utilizando el 
programa de Google Forms, antes de acudir a la semana de inducción en las instalaciones de la 
Facultad, lo cual fue atendido por la mayoría de ellos: 76% de la Generación 2023 (Gen23) y 
77,5% de la Generación 2024 (Gen24).  
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Las respuestas obtenidas fueron objeto de un procesamiento estadístico descriptivo que 
posibilitara su presentación, la elaboración de material gráfico, la comparación general entre 
los dos grupos y la eventual identificación de tendencias. En el caso de las respuestas a las 
preguntas abiertas, fue necesario elaborar categorías que permitieran agrupar las respuestas 
recabadas para su presentación. 

3. Resultados 
 

Se presentan a continuación los principales resultados encontrados, indicando las diferencias 

que fue posible identificar entre las características de los estudiantes de ambos grupos de 

generaciones de estudiantes de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la 

Universidad Nacional Autónoma de México. 

 
3.1. Aspectos sociodemográficos  

 
Los resultados revelaron gran similitud en los aspectos sociodemográficos generales de los 
dos grupos.  
 
Se observó la continuidad de la tendencia de feminización del estudiantado que ha 
experimentado la Facultad, encontrando que el porcentaje de mujeres entre participantes varió 
entre 68% en Gen15 y un máximo de 75% en Gen19, mientras que en los participantes de Gen23 
y Gen24 fueron de 73,9% y 71% respectivamente. 
 
La mayoría de las y los estudiantes de ambos grupos provenía del sistema de bachillerato de 
la propia Universidad, alrededor del 75% tenía 18 años o menos de edad y 89% no rebasaba 
los 19 años. Se observó continuidad en el aumento ligero del porcentaje de estudiantes que a 
su ingreso a la licenciatura no alcanzaban aún la mayoría de edad (18 años), pasando de 
valores menores a 21% hasta la Gen20, a 24,6% en la Gen23 y 27,4% en Gen24. 
 
Pudo apreciarse un moderado aumento progresivo de los ingresos económicos familiares 
manifestados por los estudiantes. Un total de ingreso familiar mensual que no rebasaba los 
14.000 pesos mexicanos (aproximadamente 800 USD) fue reportado por poco más del 80% de 
los participantes de Gen15, Gen16 y Gen18. Ese límite máximo de ingreso correspondía 
aproximadamente al 75% de las familias de los participantes de Gen19 y Gen20, al 70% de 
Gen23 y al 66.5% de Gen24. 
 
A partir de Gen19, al indagar con mayor profundidad lo relativo al ingreso familiar, la mayor 
parte de los estudiantes manifestó no contribuir monetariamente: 87,2% en Gen19, 87,9% en 
Gen20. El porcentaje de estudiantes que manifestaron no contribuir económicamente en sus 
hogares tuvo ligeros descensos en G23 (83,3%) y en Gen24 (85,1%). Sin embargo, quienes 
respondieron el cuestionario afirmaron que participan de manera significativa en el trabajo 
doméstico y responsabilidades familiares (34,4% en Gen19 y 32,2% en Gen20), estos 
porcentajes fueron sensiblemente mayores en el Grupo D: 46,7% en Gen23 y 41,8% en Gen24. 
Adicionalmente, aproximadamente 4% de los participantes de estas cuatro generaciones 
señalaron que contribuían con trabajo no remunerado en un negocio familiar. 
  



6 
 

3.2. Aspectos familiares  
 
Se observó un aumento sustancial en el segmento de los participantes que reportaron que sus 
padres, tutores o familia tenían “mucho interés” en que estudiaran la carrera, al pasar de 
porcentajes entre 50 y 61%, en las generaciones 15, 16 y 18, hasta valores superiores al 80% de 
los participantes de las generaciones 19, 20, 23 y 24. 
 
Mientras en las generaciones 15, 18 y 19 la Licenciatura como escolaridad máxima de la madre 
correspondió aproximadamente al caso de la cuarta parte de los estudiantes, a partir de la 
Gen19, superó el 30% y alcanzó 34,6% en Gen23 y 31,8% en Gen24. A ese porcentaje con 
estudios universitarios de licenciatura habría que adicionar, en todas las generaciones 
analizadas, aproximadamente 6% que corresponde a la proporción en que las madres 
contaban con estudios de posgrado, salvo en el caso de la Gen23 en la que fue de 9.3%. 
 
Por su parte, la Licenciatura como el grado máximo de estudios del padre exhibió valores 
iguales o ligeramente mayores al 30% en todas las generaciones, exceptuando Gen15, que tuvo 
27%, y Gen23 en la que alcanzó 35,9%. Los estudios de posgrado fueron el grado máximo de 
estudios de más del 8% de los padres en el Grupo A, salvo en Gen18 (6,5%); en Gen23 el 
porcentaje fue de 6,7% y en Gen24 de 5,6%. 
 

3.3. Conocimiento de la carrera y de la profesión  
 
En ambos grupos, más del 95% de los estudiantes indicaron haber elegido la licenciatura en 
MVZ como primera opción, pero alrededor del 15% señalaron haber tenido un fuerte interés 
en otras carreras, (especialmente Medicina), a las que no ingresaron por razones como 
promedio insuficiente, mecanismo de ingreso más complejo, lejanía de planteles o porque 
consideraban que ofrecían menores oportunidades de trabajo.   
 
En cuanto su conocimiento del Plan de estudios, aproximadamente las dos terceras partes de 
los participantes de las generaciones del Grupo A, lo calificaron como “Regular” y un 
porcentaje menor al 6% lo consideraban “Malo”. En el Grupo D, el porcentaje que otorgó la 
calificación de Regular descendió a 63%, mientras que el correspondiente a “Malo” alcanzó 
12,2% en Gen23 y si bien descendió a 8,2%, en Gen24 se mantuvo por arriba de lo reportado 
hasta 2020. 
 
Entre el 8 y el 9% de los estudiantes del Grupo A consideraron que su conocimiento del campo 
de trabajo profesional de un médico veterinario zootecnista era “Malo”. En Gen23 ese 
porcentaje se elevó a 17,8% y en Gen24 alcanzó a 19,2% de los participantes.  
 

3.4. Estrategias de estudio: Fuentes de información y actividades para el aprendizaje 
 
Dentro de las estrategias de estudio los participantes registraron, por un lado, las fuentes de 
información que utilizaban más, y por otro, la frecuencia con la que desarrollaban algunas 
actividades como base de su aprendizaje. En ambos casos se les presentó cada categoría con 
una escala de Likert con cuatro categorías: “Nunca o casi nunca”, “Muy pocas veces”, 
“Frecuentemente” y “Siempre o casi siempre”. 
 
La información que se presenta a continuación bajo el rubro de “porcentaje de menciones”, 
corresponde a las menciones de alta utilización, es decir a la suma de los porcentajes las 
categorías “frecuentemente” y “siempre o casi siempre”, de cada aspecto explorado, con 
respecto al total de los participantes, dejando de lado los valores correspondientes a “pocas 
veces” y “nunca o casi nunca”. Bajo este tratamiento, las fuentes de información señaladas 
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como altamente utilizadas y sus porcentajes de menciones se muestran en la Figura 1, en la 
que sobresalen los propios apuntes o notas tomadas por los estudiantes, cuya proporción fue 
de alrededor de 90% en el Grupo A y aumentó ligeramente para alcanzar poco más de 93% en 
el Grupo D. La consulta de materiales en Internet varió entre 85% y 91% en el Grupo A; en 
Gen23 alcanzó el valor más alto: 97,4%. 
 
En la Generación 2024 se interrogó de manera adicional el tipo de materiales consultado en 
Internet y 84,9% de los participantes indicaron que recurrían a Textos, mientras que 92,3% 
buscaban información en vídeos.  
 
En la figura señalada se puede identificar que la búsqueda de información en la Biblioteca, que 
realizaban más del 80% de los estudiantes en las generaciones 15 y 16 se redujo paulatinamente 
hasta alcanzar valores apenas mayores al 52% en las dos últimas generaciones.  
 
La consulta de libros de texto con porcentaje de menciones de 83% en Gen15, experimentó 
asimismo una disminución gradual y en Gen24 fue consignada por 68,2% del estudiantado.  
 
Figura 1. 
 
Principales fuentes de información utilizadas por los estudiantes, según el porcentaje de menciones 
con respecto al número de estudiantes en cada generación.  
 

 
  
Fuente: Elaboración propia (2024). 
 
En cuanto a las actividades que realiza preferentemente el estudiante para aprender, además 
de su asistencia a los cursos, en el Grupo D, se observaron incrementos en la confección de 
auxiliares gráficos (cuadros, mapas), que eran utilizados por menos de la mitad del 
estudiantado del Grupo A y que en Gen20 alcanzaron 53,5% de porcentaje de menciones, el 
cual continuó aumentando en el Grupo D: 65% en Gen23 y 66,5% en Gen24. Algo similar fue 
registrado en el caso de la elaboración de cuestionarios, que realizaban consistentemente 
menos de la cuarta parte de los estudiantes hasta 2019, y cuyo porcentaje de menciones fue de 
aproximadamente 40% en el Grupo D.  
 
De manera contraria a lo ocurrido con la elaboración de materiales de estudio indicada arriba, 
recurrir a la asesoría de profesores se ha mantenido estable en porcentajes cercanos al 40%.  
Estudiar con otros compañeros, en pequeño grupo o “equipo” era una actividad que 
aproximadamente solo la cuarta parte de los participantes del Grupo A declaraba utilizar con 
gran frecuencia, y en el Grupo D alcanzó más del 42% de porcentaje de menciones. 
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Además de las actividades indicadas, la pregunta, aun en formato cerrado, ofrecía la opción 
“otras” y la posibilidad de anotar o describir actividades de aprendizaje adicionales, utilizadas 
por el estudiante. Esta opción había sido seleccionada escasamente hasta 2020 (con un 
porcentaje máximo de 3,6%), pero en el Grupo D alcanzó porcentajes significativamente 
mayores, alcanzando 25,7% en Gen23 y 23,2% en Gen24. Entre las actividades más 
frecuentemente adicionadas fueron indicadas: “explicar el tema a otra persona” (26 
menciones), “explicar a mí mismo” (6 menciones), “hacer resúmenes” (12 menciones); 
elaboración de “Flashcards” (10 menciones), escribir “fichas de estudio” (6 menciones); 
“Memorizar” (8 menciones) y grabar audios sobre el tema para escucharlos posteriormente (7 
menciones). 
 
Figura 2. 
 
Principales actividades de aprendizaje realizadas por los estudiantes, según el porcentaje de menciones 
con respecto al número de estudiantes en cada generación 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia (2024). 

 
3.5. Autopercepción de deficiencias de conocimientos 

 

Para conocer las áreas en las que el estudiantado eventualmente percibía tener deficiencias 

relevantes de conocimientos para emprender los estudios de la licenciatura en Medicina 

Veterinaria y Zootecnia, se les ofreció una pregunta cerrada cuyas opciones de respuesta 

correspondían a aquellas vertidas por estudiantes en generaciones previas.  

 
Los resultados se muestran en la Tabla 1, en la en ambos grupos las principales áreas señaladas 
como deficientes fueron Física, Química/Bioquímica y Matemáticas, con porcentajes variables 
en las generaciones. Sin embargo, en el Grupo D aumentaron los porcentajes de menciones de 
deficiencias en Química/Bioquímica, que aquejaron a la mitad de los participantes, y también 
las correspondientes al área de Biología, con lo cual, el estudiantado de ese grupo manifestó 
mayor percepción de deficiencias en comparación con el Grupo A en las cuatro áreas básicas 
para emprender los estudios de MVZ. Además, el estudiantado percibía tener una mayor 
deficiencia en su competencia en redacción y una considerable insatisfacción con sus 
conocimientos en “otras” áreas, ya que, como se muestra, el porcentaje hasta la Gen23 no había 
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alcanzado 2%, y en la Gen24 se disparó hasta 12,5%.   
 
 
Tabla 1.  
 
Áreas en las que estudiante manifiesta tener deficiencias importantes para el inicio de su 
licenciatura. Porcentaje de menciones sobre el total de participantes de cada generación.   
 

Área 
Gen15 
n=529 

Gen16 
n=604 

Gen18 
n=603 

Gen19 
n=604 

Gen20 
n=608 

Gen23 
n=460 

Gen24 
n=478 

Física 56,9% 54% 50,7% 56,1% 52,5% 58,7% 56,5% 
Química/Bioquímica 46,1% 39,7% 39,5% 39,9% 45,1% 50,4% 50% 
Matemáticas 39,7% 40,2% 38,6% 37,6% 42,3% 42,4% 43,5% 
Biología 10,2% 11,3% 9,3% 10,8% 7,1% 16,3% 13% 
Redacción 15,9% 15,1% 12,9% 15,1% 15,6% 18% 20,7% 
Inglés 46,9% 43,4% 43,9% 44,9% 45,1% 37,4% 45% 
Ninguna 4,2% 4,3% 5% 2,8% 2,1% 4,1% 5,9% 
Otras 0,9% 1,2% 1% 1,8% 1,6% 0,9% 12,5% 
No contestó 0,4% 0% 0% 0,3% 0,2% 0% 0% 

 
Fuente: Elaboración propia (2024).  
 
La comparación del Grupo D con el Grupo A sobre la auto percepción cognitiva en áreas 
básicas para esta licenciatura (Tabla 1) exhibió semejanza en el caso de la Física, mencionada 
como deficiencia por 58% de los participantes; no así de Química/Bioquímica que mostró 
aumento de porcentaje de menciones al pasar de 40% en el Grupo A, a  50% en el Grupo D; 
Matemáticas aumentó ligeramente y alcanzó 43% en el Grupo D; Biología, que hasta 2020 había 
tenido menciones menores a 10%, alcanzó 16.3% en 2023. 

 
3.6. Dudas sobre la autoeficacia académica y otras inquietudes del estudiantado 

  
A fin de explorar las inquietudes del estudiantado, al grupo A se le planteó como pregunta 
abierta: ¿Qué inquietudes o dudas tienes ahora que inicias tus estudios profesionales? La 
respuesta más frecuente fue “Ninguna”; las expresiones de dudas sobre la capacidad del 
estudiante para desempeñarse en la carrera considerando el porcentaje de menciones respecto 
del total de participantes en cada generación de este Grupo, ocupó el segundo o tercer lugar, 
y osciló alrededor del 15% de los participantes. 
 
En el grupo D, fue presentada la misma pregunta, pero de manera cerrada, ofreciendo como 
opciones de respuesta las categorías que habían sido establecidas para agrupar la información 
vertida de manera abierta por los participantes de las generaciones precedentes. Tanto en 
Gen23, como en Gen24, el porcentaje más alto de respuestas lo ocupó “Métodos didácticos y 
formas de evaluación de los profesores”, seguido muy de cerca por “Organización de 
actividades escolares”. La respuesta “Dudas sobre mi capacidad para desempeñarme en esta 
carrera” aunque por porcentaje de respuesta ocupó el sexto lugar, fue seleccionada por el 
49,1% en la Gen23 y el 44,6% en la Gen24, la respuesta “Ninguna” correspondió el 15% en 
Gen23 y redujo notablemente su frecuencia de respuesta al 6,5% de los participantes de Gen24. 
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4. Discusión 
 
Por su carácter fundamentalmente exploratorio y descriptivo, este estudio ofrece solamente 
una aproximación sobre las principales diferencias apreciadas entre las características de dos 
grupos de estudiantes en un momento crucial, su ingreso a los estudios superiores, marcado 
por el antes y el después de la altamente compleja experiencia vivida de la pandemia de 
COVID-19.  
 
En esta investigación, las generaciones 2021 y 2022, que ingresaron a la licenciatura durante el 
confinamiento sanitario, no fueron encuestadas por limitaciones logísticas, y no se cuenta con 
la información correspondiente a su perfil de ingreso a la carrera. Tampoco se disponía de la 
información completa de la generación 2017, por lo que fue excluida del estudio. 
  
Para el desarrollo de este trabajo, fueron retomados los datos recogidos presencialmente 
previamente a la pandemia de cada generación integrante del Grupo A, y en el caso del Grupo 
D, la información recabada en línea después del restablecimiento de las actividades 
presenciales. A pesar de que el instrumento utilizado fue básicamente el mismo, el hecho de 
que los integrantes del Grupo D lo respondieran en línea, mostró algunas diferencias en las 
respuestas, por ejemplo, una mayor longitud ante las preguntas abiertas, o que los estudiantes 
tendieran a escoger una mayor cantidad de opciones entre las que les fueron presentadas. Para 
la presentación descriptiva de los resultados, esta dificultad se atendió calculando siempre los 
porcentajes de menciones en relación con el número de participantes de cada generación y 
mostrando el orden de esos porcentajes en cada grupo.  
 
Si bien este estudio da cuenta de las principales diferencias encontradas entre los grupos, se 
trata de una referencia general basada en la estadística descriptiva de las variables estudiadas, 
sin pretender establecer las hipótesis necesarias para un análisis estadístico comparativo entre 
los grupos, el cual, sin duda sería importante abordar en investigaciones futuras.  
 
Considerando las limitaciones señaladas, se discuten a continuación los principales resultados 
y tendencias encontradas. 
 

4.1. Aspectos sociodemográficos  

 
La similitud general en los aspectos sociodemográficos de ambos grupos puede reflejar el 
lapso relativamente corto entre su ingreso a la Facultad.  
 
La matrícula de la FMVZ que, desde 2016 ha superado el 70% de mujeres en el estudiantado 
de primer ingreso, continúa su tendencia de feminización, por arriba de lo observado en la 
población del nivel de licenciatura de la institución, que corresponde al 52,7% (UNAM, 2024).  
 
La juventud mayoritaria del estudiantado, en que casi 90% tiene menos de 19 años, es sin duda 
un aspecto a tomar en cuenta para instaurar las diversas actividades educativas, además de 
reflexionar sobre las particularidades, incluso legales, que conlleva el aumento progresivo de 
estudiantes que a su ingreso a la Facultad son aún menores de edad y que en la Generación 
2024 superaba la cuarta parte del estudiantado.   
 
El aumento relativo de los ingresos familiares observado en el Grupo D podría estar 
relacionado con la inflación propia del periodo y posiblemente con el aumento observado de 
la escolaridad de los padres.  
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El pequeño aumento de aproximadamente 4 puntos porcentuales en la participación 
monetaria de los estudiantes del Grupo D en el ingreso familiar podría tener origen en la 
necesidad de colaborar ante la pérdida de empleo de alguno de los progenitores durante la 
pandemia, aspecto que no fue explorado en este trabajo. No obstante, en este grupo, se observó 
un claro aumento del porcentaje del estudiantado que afirmó participar “significativamente 
en el trabajo doméstico y la atención de responsabilidades familiares”, situación que, a pesar 
de su relevancia, ha sido comúnmente soslayada cuando se analiza la gestión del tiempo de 
los estudiantes, bajo el supuesto de que la mayoría de ellos no trabajan.  
 

4.2. Aspectos familiares  

 
El aumento del interés de la familia en los estudios universitarios de los participantes coincide 
con lo señalado por la OCDE en el sentido de que, en México, como sucede en la mayor parte 
de los países miembros de esa organización, a pesar de que se han deteriorado las condiciones 
laborales que enfrentan los nuevos profesionistas, persiste el interés de la sociedad y de las 
familias para que los jóvenes realicen estudios superiores, pues se afirma que su colocación en 
el mercado laboral y el salario que perciben son mejores si se comparan con los de trabajadores 
con menor nivel educativo (OECD, 2019).  

  
En el contexto económico posterior a la pandemia, el aumento de la frecuencia con la que los 
participantes refieren que sus padres, tutores o familia muestran mucho interés en que 
estudien esta carrera, podría correlacionarse además con la reforma de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos (2019), que ha incluido a la educación superior impartida 
por el Estado como obligatoriamente gratuita. Así, para numerosas familias, la aceptación del 
joven para estudiar en la mayor universidad pública mexicana representa una inmejorable, y 
a veces única oportunidad para tener acceso a una formación universitaria.  
 
Además del mayor interés que manifiestan en los estudios de sus hijos, el aumento progresivo 
de la escolaridad de madres y padres encontrado en este trabajo podría contribuir a un mejor 
desempeño de los jóvenes, como ha señalado Buenaño (2023), por la motivación de los 
estudiantes para alcanzar al menos el mismo nivel de preparación de sus progenitores, quienes 
además pueden ofrecerles más apoyo académico y material, sobre la base de la solvencia 
económica relacionada con su mayor preparación.  
 

4.3. Conocimiento de la carrera y de la profesión 

  
Los porcentajes de quienes consideraban tener un conocimiento “malo “del Plan de estudios 
de la Licenciatura en MVZ y del campo de trabajo de los profesionistas de esta carrera, 
prácticamente se duplicaron en el Grupo D con respecto al Grupo A, lo cual podría ser 
explicado al menos en parte, por la reducción de las actividades de orientación vocacional 
durante y después de la pandemia, especialmente de las pláticas sobre la profesión usualmente 
dictadas en los planteles de educación preuniversitaria y de las visitas de los aspirantes a las 
instalaciones de la Facultad. El deficiente conocimiento de ambos aspectos puede limitar la 
orientación hacia el futuro de los estudiantes, la cual, junto con la autoeficacia académica, se 
señala como determinante en la motivación (Lin et al., 2022), reducir el compromiso y el 
esfuerzo de los estudiantes (Mikkonnen et al., 2009) y constituir factores de riesgo de abandono 
de los estudios, por lo que se requerirían acciones por parte de la institución para atender esta 
deficiencia. 
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4.4. Estrategias de estudio: Fuentes de información y actividades de aprendizaje 
 
En todas las generaciones incluidas en este trabajo, la fuente de información reportada como 
la más utilizada fueron los propios apuntes y notas de los estudiantes, esto concuerda con lo 
afirmado por De Garay (2012) en el sentido de que, a pesar de que la lectura de libros y revistas 
especializadas sea una práctica inherente a la educación superior, solamente alrededor del 16% 
del estudiantado de las universidades públicas mexicanas (y el 15% de las privadas) invertía 
más de 10 horas semanales en esa tarea, de manera que la actividad prioritaria de los 
estudiantes se centraba en la asistencia a clases.   
 
Con la proliferación de las fuentes de información en formato digital, es habitual que los 
estudiantes acudan cada vez menos a la biblioteca y recurran prioritariamente al internet para 
buscar información, sin embargo, es pertinente señalar que el porcentaje mayor de menciones 
de esta fuente (97.4%) fue observado en la Gen23 y se redujo en más de 5 puntos en la Gen24. 
En esta última generación, al interrogar sobre el tipo de materiales consultados en Internet 
como fuentes de información para sus estudios, se encontró que la búsqueda de videos superó 
claramente a la de textos, lo cual sería un aspecto por tomar en cuenta para la creación y 
recomendación de auxiliares didácticos en las nuevas generaciones.  
 
Aunque de acuerdo con los resultados, la consulta de libros de texto presentó una moderada 
disminución entre los grupos estudiados, el instrumento utilizado no permitió dilucidar si tal 
reducción incluía o no a las obras en formato electrónico que suelen ser de fácil acceso para los 
estudiantes y será un aspecto por indagar en futuros trabajos. 
 
La solicitud de asesoría de los profesores, como parte de las estrategias de estudio, se mantuvo 
estable en ambos grupos, y conservó menciones de utilización que oscilaron alrededor de 40%, 
salvo en el caso de la Gen20 en la que solamente fue reportada como importante por el 33.8% 
de los participantes, valor no podría relacionarse con la emergencia sanitaria, ya que las 
respuestas fueron recabadas varios meses antes de su inicio. 
 
Por su parte, la producción de materiales para el aprendizaje, que en el caso de auxiliares 
gráficos como cuadros y mapas había exhibido, hasta la Gen19, porcentajes de menciones 
incluso menores al 50% reportado por De Garay (2012), mostró un aumento considerable en el 
Grupo D al registrar 65% en la Gen23 y alcanzar 66.5% en la Gen24. Un comportamiento 
similar, aunque con porcentajes significativamente menores, se observó en el caso de la 
elaboración de cuestionarios. Estas modificaciones parecen mostrar un comportamiento más 
proactivo por parte de los estudiantes después de su experiencia de estudio desde el 
confinamiento, que, en ese periodo, entre otras razones, podría haber resultado de la 
posibilidad de dedicar mayor tiempo a las actividades de aprendizaje, al eliminarse el traslado 
a los planteles educativos.  
 
El estudiar en pequeño grupo o equipo, que en el Grupo A tuvo menciones de utilización 
solamente entre 24 y 31% de los participantes, experimentó un aumento notable al rebasar el 
42% en las generaciones del Grupo D. Esto podría relacionarse con que el aislamiento 
experimentado por los jóvenes hizo evidente la importancia de la interacción con pares, 
además de que durante la educación remota de emergencia, numerosos profesores recurrieron 
al aumento de las actividades educativas en grupo, que favorecieron la modificación de la 
percepción de los estudiantes sobre este tipo de trabajo, que a la vez de ayudarles a la 
construcción del aprendizaje, puede enriquecerles con el soporte social y psicológico de sus 
compañeros (Cheng et al., 2023; Vogel y Wood, 2023), es sin duda facilitado por el uso creciente 
de las redes sociales para la interacción de los estudiantes (Qureschi et al., 2021).  
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4.5. Autopercepción de deficiencias de conocimientos 

 
Comparativamente con quienes ingresaron a la Licenciatura antes de la pandemia, los 
participantes del Grupo D, de ingreso posterior a la emergencia sanitaria, expresaron su 
percepción de adolecer de mayor deficiencia de conocimientos en áreas que son importantes 
antecedentes para la carrera, lo que podría ser explicado por las limitaciones educativas de la 
emergencia sanitaria, a la vez de estar relacionado con la opinión común entre los estudiantes 
en el sentido de que el aprendizaje había sido deficiente en la educación remota durante la 
pandemia (INEGI, 2021; Ortega-Villalobos, 2021; Vogel y Wood, 2023), lo cual es inquietante 
por su contribución al deterioro de su sentimiento de autoeficacia, además de las repercusiones 
directas que en sí tendría la deficiencia real de conocimientos básicos en la reprobación, la 
necesidad de repetición de cursos y del riesgo de eventual abandono de los estudios por parte 
de los integrantes del Grupo D.  
 
4.6. Dudas sobre la autoeficacia académica y otras inquietudes del estudiantado 

 
La pregunta sobre las dudas e inquietudes de los estudiantes a su ingreso a la licenciatura, al 
pasar de formato abierto a uno cerrado, recabó una mayor respuesta numérica por parte del 
estudiantado. Por esta razón, la comparación directa de los porcentajes de mención no 
resultaría adecuada y constituye una limitante para la interpretación de los resultados. Sin 
embargo, al ordenar de manera decreciente el número de menciones y sus porcentajes, fue 
posible apreciar algunas diferencias importantes entre ambos grupos de participantes. 
 
Como fue mencionado, la mayor parte de quienes son aceptados a la licenciatura han cursado 
sus estudios preuniversitarios dentro de la propia UNAM, y probablemente por la 
familiaridad y el sentimiento de pertenencia a la institución, en el Grupo A, la respuesta más 
frecuente a esta pregunta había sido “Ninguna”, mientras que la selección de esa opción en el 
Grupo D ocupó el octavo lugar de menciones, indicando con ello la existencia de más 
inquietudes en este grupo, que cursó prácticamente dos años de sus estudios preuniversitarios 
en la modalidad remota de emergencia.  
 
De esta manera, las dudas sobre los métodos didácticos y formas de evaluación de los 
profesores, que en el Grupo A habían sido señaladas muy marginalmente, en el Grupo D 
fueron las mayormente seleccionadas en el formato cerrado de la pregunta, lo que podría 
derivar, por un lado, del natural desconocimiento por el cambio de nivel educativo, y por otro, 
de las reducidas actividades de orientación y de convivencia con estudiantes de la carrera que 
tuvieron oportunidad de realizar los integrantes de este grupo, antes de su incorporación a la 
Facultad.  
 
Por su parte la selección de “Dudas sobre mi capacidad para desempeñarme en esta carrera” 
prácticamente por la mitad de los participantes de la Gen23 y 44,6% de la Gen24, resulta 
inquietante por reflejar un bajo sentimiento de autoeficacia, ya que ella se considera muy 
importante en el compromiso y desempeño académicos (Zimmerman, 2000; Azila-Gbettor et 
al., 2021; Meng y Zhang, 2023) y ha sido correlacionada con menor intención de abandono de 
la educación superior (Saéz et al., 2020), por lo cual será necesario profundizar en su 
conocimiento y caracterización en investigaciones futuras sobre este grupo de estudiantes. 
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5. Conclusiones 
 
Las pedagogías que abogan por tener como centro a los estudiantes, requieren del 
conocimiento actualizado y contextualizado de sus características, expectativas y formas de 
actuar. Las condiciones de confinamiento por la pandemia de COVID-19, afectaron la 
convivencia de las personas y en general, en el caso de los estudiantes, la necesidad de niños 
y jóvenes de tener interacción con sus pares se vio fuertemente constreñida por la 
imposibilidad de acudir a los planteles educativos. Las consecuencias inmediatas de este 
cambio han sido materia de investigación por sus numerosas implicaciones, mientras que las 
secuelas a más largo plazo son aún estudiadas. En el caso de la población que nos ocupó en 
este trabajo, los estudios preuniversitarios inmediatos fueron realizados mayoritariamente 
bajo la modalidad remota de emergencia, la cual, al ser instalada súbitamente, con poca o nula 
experiencia previa de los actores del proceso educativo, pudo tener consecuencias sobre las 
características del perfil de ingreso de los estudiantes a la licenciatura, supuesto que fue la base 
de esta investigación.  
 
Este trabajo permitió constatar la similitud sociodemográfica general de las generaciones de 
estudiantes incluidas en el mismo, entre las que destacan, la continuidad de la tendencia de 
feminización del estudiantado, su corta edad al momento de su inscripción, el monto de 
ingresos económicos familiares, en los que sin embargo aumentó ligeramente la contribución 
del propio estudiante. Sin embargo, fueron identificadas algunas modificaciones en el perfil 
de ingreso de los estudiantes a la licenciatura antes y después de la pandemia por COVID-19.  
 
Así, en el grupo de estudiantes que ingresó a la carrera universitaria después de concluida la 
emergencia sanitaria, con respecto al grupo de quienes lo hicieron antes de la misma, se 
observaron como las principales diferencias que podrían actuar en detrimento de la 
preparación del estudiantado, las siguientes: 
 

• Aumento de la proporción del estudiantado que consideraban malo su conocimiento 
del plan de estudios y del campo laboral profesional, a pesar de que en ambos grupos 
una gran mayoría (superior al 95%), indicó haber elegido como primera o única opción 
la licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia. 

 

• La percepción de deficiencia de conocimientos en áreas básicas para la licenciatura fue 
manifestada por los participantes de todas las generaciones comprendidas en este 
estudio, pero mostró un aumento claro en el caso de Química/Bioquímica y Biología 
en los estudiantes del grupo de inicio posterior a la emergencia sanitaria. 

 

• Indicando un menor sentimiento de autoeficacia académica, aumentó el porcentaje en 
que los integrantes de las generaciones inscritas posteriormente a la pandemia 
manifestaron dudas sobre su capacidad para el desempeño de los estudios de la 
licenciatura a la que ingresaban.  

  
Los aspectos señalados hasta aquí pueden menoscabar el desempeño del estudiantado y 
provocar un aumento de la reprobación, la repetición de cursos y eventualmente del abandono 
de los estudios, por lo cual sería importante ahondar en su conocimiento y evolución a través 
de un programa específico de seguimiento por parte de la institución, a fin de establecer 
medidas que disminuyan los impactos negativos que posiblemente ya se manifiestan en los 
estudiantes.  
  
Por otro lado, se encontraron diferencias que pueden ser consideradas favorables para el logro 
de la preparación profesional de los estudiantes del grupo de incorporación posterior a la 
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pandemia, con respecto a las características y condiciones de los integrantes de las 
generaciones previas, entre ellas destacan:  
  

• Incremento del número y porcentaje de participantes que reportaron gran interés de 
sus familiares en que estudiaran la carrera, lo cual, aunado a la continuidad constatada 
de tendencia a una mayor escolaridad de los padres y madres de los estudiantes, podría 
reportar beneficios para el apoyo que brindan a los jóvenes para su preparación 
profesional.  

 

• La producción, con frecuencia sensiblemente mayor, de materiales para el aprendizaje 
por parte de los estudiantes, destacando la elaboración de cuadros y mapas como 
auxiliares gráficos, y en menor medida de cuestionarios de repaso y otros elementos 
en los que parecen aprovechar proactivamente su familiaridad con algunos recursos 
tecnológicos.  

 

• La manifestación claramente más frecuente, aunque moderada, de la utilización como 
actividad de aprendizaje del estudio en pequeño grupo, en aparente aproximación 
espontánea de los estudiantes al trabajo colaborativo. 

 
La información arrojada por este estudio puede ser útil para el diseño de programas y 
actividades institucionales que respondan a los cambios encontrados en el perfil de ingreso de 
los estudiantes después de la pandemia, de manera que, por un lado, se tomen medidas para 
subsanar las deficiencias manifestadas por ellos, atendiendo no solamente lo referente a los 
conocimientos, sino de manera particularmente importante su sentimiento de autoeficacia, por 
la importancia que tiene en la motivación, compromiso y persistencia en los programas de 
estudios, y se busque por otro lado, aprovechar los aspectos positivos que resultaron de la 
misma, incentivando, por parte del cuerpo docente, la actitud más proactiva mostrada hacia 
el aprendizaje por los estudiantes.  
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