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Resumen

Este artículo presenta los hallazgos de una investigación 
cualitativa que explora los procesos mentales involucrados en 
las decisiones de los estudiantes respecto a la búsqueda y 
participación en programas de posgrado. Mediante un análisis 
detallado del discurso de participantes de un grupo focal, 
se identifican los consensos cognitivos que forman la base 
de los modelos mentales de los participantes, y se explora 
cómo las necesidades de mejorar sus recursos personales 
impulsan la búsqueda de oportunidades laborales que suelen 
estar asociadas con la obtención de títulos de posgrado. 
Los resultados muestran que la toma de decisiones en este 
ámbito está condicionada por diversos factores contextuales, 
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como las dinámicas familiares y las limitaciones económicas y 
temporales, que pueden representar barreras significativas para 
la participación en programas de posgrado. La contribución 
de esta investigación es proporcionar información para la 
formulación de políticas y el desarrollo de programas que 
fomenten la participación en la educación superior.

Palabras clave: procesos cognitivos, estudiantes, posgrado, 
consensos cognitivos, toma de decisiones.

Summary

This article presents the findings of a qualitative study that 
explores the mental processes involved in students’ decisions 
regarding the search for and participation in postgraduate 
programs. Through a detailed analysis of the discourse of focus 
group participants, cognitive consensus underlying participants’ 
mental models is identified, and how the need to improve their 
personal resources drives the search for job opportunities 
typically associated with obtaining postgraduate degrees is 
explored. The results show that decision-making in this area is 
influenced by various contextual factors, such as family dynamics 
and economic and time constraints, which can represent 
significant barriers to participation in postgraduate programs. 
The contribution of this research is to provide information for the 
formulation of policies and the development of programs that 
encourage participation in higher education.

Keywords: cognitive processes, students, graduate studies, 
cognitive consensuses, decision-making.

Introducción

Este estudio se centra en analizar las percepciones subjetivas de 
los estudiantes de pregrado interesados en continuar con estudios 

de postgrado. El principal propósito es explorar cómo perciben la 
posibilidad de proseguir su formación académica a través del análisis 
de modelos cognitivos (Jonas et al., 2010; Lord et al., 2010; Judge-
Lord et al., 2020; Stremersch y Van Hoye, 2024; Kayes et al., 2024). 
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Dichas percepciones están influenciadas por experiencias personales, 
aspiraciones académicas y la interacción en grupos dentro de 
contextos culturales, factores que juegan un papel decisivo en las 
decisiones que toman los estudiantes (Soares et al., 2023; Trevisan y 
Mouritsen, 2023; Galasiński et al., 2023; Lawani et al., 2023; Ivanov 
y Webster, 2024). No tomar en cuenta estas percepciones podría 
afectar negativamente la planificación y oferta de programas de 
postgrado. Por otro lado, si se utiliza esta información de manera 
adecuada, es posible desarrollar estrategias más eficaces para la 
oferta de servicios educativos en el ámbito de los postgrados.

Dado que la subjetividad de esta población es compleja de 
identificar y comprender, especialmente a través de métodos cuantitativos 
como las encuestas (Wieland et al., 2024; Gatti y McAvoy, 2024; 
Boardsworth et al., 2024), dichos enfoques pueden verse limitados 
por la deseabilidad social o las barreras lingüísticas, lo que afecta 
la precisión de los resultados y no refleja plenamente la riqueza de 
las experiencias subjetivas (Álvarez-Maldonado et al., 2023). Por esta 
razón, la investigación adopta un enfoque cualitativo, empleando la 
técnica de grupos focales y un análisis de discurso para profundizar 
en los datos recogidos. El desarrollo de esta investigación comienza 
con la descripción de las herramientas conceptuales utilizadas para 
el análisis de los modelos cognitivos que serán descritos, seguido 
de la explicación de la metodología cualitativa, basada en grupos 
focales y técnicas proyectivas, y concluye con los resultados obtenidos, 
representados en un mapa de procesos mentales estructurado a 
partir de categorías clave expuestas en las conclusiones.

Marco teórico: el enfoque de la autorregulación

Los modelos mentales hacen referencia a una serie de procesos 
cognitivos y conductuales que permiten a las personas alcanzar o 
mantener un estado deseado (Loewenstein, 1996; Lord et al., 2010; 
Sassenberg y Woltin, 2009; Judge-Lord et al., 2020; Stremersch y 
Van Hoye, 2024; Kayes et al., 2024; Annesi y Powell, 2024). Estos 
procesos se activan cuando se percibe una discrepancia entre la 
realidad y ciertos estándares, normas o metas que se consideran 
importantes (Jonas et al., 2010; Lord et al., 2010; Ezmeci y Akman, 
2023; Stremersch y Van Hoye, 2024; Kayes et al., 2024; Annesi y 
Powell, 2024). Internamente, estos estados deseados se representan 
a través de una comparación subjetiva entre la situación actual y 
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los modelos mentales que las personas tienen sobre lo que deberían 
lograr (Josette et al., 2009). Si existe una diferencia significativa, el 
individuo ajusta su comportamiento o sus procesos cognitivos para 
reducir la discrepancia (Duckworth y Kern, 2011; Loewenstein, 1996; 
Tangney et al., 2004). 

De esta forma, los modelos mentales sirven para desarrollar procesos 
de autorregulación, los cuales implican tres funciones principales: una 
entrada, que corresponde a la representación del estado deseado 
o estándar de referencia; una comparación entre la realidad y dicho 
estándar, donde se genera una respuesta cognitiva; y una salida, 
que puede tener dos resultados. El primero es la detección de una 
discrepancia, lo que impulsa ajustes conductuales o cognitivos para 
reducir la diferencia, incluso modificando la imagen mental inicial. El 
segundo es la confirmación de que no existe discrepancia, lo que 
lleva a mantener el comportamiento actual y prevenir desvíos. Este 
ciclo de retroalimentación opera constantemente para alertar sobre 
diferencias entre la realidad y el estándar, proporcionando datos 
cualitativos clave para el análisis de este proceso (Wieland et al., 
2024; Gatti y McAvoy, 2024; Boardsworth et al., 2024). 

Junto con esto, existen también ciclos de retroalimentación inversos, 
donde la observación de la realidad sirve como base para crear 
un nuevo estándar de referencia que impulse un mayor rendimiento 
(Sassenberg y Woltin, 2009; Lord et al., 2010; Judge-Lord et al., 
2020; Scholten et al., 2023; Stremersch y Van Hoye, 2024; Kayes et 
al., 2024; Annesi y Powell, 2024). Este proceso estructural involucra 
tres etapas. La primera es la identificación de un referente mental 
o la realidad percibida, seguida de una operación cognitiva de 
comparación. En la segunda etapa, se decide si es necesario ajustar 
las discrepancias o confirmar las similitudes. Finalmente, en la tercera 
etapa, los comportamientos y elementos cognitivos se ajustan o 
mantienen, lo que impacta nuevamente en la percepción de la 
realidad y los modelos de referencia

Autorregulación individual y grupal

En este marco conceptual, uno de los enfoques predominantes en la 
autorregulación es el enfoque regulatorio (Sassenberg y Woltin, 2009; 
Khafif et al., 2023; Coelho et al., 2023; Udeshinee et al., 2024), que 
se basa en la teoría de la discrepancia y ajusta tres dimensiones 
principales: a) el yo real, b) el yo ideal, y c) el yo del deber, con 
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la posibilidad de incluir también un “yo social”. Según esta teoría, 
una discrepancia entre el yo real y el yo ideal tiende a generar 
sentimientos de tristeza, mientras que la diferencia entre el yo real 
y el yo del deber provoca mayor ansiedad. De este modo, surgen 
dos mecanismos de regulación. El enfoque de promoción, que busca 
minimizar la discrepancia entre el yo real y el yo ideal, se centra en 
alcanzar resultados positivos, asumiendo más riesgos para lograr 
ganancias. En contraste, el enfoque de prevención se enfoca en la 
discrepancia entre el yo real y el yo del deber, priorizando la seguridad 
y la minimización de pérdidas. Ambos procesos están integrados 
en el ciclo general de la autorregulación, específicamente en la 
comparación de la realidad percibida con los referentes mentales, 
lo que influye en los comportamientos, ya sea a través de cambios 
promocionales o medidas preventivas.

En resumen, la autorregulación puede verse como un proceso dinámico 
que busca alcanzar estados deseados o evitar los no deseados 
mediante la comparación cognitiva de referentes (Sassenberg y Woltin, 
2009; Jonas et al., 2010; Lord et al., 2010; Neal et al., 2017; Khafif et 
al., 2023; Coelho et al., 2023; Udeshinee et al., 2024; Radzitskaya y 
Islamov, 2024). En este contexto, el agente regulador actúa guiado 
por estándares o metas que pueden ser personales, pero también 
influenciados por normas sociales. Este marco implica la existencia 
de un “yo social” que regula el comportamiento con base en criterios 
grupales, más allá de los objetivos individuales. Este yo social influye 
en las metas y estándares de quienes se identifican fuertemente 
con un grupo, afectando las decisiones individuales en función de 
los valores compartidos por la colectividad (Sassenberg y Woltin, 
2009; Jonas et al., 2010; Lord et al., 2010; Neal et al., 2017; Khafif 
et al., 2023; Coelho et al., 2023; Udeshinee et al., 2024; Radzitskaya 
y Islamov, 2024). En la dinámica de la autorregulación grupal, la 
autocategorización social emerge como un moderador clave de 
los efectos colectivos sobre la autorregulación. Este “yo social” no 
solo representa la interacción entre individuos, sino que engloba un 
sentido de pertenencia, impulsado por procesos cognitivos basados 
en estereotipos, prejuicios y sesgos culturales. Estos mecanismos de 
categorización social se evidencian a nivel individual a través de 
modelos mentales que son compartidos dentro del grupo (Duckworth 
y Kern, 2011; Loewenstein, 1996; Lord et al., 2010; Tangney et al., 
2004; Josette et al., 2009; Marks y Panzer, 2014; Neal et al., 2017; 
Leach y Iyer, 2024; Glezakis et al., 2024).
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Así, el concepto de autorregulación se amplía para abarcar 
los aspectos de autocontrol (Duckworth y Kern, 2011; Loewenstein, 
1996; Lord et al., 2010; Tangney et al., 2004; Neal et al., 2017) y 
otros mecanismos grupales que permiten a los individuos gestionar 
su conducta en contextos donde interactúan con múltiples objetivos 
y agentes interdependientes, como compañeros de trabajo, clientes 
o supervisores. Estos procesos son valorados en la medida que 
facilitan el logro de metas tanto a nivel grupal como social (Josette 
et al., 2009; Lord et al., 2010; Marks y Panzer, 2014), y se activan 
a través de identidades sociales que fomentan la cooperación. La 
autorregulación, en este sentido, se presenta como un conjunto de 
procesos híbridos que integran aspectos individuales y grupales, ya 
que se utilizan diferentes referentes de comparación y mecanismos 
reguladores combinados.

Modelos mentales y consenso cognitivo

Desde esta perspectiva cognitiva, se examinan los procesos mentales 
que conectan las percepciones de una situación con los resultados 
del comportamiento, explicando cómo las personas interpretan 
la realidad y cómo esta interpretación orienta su conducta. El 
componente clave es la representación mental de la realidad o del 
estímulo externo, que guía la acción al mediar entre los estímulos y 
los resultados conductuales. Estos modelos mentales, compuestos por 
referentes ideales, normativos o sociales, reflejan la subjetividad de 
cada individuo y explican su comportamiento en función de cómo 
organizan y procesan la información (Crusius et al., 2012). Cuando 
la cognición se basa en la identidad colectiva o en el “yo social” 
(Sassenberg y Woltin, 2009; Jonas et al., 2010; Lord et al., 2010; 
Neal et al., 2017; Khafif et al., 2023; Coelho et al., 2023; Udeshinee 
et al., 2024; Radzitskaya y Islamov, 2024), es fundamental que los 
modelos mentales sean compartidos y compatibles, lo que permite 
establecer un consenso sobre las creencias y conocimientos que 
guían el comportamiento.

El consenso cognitivo, compuesto por modelos mentales compartidos 
y alineados (Josette et al., 2009; Sassenberg y Woltin, 2009; Jonas 
et al., 2010; Lord et al., 2010; Neal et al., 2017; Khafif et al., 2023; 
Coelho et al., 2023; Udeshinee et al., 2024; Radzitskaya e Islamov, 
2024), ofrece a los grupos de personas la capacidad de construir 
una comprensión común basada en referencias compartidas. Esto 
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facilita la coordinación entre los miembros interdependientes y potencia 
tanto el rendimiento grupal como el bienestar colectivo. A su vez, 
esta regulación grupal refuerza el propio consenso cognitivo que 
la sustenta. En contraposición, la falta de consenso cognitivo indica 
que los miembros de un grupo carecen de una visión compartida 
sobre los objetivos y los mecanismos de regulación, lo que puede 
derivar en conflictos y dificultades en la autorregulación colectiva.

Este consenso entre los modelos mentales individuales no es estático, 
sino que varía con el tiempo, pudiendo fortalecerse o debilitarse 
según las circunstancias. Estas fluctuaciones impactan en el grado 
de coherencia entre los modelos mentales de los miembros del grupo 
(Josette et al., 2009; Sassenberg y Woltin, 2009; Jonas et al., 2010; 
Lord et al., 2010; Neal et al., 2017; Khafif et al., 2023; Coelho et al., 
2023; Udeshinee et al., 2024; Radzitskaya e Islamov, 2024), lo que 
da lugar a una dinámica que se desarrolla a lo largo del tiempo 
(Neal et al., 2017). Además, esta dinámica se intensifica cuando los 
modelos mentales individuales deben alinearse con el consenso grupal, 
generando un desafío metodológico para las investigaciones que 
abordan el fenómeno desde una perspectiva longitudinal y multinivel 
(Lord et al., 2010; Neal et al., 2017; Coelho et al., 2023; Udeshinee 
et al., 2024; Radzitskaya e Islamov, 2024).

La coordinación y la comunicación (Marks y Panzer, 2014; Coelho et 
al., 2023; Udeshinee et al., 2024; Radzitskaya e Islamov, 2024) actúan 
como mecanismos clave para fortalecer los consensos cognitivos, 
facilitando la alineación de diferentes agentes hacia objetivos comunes. 
Al reforzar este consenso, se fomenta la colaboración efectiva entre 
miembros del grupo. Por el contrario, cuando falta dicho consenso, la 
coordinación y la comunicación se ven afectadas por las discrepancias 
en enfoques, contenidos y mecanismos de regulación. Este consenso 
cognitivo puede estar vinculado con el desarrollo del “yo social”, 
entendido como el referente de los objetivos compartidos por el grupo 
(Lord et al., 2010; Sassenberg y Woltin, 2009; Coelho et al., 2023; 
Udeshinee et al., 2024; Radzitskaya e Islamov, 2024). Este “yo social” 
funcionaría como un parámetro grupal, similar al concepto del “yo 
ideal” o “yo del deber”, y ayudaría a fusionar la identidad colectiva 
con el consenso cognitivo a través de un sentido de pertenencia.

En este marco, el consenso cognitivo también influye en la distribución 
de recursos regulatorios (Lord et al., 2010; Neal et al., 2017; Coelho 
et al., 2023; Udeshinee et al., 2024; Radzitskaya e Islamov, 2024), 
guiando el enfoque de la atención hacia niveles específicos de 
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regulación. La autorregulación facilita la consecución de metas y 
estándares (Lord et al., 2010; Coelho et al., 2023; Udeshinee et al., 
2024; Radzitskaya e Islamov, 2024), ya que direcciona los esfuerzos y 
recursos cognitivos de los individuos hacia aspectos determinados de 
la realidad social e individual, siempre en comparación con referentes 
como ideales o deberes (Marks y Panzer, 2014; Coelho et al., 2023; 
Udeshinee et al., 2024; Radzitskaya e Islamov, 2024), optimizando el 
uso de estos recursos en función de los intereses del grupo.

El consenso cognitivo también desempeña un papel crucial en 
los mecanismos de monitoreo dentro de los grupos, actuando como 
una forma de autorregulación colectiva. Los miembros observan y 
evalúan ciertos comportamientos de sus compañeros, enfocándose en 
aspectos específicos que sean relevantes para los objetivos grupales 
(Marks y Panzer, 2014; Coelho et al., 2023; Udeshinee et al., 2024; 
Radzitskaya e Islamov, 2024), comparando estos comportamientos con 
referentes sociales deseables. En consecuencia, la autorregulación 
grupal ofrece una visión integral de cómo se asignan los recursos 
cognitivos y conductuales en sistemas sociales complejos, donde la 
interdependencia entre individuos requiere un proceso de priorización 
de tareas y objetivos (Josette et al., 2009; Lord et al., 2010; Marks y 
Panzer, 2014; Neal et al., 2017; Coelho et al., 2023; Udeshinee et al., 
2024; Radzitskaya e Islamov, 2024). Este proceso incluye la gestión 
de la memoria, la atención selectiva y la coordinación de esfuerzos 
en contextos multifacéticos y orientados a múltiples metas.

Metodología

Esta investigación se llevó a cabo mediante un enfoque cualitativo, 
aprovechando sus ventajas para explorar consensos cognitivos y 
modelos mentales en sujetos sociales (Álvarez Maldonado et al., 
2023), los cuales influyen en el comportamiento de los individuos. 
Se utilizó la técnica de grupo focal para captar los significados y 
características del pensamiento grupal entre estudiantes de pregrado 
interesados en continuar con estudios de postgrado. El grupo focal es 
una herramienta esencial para investigar y comprender los aspectos 
subjetivos de esta población estudiantil.

Para estructurar el estudio, se diseñó una pauta que incluye 
preguntas directas sobre la posibilidad de cursar un postgrado 
y preguntas indirectas que emplean técnicas proyectivas, como 
el uso de imágenes, basado en el enfoque ZMET (Zaltman, 2014; 
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Álvarez-Maldonado et al., 2021; Araya-Castillo et al., 2022; Letzkus 
Palavecino et al., 2022; Álvarez Maldonado et al, 2023). Estas 
imágenes ayudan a revelar las emociones y percepciones de los 
futuros estudiantes de postgrado en negocios. El objetivo central 
fue identificar discursos que desvelaran los modelos mentales de los 
participantes, elementos clave para comprender sus pensamientos, 
emociones y comportamientos, los cuales son regulados desde los 
consensos cognitivos en que son partícipes.

El uso de imágenes como herramienta proyectiva se fundamenta en 
la idea de que los modelos mentales y el lenguaje se construyen en 
gran parte a través de representaciones visuales (Álvarez-Maldonado 
et al., 2021; Álvarez Maldonado et al., 2023), y que gran parte de 
la comunicación humana se realiza mediante señales no verbales. 
Estas técnicas visuales favorecen la activación emocional de los 
participantes, facilitando la obtención de discursos más profundos 
y reveladores.

En cuanto al procedimiento del grupo focal, cada participante 
realizó tres representaciones gráficas relacionadas con la temática de 
la continuidad en estudios de postgrado, las cuales sirvieron de base 
para las discusiones grupales. Estas discusiones se complementaron 
con técnicas indirectas como la reflexión sobre las imágenes, la 
creación de un collage colaborativo, narración de historias, asociación 
libre de palabras y la exploración de metáforas relacionadas con 
universidades y postgrados.

Los discursos generados se codificaron en categorías denominadas 
“constructos”, permitiendo visualizar los modelos mentales de los 
individuos. Los códigos más frecuentes fueron considerados para 
constituir estos constructos relevantes. La información se transcribió y 
analizó con el software Atlas.ti, enfocándose en los segmentos clave 
que reflejaban la subjetividad de los estudiantes. Posteriormente, los 
datos se organizaron en categorías relacionadas, que se estudiaron 
a través de una matriz de coocurrencias (Álvarez Maldonado et al, 
2023), para explorar las interrelaciones entre ellas. De esta forma, 
esta investigación cualitativa, que combina la técnica del grupo 
focal con herramientas proyectivas basadas en imágenes, busca 
profundizar en la comprensión de las percepciones y modelos mentales 
de estudiantes interesados en cursar postgrados. Los resultados 
podrían tener implicaciones para el diseño de programas educativos 
dirigidos a esta población. A continuación, se detalla el proceso 
metodológico de codificación mediante el software Atlas.ti:
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Figura 1

Proceso de codifi cación

Nota. Esta fi gura representa el proceso de codifi cación mediante el software 
Atlas.ti, la cual es de elaboración propia de los autores mediante el software 

Bizagi Modeler.

Resultados

Los resultados de este estudio cualitativo ofrecen una perspectiva 
sobre los constructos mentales que sustentan los consensos cognitivos 
entre los participantes estudiantiles y docentes. En este sentido, estos 
constructos juegan un papel como componentes estructurales en los 
modelos mentales de los individuos estudiados. Además, los modelos 
mentales juegan un rol en la regulación del comportamiento, como fue 
abordado en el apartado teórico. Lejos de ser simples abstracciones 
teóricas, los consensos cognitivos ejercen una infl uencia tangible en 
las decisiones y comportamientos de los sujetos, actuando como 
una especie de instrucciones mentales que guía tanto la toma de 
decisiones como la ejecución de acciones cotidianas.

La identifi cación y análisis de estos constructos se logra a través de 
un proceso de categorización, basado en la frecuencia y relevancia 
de los segmentos discursivos codifi cados durante el análisis. Este 
enfoque permite identifi car la estructura subyacente del pensamiento 
de los participantes estudiantiles y docentes, proporcionando una 
visión de los patrones cognitivos que dan forma a sus percepciones y 
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motivaciones respecto a la continuidad de sus estudios. A continuación, 
se detalla cada constructo específico emergente del análisis de 
discurso de los participantes.

Costo de Postgrado

Este constructo se refiere a los costos financieros y sacrificios personales 
asociados con cursar estudios de postgrado. Estos costos incluyen 
tanto los recursos monetarios destinados a pagar la matrícula y 
materiales, como el tiempo y esfuerzo invertido, que muchas veces 
significa sacrificar otras áreas de la vida personal y profesional.

En este contexto, uno de los entrevistados expresa claramente la 
relación entre el costo monetario y el sacrificio personal. Menciona 
cómo estudiar un postgrado implica, para él, renunciar a tiempo de 
calidad con su familia: “en vez de estar a esta hora con mi señora y 
con mis hijas... el proyecto es mejorar la calidad de vida de la familia 
en cuanto a tema económico.” Aquí se percibe que el entrevistado 
asume que el sacrificio actual es necesario para alcanzar un futuro 
mejor, principalmente desde una perspectiva económica, lo que 
justifica su dedicación al estudio.

De manera similar, otro participante del grupo focal enfatiza la 
importancia del dinero en la posibilidad de acceder a estudios de 
postgrado, diciendo que “un magíster o postítulo es plata,” lo que 
refuerza la noción de que el costo financiero es un factor clave 
en la decisión de continuar con los estudios. La mención del “signo 
peso” evidencia que el costo económico es el principal obstáculo 
percibido para avanzar académicamente. Por otro lado, un tercer 
participante ilustra cómo los costos no solo son económicos, sino 
también profesionales. El entrevistado comenta cómo tuvo que 
renunciar a su trabajo para enfocarse en su carrera de postgrado, 
sacrificando así la estabilidad laboral que tenía en el ámbito de 
las ventas. Esto refleja un costo de oportunidad significativo, ya que 
tuvo que elegir entre su trabajo y su formación académica: “renuncié 
de hecho para poder enfocarme en la carrera porque me absorbía 
demasiado”. Finalmente, un cuarto entrevistado resalta el concepto 
de “costo de oportunidad” al referirse a lo que paga en términos 
de tiempo y otros sacrificios para obtener los beneficios futuros del 
postgrado. Aquí, se reconoce el costo implícito de dejar de lado 
otras oportunidades (como el trabajo o el tiempo libre) en favor de 
obtener una mejor posición en el futuro. Estos ejemplos destacan 
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cómo los entrevistados perciben que cursar un postgrado no solo 
implica un desembolso monetario, sino también la necesidad de tomar 
decisiones difíciles que afectan sus vidas personales y profesionales.

Necesidades de Aumentar Recursos

Este constructo se refiere tanto a los motivos económicos que 
impulsan a las personas a estudiar un postgrado como a los 
requisitos financieros que deben cumplirse para poder alcanzar este 
objetivo. Los entrevistados subrayan cómo la necesidad de mejorar 
su situación económica actúa como un catalizador para emprender 
estudios avanzados, buscando con ello incrementar sus ingresos y 
estabilidad financiera.

En este contexto, un entrevistado hace una analogía con una 
“jarrita de plata” para representar el dinero que espera obtener 
tras estudiar. La decisión de estudiar está directamente relacionada 
con su deseo de ganar más dinero, ya que el hecho de no contar 
con un título profesional le impedía ascender en su trabajo: “siempre 
llegaba hasta cierto límite, y no podía seguir más arriba, porque no 
tenía ningún estudio profesional”. A pesar de no tener dependientes 
directos, reconoce la importancia de generar recursos suficientes para 
mejorar su calidad de vida y la de los seres queridos que lo rodean, 
como su madre y su perro. Este ejemplo refleja cómo la limitación 
económica actúa como una barrera para el desarrollo profesional, 
lo que obliga a buscar estudios superiores como una solución para 
aumentar los recursos. Un segundo entrevistado también expone la 
relación entre estudiar un postgrado y la necesidad de incrementar 
los ingresos para cumplir con aspiraciones personales, en este caso, 
el deseo de viajar: “necesito ganar más lucas... es un sacrificio de 
gastar plata para poder estudiar.” Aquí, el entrevistado reconoce 
el esfuerzo económico que implica el proceso educativo, pero lo 
percibe como un medio necesario para alcanzar su objetivo de 
viajar por el mundo. Este segmento ilustra que los motivos económicos 
para estudiar no solo se limitan a las necesidades básicas, sino 
también a los sueños y metas personales. Por otro lado, un tercer 
participante refleja una perspectiva más pragmática: “para todo se 
necesita dinero”. El entrevistado no solo menciona la educación como 
un objetivo, sino que amplía la idea de que el dinero es necesario 
para vivir, disfrutar, y cuidar de la salud. Este comentario subraya 
que el aumento de recursos no solo tiene que ver con una mejora 
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educativa, sino con la posibilidad de cubrir múltiples aspectos de 
la vida. Finalmente, un cuarto entrevistado introduce una dimensión 
familiar a la discusión, mencionando cómo el bienestar de sus hijos 
es una motivación para buscar un ingreso más alto y estable: “uno 
piensa en cómo vas a poder solventar lo que le va a tocar vivir a 
tus hijos”. Su situación laboral actual, como encargado de ventas, 
implica un alto nivel de estrés debido a la variabilidad del ingreso, 
lo que refuerza la necesidad de obtener una estabilidad económica. 
Aquí, el entrevistado se siente impulsado a estudiar con la esperanza 
de lograr un trabajo que le proporcione un sueldo fijo y una mayor 
tranquilidad. Este ejemplo evidencia que, cuando hay dependientes 
de por medio, la necesidad de aumentar los recursos se vuelve aún 
más apremiante. En conjunto, los segmentos presentados reflejan cómo 
los entrevistados ven el estudio de un postgrado como una inversión 
necesaria para incrementar sus ingresos y alcanzar tanto metas 
personales como familiares, a la vez que reconocen los sacrificios 
económicos que implica este proceso.

Empleo

Este constructo refiere a la relación entre el ámbito laboral y la 
decisión de estudiar un postgrado, destacando cómo los estudios 
superiores son percibidos como un medio para acceder a nuevas 
oportunidades de empleo, mejorar el salario y avanzar en la carrera 
profesional. Los entrevistados expresan cómo el estudio de un 
postgrado está directamente relacionado con sus metas profesionales 
y la posibilidad de obtener una mayor estabilidad económica. Un 
primer entrevistado utiliza la metáfora de una “flecha” para simbolizar 
un nuevo camino en su vida, tanto en términos laborales como 
personales. Estudiar un postgrado representa no solo la posibilidad 
de encontrar un nuevo trabajo, sino también de cambiar de ciudad 
y mejorar la calidad de vida en general: “un nuevo camino, un nuevo 
trabajo… cambiarse de ciudad”. El entrevistado también vincula 
este nuevo horizonte con el bienestar de su familia, lo que refuerza 
la idea de que la mejora profesional está conectada con el deseo 
de proporcionar una mejor vida a sus seres queridos. Un segundo 
entrevistado resalta la importancia de los estudios para progresar en 
el ámbito laboral, especialmente dentro de la administración pública, 
donde “cuanto más título tiene uno, más gana.” En su caso, ya posee 
una carrera técnica, pero continúa estudiando para obtener una 
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ingeniería y realizar cursos adicionales que le permitan mejorar su 
salario y ascender en su carrera. Este segmento destaca la relación 
directa entre la acumulación de credenciales académicas y las 
oportunidades de empleo y salario, lo que impulsa al entrevistado a 
seguir estudiando. Un tercer entrevistado señala la imagen de una 
“puerta”, y se utiliza para describir las oportunidades que brinda la 
educación superior: “te abre muchas puertas... puerta del trabajo, 
puerta para darte tu gusto”. El entrevistado asocia el hecho de 
obtener un título con la posibilidad de ganar más dinero y disfrutar 
de los frutos del esfuerzo invertido, como viajar o comprar cosas 
que le gustan. Además, menciona cómo su abuela, que tuvo pocos 
estudios, podría haber tenido mejores oportunidades si hubiera tenido 
una educación más avanzada, lo que refuerza la percepción del 
entrevistado sobre el valor de los estudios para abrir puertas en la 
vida laboral y personal. Finalmente, un cuarto entrevistado aborda 
la idea de que la educación superior no solo es un medio para 
perfeccionarse en la carrera, sino también una vía para generar más 
ingresos y proporcionar estabilidad y placeres a la familia. La conexión 
entre el esfuerzo académico y las recompensas económicas es clara 
cuando menciona que “todos estudiamos porque queremos ganar más 
dinero, no solamente por amor al arte”. En este sentido, la educación 
y el perfeccionamiento profesional están vinculados a la posibilidad 
de realizar actividades postergadas, como viajar, gracias al dinero 
adicional que se obtendrá tras completar los estudios. En conjunto, 
los segmentos presentados reflejan cómo los entrevistados perciben 
la educación de postgrado como una herramienta esencial para 
avanzar en sus carreras profesionales, mejorar su situación económica 
y alcanzar una mayor estabilidad laboral y personal. Estudiar se ve 
como una inversión en su futuro que les permitirá acceder a nuevas 
oportunidades de empleo, aumentar su salario y disfrutar de una 
mejor calidad de vida.

Estilo de Vida

Este constructo aborda cómo el modo de vida y las decisiones 
personales están conectadas con la elección de continuar estudios 
de postgrado. Los entrevistados expresan cómo la educación superior 
no solo impacta en la trayectoria profesional, sino que también afecta 
la dinámica familiar, las prioridades financieras y la búsqueda de 
satisfacción personal y estabilidad económica. En este contexto, un 
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primer entrevistado refleja cómo la decisión de estudiar un postgrado 
está estrechamente vinculada a su familia. La percepción de que 
el bienestar personal se traduce en el bienestar familiar es un motor 
clave para su decisión: “si yo estoy bien, ellos van a estar bien”. A 
través de su relato, expresa que el sacrificio de tiempo, que implica 
menos momentos con la familia, es compensado por la calidad del 
tiempo compartido, que se valora aún más cuando es escaso. El 
entrevistado enfatiza la importancia de equilibrar las responsabilidades 
académicas con el disfrute en familia, valorando la felicidad de sus 
hijas como una motivación para seguir estudiando y perfeccionándose. 
Un segundo entrevistado introduce una visión más pragmática del 
impacto de los estudios de postgrado en el estilo de vida, destacando 
las oportunidades financieras que surgen a partir de la educación. 
El entrevistado menciona cómo el obtener un título no solo mejora 
las oportunidades laborales, sino que también facilita el acceso a 
créditos bancarios, permitiendo, por ejemplo, comprar una casa: “el 
banco te mira de otra forma y puede acceder a tu casa, pero a un 
hipotecario”. Esto demuestra cómo la educación no solo afecta al 
empleo, sino también a la estabilidad financiera y a la capacidad 
de adquirir bienes materiales importantes. Además, se menciona la 
madurez que se adquiere al entender la importancia de cuidar de 
la familia y abrirles oportunidades. Un tercer entrevistado comparte 
su experiencia de haber trabajado inmediatamente después de salir 
del liceo, seducido por la posibilidad de ganar dinero sin necesidad 
de estudiar. Sin embargo, relata cómo se encontró con “puertas 
cerradas” al no poder avanzar profesionalmente y cómo la ambición 
de querer “ganar más” lo llevó a reconsiderar la necesidad de estudiar. 
Esta reflexión muestra una evolución en el estilo de vida, pasando 
de priorizar las ganancias inmediatas a reconocer la importancia 
de invertir en la educación para asegurar un futuro más estable y 
próspero. Por último, un cuarto entrevistado partícipe del grupo focal 
refuerza la metáfora de la “puerta” como símbolo de las oportunidades 
que brinda el estudio de un postgrado. El entrevistado expresa cómo 
la educación puede abrir múltiples caminos, no solo en términos de 
oportunidades laborales, sino también en cuanto a la satisfacción 
personal. Estudiar, según este relato, permite encontrar aquello que 
realmente da sentido y satisfacción tanto a nivel personal como 
profesional, lo cual refleja una integración de las metas profesionales 
con el deseo de una vida más plena. De esta forma, los entrevistados 
perciben la educación de postgrado como un medio para mejorar 
su estilo de vida, no solo a nivel profesional, sino también personal y 
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familiar. El balance entre los sacrificios en el tiempo y las recompensas 
futuras, junto con las oportunidades que se abren a través de la 
educación, son aspectos clave que impulsan a los entrevistados a 
continuar sus estudios, siempre con la vista puesta en un futuro más 
estable y satisfactorio para ellos y sus familias.

Actualización de Conocimiento

Este constructo aborda la importancia de la actualización y mejora 
continua en el ámbito profesional a través de la educación de 
postgrado. Los entrevistados destacan cómo la adquisición de nuevos 
conocimientos no solo fortalece sus competencias profesionales, sino 
también contribuye al desarrollo personal y a la toma de decisiones 
más informadas en sus carreras. En este contexto, un primer entrevistado 
enfatiza el papel del conocimiento en su desarrollo personal, señalando 
que ha crecido significativamente durante el proceso de estudiar. 
La “autorrealización” se vincula con el apoyo que ha recibido de 
su familia y amigos, lo que ha permitido que se sienta realizado y 
satisfecho con sus logros hasta el momento. Este testimonio subraya 
la conexión entre el aprendizaje continuo y el crecimiento personal. 
Un segundo entrevistado partícipe del grupo focal introduce la idea 
del conocimiento como una herramienta de poder, lo que refuerza 
la necesidad de estar constantemente aprendiendo. El entrevistado 
utiliza la metáfora de un cerebro para simbolizar este proceso y 
resalta la importancia de no quedarse estancado en lo que ya se 
sabe. En su relato, señala que “el conocimiento es poder”, lo que 
refleja la percepción de que, cuanto más se aprende, mayores son 
las oportunidades de crecimiento profesional y personal. Un tercer 
entrevistado introduce la idea de que el conocimiento es el fruto de 
una decisión consciente. La toma de decisiones se presenta como 
el punto de partida para generar conocimiento, el cual, a su vez, 
puede conducir a beneficios tangibles como el dinero y el éxito 
profesional. Sin embargo, el entrevistado subraya que el conocimiento 
es el eje fundamental sobre el cual se construyen los demás logros, 
destacando la importancia de tomar la iniciativa y comprometerse 
con el proceso de aprendizaje. Por último, un cuarto entrevistado 
reflexiona sobre la especialización que conlleva la educación de 
postgrado. Señala que, al tomar la decisión de hacer un magíster o 
diplomado, está eligiendo un área específica de desarrollo profesional 
que le apasiona. Este testimonio subraya la relevancia de definir 
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claramente los intereses y áreas de especialización como un medio 
para potenciar el conocimiento y mejorar el desempeño profesional. 
En conjunto, estos testimonios ilustran cómo los entrevistados perciben 
la actualización de conocimiento como un componente esencial 
para su crecimiento tanto a nivel personal como profesional. La 
educación de postgrado no solo les permite mantenerse competitivos 
en el mercado laboral, sino que también contribuye a su realización 
personal y a la toma de decisiones más estratégicas en sus carreras.

Nuevas Oportunidades de Empleo

Esta categoría destaca cómo la educación de postgrado abre puertas 
para el mejoramiento laboral y el acceso a nuevas oportunidades 
profesionales. Los entrevistados mencionan que la obtención de 
títulos avanzados puede aumentar significativamente sus ingresos, 
mejorar su estabilidad económica y proporcionarles acceso a mejores 
puestos de trabajo. En este contexto, un primer entrevistado señala 
que, aunque disfruta de su trabajo actual, siente la necesidad 
de seguir estudiando para mejorar su currículum y aumentar sus 
ingresos. Subraya la relación directa entre la obtención de títulos 
y la posibilidad de acceder a mejores salarios y cargos más altos, 
especialmente en la administración pública. La formación continua se 
presenta como un medio para avanzar profesionalmente. Un segundo 
entrevistado refuerza la idea de que la educación, especialmente 
la obtención de un título abre muchas puertas en el ámbito laboral. 
El entrevistado utiliza la metáfora de una “puerta” para representar 
las oportunidades que se desbloquean gracias a los estudios, como 
la posibilidad de ganar un mejor salario y disfrutar de una mayor 
estabilidad económica. Además, señala que estos avances en la 
carrera le permiten dedicar tiempo a otros placeres, como viajar y 
adquirir bienes que antes no podía permitirse. Un tercer entrevistado 
partícipe del grupo focal reflexiona sobre cómo un posgrado no solo 
proporcionará mayores ingresos, sino también una mayor estabilidad 
para su familia. Para él, la educación de postgrado es una inversión 
en el futuro, ya que le permitirá obtener un sueldo más alto y mejorar 
su calidad de vida y la de su familia. Esto subraya la percepción de 
que la educación avanzada está estrechamente relacionada con 
la seguridad financiera y el bienestar familiar. Finalmente, un cuarto 
entrevistado expresa que la inestabilidad en su trabajo lo llevó a 
buscar una educación formal. Al tener la oportunidad de estudiar, 
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decidió enfocarse completamente en su carrera, renunciando a su 
empleo para dedicarse de lleno a sus estudios. Este testimonio refleja 
cómo la educación de postgrado puede ser vista como un camino 
hacia la estabilidad y el crecimiento profesional, especialmente 
para aquellos que buscan escapar de situaciones laborales 
inciertas. De esta forma, en conjunto, los testimonios sugieren que los 
entrevistados ven el postgrado como una clave para acceder a 
mejores oportunidades de empleo, obtener mayores ingresos y lograr 
una estabilidad profesional y económica a largo plazo.

Postgrado para Viajar

Esta categoría explora cómo los estudios de postgrado no solo abren 
puertas en el ámbito laboral, sino que también ofrecen oportunidades 
para viajar al extranjero, vivir experiencias internacionales y conocer otras 
culturas, lo que es percibido como un valor añadido en el desarrollo 
personal y profesional. En este marco, un primer entrevistado menciona 
que conoce personas que han realizado estudios de postgrado 
fuera del país y cómo eso ha enriquecido su trayectoria profesional. 
Para él, la posibilidad de estudiar en el extranjero representa una 
oportunidad tanto laboral como cultural, ya que permite aprender un 
nuevo idioma y conocer otras formas de pensar. Además, destaca que, 
para los ingenieros comerciales, el dominio de un segundo idioma es 
una habilidad clave, y estudiar un postgrado en el extranjero facilita 
adquirir esta competencia. Un segundo entrevistado refuerza la idea de 
que estudiar fuera de Chile es una gran oportunidad para aprender de 
otras culturas y crecer en diferentes aspectos. El entrevistado expresa 
su deseo de salir del país para continuar su formación académica y 
considera que la experiencia de vivir en el extranjero es fundamental 
para su desarrollo. Además, menciona la posibilidad de mudarse con 
su familia, lo que también refleja cómo los estudios de postgrado 
pueden influir en decisiones personales importantes, como el lugar de 
residencia. Un tercer entrevistado combina su pasión por viajar con 
su deseo de continuar estudiando. Explica que viajar es una de sus 
actividades favoritas y que ha recorrido gran parte de Chile, pero su 
sueño es poder hacer lo mismo a nivel internacional. Reconoce que 
para cumplir este sueño se necesita dinero, lo que motiva su deseo 
de seguir estudiando para poder generar los ingresos necesarios que 
le permitan viajar y cumplir sus aspiraciones personales. Finalmente, 
un cuarto entrevistado partícipe del grupo focal menciona cómo 
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los estudios de postgrado abren muchas puertas, tanto en el ámbito 
laboral como en lo personal, brindando oportunidades que pueden 
proporcionar satisfacción y realización. Aunque este testimonio se centra 
en la satisfacción laboral, también refleja el deseo de explorar nuevas 
posibilidades, lo que puede incluir el viaje y la internacionalización 
como parte de esas oportunidades. De esta forma, los entrevistados 
ven el postgrado no solo como una herramienta para avanzar en su 
carrera profesional, sino también como una oportunidad para expandir 
sus horizontes, viajar al extranjero, y enriquecerse culturalmente. Estas 
experiencias internacionales son percibidas como un complemento 
importante para su crecimiento personal y profesional.

Acceso a Postgrado

Esta categoría se refiere a las posibilidades y condiciones necesarias 
para continuar estudios de postgrado, destacando factores como la 
actualización profesional, las oportunidades laborales y las barreras 
económicas. En este contexto, un primer entrevistado menciona cómo el 
acceso a un postgrado depende del área de desempeño profesional. 
Explica que, después de terminar una carrera universitaria, estudiar un 
magister o especializarse en una línea específica puede ser esencial 
para mantenerse actualizado. El entrevistado subraya que, con el 
tiempo, las tecnologías y conocimientos en ciertos sectores cambian, 
lo que hace necesario seguir estudiando para no quedar rezagado. 
Aunque reconoce que el nivel de dedicación al estudio en esta 
etapa no es tan intenso como al inicio de la carrera, es fundamental 
dedicar tiempo para mantenerse vigente en el mercado laboral. Un 
segundo entrevistado describe el estudio de un postgrado como 
una puerta que abre muchas oportunidades tanto laborales como 
personales. Reafirma que acceder a un postgrado permite explorar 
diversas opciones para encontrar aquello que brinda satisfacción 
profesional y personal, resaltando el impacto positivo que puede 
tener en la vida de una persona. Un tercer entrevistado refuerza la 
idea de que acceder a un postgrado es una oportunidad para 
mejorar académicamente, lo que a su vez se traduce en mejores 
oportunidades laborales. El entrevistado menciona que un mejor 
nivel de estudios y conocimientos abre más puertas, ya sea dentro 
del propio país o a nivel internacional, lo que refleja cómo el 
acceso a estudios avanzados puede expandir significativamente 
las oportunidades profesionales. Por último, un cuarto entrevistado 
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destaca el aspecto económico como una barrera importante para 
acceder a un postgrado. El entrevistado menciona que un magister 
o un postítulo implica un costo significativo y que, sin los recursos 
financieros necesarios, puede ser difícil acceder a este tipo de 
estudios. Resalta que, a pesar de los beneficios que puede ofrecer un 
postgrado, el costo es un obstáculo que muchas personas enfrentan y 
que, sin un apoyo económico adecuado, el acceso a la continuidad 
de estudios es limitado. En este sentido, el acceso a un postgrado 
es percibido como una herramienta fundamental para mantenerse 
actualizado y mejorar tanto profesional como personalmente, pero 
también está condicionado por barreras económicas que pueden 
limitar su viabilidad para algunas personas.

Efectos de Estudiar un Postgrado

Esta categoría describe las diversas consecuencias y beneficios que 
se asocian con estudiar un postgrado, tanto a nivel personal como 
profesional, según las experiencias y percepciones de los entrevistados. 
En este contexto, un primer entrevistado utiliza la metáfora de un árbol 
para representar los efectos de seguir estudiando un postgrado. El 
primer árbol, sin frutas, refleja una vida menos próspera, mientras que 
el segundo, con frutos, simboliza una vida más productiva y exitosa. 
El entrevistado cree que, al continuar sus estudios, tendrá una mejor 
“cosecha”, es decir, más oportunidades y recompensas en su vida, 
lo que lleva a una mayor prosperidad. Un segundo partícipe del 
grupo focal destaca los efectos prácticos de obtener un título de 
postgrado, como la posibilidad de acceder a mejores trabajos y 
mayor estabilidad financiera. El entrevistado menciona que tener un 
título facilita el acceso a préstamos bancarios y otros beneficios 
financieros que permiten una mayor estabilidad económica, como 
comprar una casa o disfrutar de más lujos. Además, enfatiza cómo 
estudiar un postgrado puede mejorar la calidad de vida de la familia, 
permitiendo priorizar y organizar mejor los gastos, lo que resulta en 
una vida más estable y placentera. Un tercer entrevistado aborda 
los efectos de estudiar un postgrado como una “flecha” que señala 
un nuevo camino, lo cual podría implicar cambios significativos como 
un nuevo trabajo, mudarse a una nueva ciudad o explorar nuevas 
oportunidades académicas. El entrevistado también señala que 
estos cambios están profundamente conectados con su vida familiar, 
sugiriendo que los efectos de estudiar un postgrado no solo impactan 
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en la vida profesional, sino también en la personal. Finalmente, un 
cuarto entrevistado resalta los efectos de estudiar un postgrado en 
términos de mejora profesional. Al pasar de un nivel técnico a uno 
de ingeniería, espera aumentar su salario y su currículum, lo que le 
permitirá acceder a cargos más altos dentro de la administración 
pública. Aquí se destaca cómo los estudios avanzados pueden 
resultar en una mejora económica significativa y la posibilidad de 
asumir mayores responsabilidades dentro del ámbito laboral.

En resumen, los efectos de estudiar un postgrado incluyen mejoras 
en la estabilidad financiera, mayores oportunidades laborales, la 
posibilidad de asumir nuevos desafíos, y un impacto positivo en la 
vida familiar y personal.

Dinámica Familiar

Esta categoría explora cómo el apoyo y las decisiones familiares 
influyen en la decisión de estudiar un postgrado. Aquí se reflejan 
diferentes aspectos de cómo la familia y el entorno cercano impactan 
en la experiencia educativa y profesional de los individuos. En este 
marco, un primer entrevistado enfatiza que la decisión de continuar 
sus estudios está fuertemente vinculada al apoyo familiar. Explica que 
su motivación para estudiar proviene del respaldo que recibe de su 
familia. Si no contara con este apoyo, su decisión de estudiar podría 
ser diferente. Esto subraya la importancia del apoyo emocional y 
práctico de la familia en la vida académica y profesional. Un segundo 
entrevistado destaca el papel de la familia, particularmente de la 
madre, en el apoyo al proceso educativo. El entrevistado menciona 
cómo su madre ha sido un pilar en su vida, proporcionándole el soporte 
necesario para continuar estudiando. La referencia para vivir en una 
casa grande como símbolo de estabilidad y soporte indica cómo 
el entorno familiar puede influir en la capacidad de una persona 
para concentrarse en sus estudios y alcanzar sus metas. Un tercer 
partícipe del grupo focal expande el concepto de apoyo familiar al 
incluir no solo a su núcleo familiar inmediato, como su pareja e hijos, 
sino también a amigos y otros miembros de la familia extendida. Este 
apoyo se manifiesta en palabras de aliento y respaldo emocional, 
que son cruciales para motivar y mantener el impulso hacia la 
autorrealización y el desarrollo profesional. Aquí se observa que la 
red de apoyo juega un papel crucial en la persistencia y éxito en los 
estudios de postgrado. Finalmente, un cuarto entrevistado menciona 
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cómo la familia influye en la toma de decisiones académicas, en 
especial en la elección de estudiar un postgrado. El entrevistado 
discute cómo su familia, especialmente su pareja e hijos, influyen en 
su decisión de continuar sus estudios y cómo estos estudios podrían 
abrir oportunidades adicionales, como estudiar en el extranjero. La 
influencia familiar también se relaciona con la posibilidad de mejorar 
la calidad de vida y acceder a mejores oportunidades laborales, 
lo cual se refleja en ejemplos concretos, como el caso de un familiar 
que estudió en España y volvió a tener éxito en su carrera. De esta 
forma, la dinámica familiar juega un papel fundamental en la decisión 
de estudiar un postgrado, proporcionando soporte emocional, 
motivacional y práctico. Este respaldo puede ser decisivo para el 
éxito académico y profesional, influyendo en las elecciones y en la 
capacidad de enfrentar desafíos durante el proceso educativo.

Tiempo para Estudiar un Postgrado

Esta categoría aborda cómo el tiempo necesario para estudiar un 
postgrado impacta en la vida personal y profesional de los individuos, 
así como en su capacidad para equilibrar otras responsabilidades 
y actividades. En este contexto, un primer entrevistado destaca la 
cuestión del tiempo requerido para asistir a clases, incluso durante 
los fines de semana. El entrevistado menciona que las clases pueden 
extenderse hasta la tarde, lo que limita el tiempo disponible para 
actividades recreativas o personales, como un paseo a la playa. 
Este sacrificio de tiempo es una consideración importante al decidir 
emprender estudios de postgrado, ya que impacta en la calidad de 
vida y en la posibilidad de disfrutar de actividades fuera del ámbito 
académico. Un segundo entrevistado resalta que, además del costo 
financiero, el tiempo dedicado al postgrado es un factor crucial para 
considerar. El entrevistado menciona que la inversión de tiempo en 
estudios de postgrado es significativa y debe ser ponderada junto con 
el aspecto financiero. Esto implica que los aspirantes a un postgrado 
deben estar preparados para dedicar una cantidad considerable 
de tiempo al estudio y las responsabilidades académicas. Un tercer 
entrevistado menciona que la decisión de embarcarse en estudios 
de postgrado, que suelen durar dos años, requiere una evaluación 
cuidadosa del tiempo necesario. El entrevistado reflexiona sobre 
cómo la inversión de tiempo en un postgrado, similar a la de una 
carrera universitaria, es significativa y debe ser tomada en cuenta 
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al planificar la vida profesional y personal. Este tiempo de estudio 
puede afectar el equilibrio entre el trabajo, la vida personal y otros 
compromisos. Finalmente, un cuarto partícipe del grupo focal aborda la 
cuestión de que, una vez superado el aspecto financiero, el principal 
desafío es la gestión del tiempo. El entrevistado enfatiza que el tiempo 
dedicado al estudio debe ser considerado en relación con el tiempo 
que se deja de lado para otras personas y actividades. Este aspecto 
subraya la importancia de equilibrar las demandas del postgrado 
con las responsabilidades familiares, sociales y personales. En este 
sentido, estudiar un postgrado implica una inversión considerable de 
tiempo que afecta no solo al aspecto académico, sino también a la 
vida personal y profesional. Los individuos deben estar preparados 
para hacer sacrificios y ajustar sus horarios para cumplir con las 
demandas académicas, mientras gestionan el impacto en su vida 
diaria y sus relaciones personales.

Desincentivos para Estudiar

Esta categoría explora las barreras y desincentivos que enfrentan 
los individuos al considerar la opción de continuar con estudios 
de postgrado. Los desafíos y limitaciones pueden incluir aspectos 
financieros, de tiempo y de equilibrio entre la vida personal y 
académica. En este contexto, un primer entrevistado menciona el 
desincentivo relacionado con el costo financiero de los estudios 
de postgrado. El entrevistado señala que, al final del año, el 
monto invertido en la educación puede ser significativo, y hay una 
sensación de contradicción al ver cómo el dinero podría haberse 
utilizado de otras maneras. A pesar del sacrificio económico, la 
perspectiva de obtener un título y acceder a mejores oportunidades 
laborales es lo que brinda confort y justificación para continuar 
con los estudios. Un segundo partícipe del grupo focal aborda la 
dificultad de equilibrar el estudio con otras responsabilidades, como 
el trabajo y el hogar. La entrevistada describe su experiencia como 
ama de casa y trabajadora, enfrentando el desafío de estudiar 
mientras maneja las tareas del hogar y el cuidado de su familia. 
El apoyo familiar se presenta como un factor crucial para superar 
estos obstáculos. La falta de tiempo y el esfuerzo requerido para 
cumplir con todas las responsabilidades son factores que pueden 
desincentivar la continuación de los estudios de postgrado. Un 
tercer entrevistado refleja cómo la falta de tiempo y el costo de la 



24

Saberes Educativos 2025

universidad pueden ser desincentivos signifi cativos. El entrevistado 
menciona que la universidad puede limitar las oportunidades para 
disfrutar de actividades como viajar. Además, el alto costo de la 
educación puede hacer que el sacrifi cio fi nanciero sea un obstáculo 
importante. La posibilidad de usar el dinero para otras actividades, 
como unas vacaciones, se presenta como una alternativa atractiva 
frente a la inversión en educación. Finalmente, un cuarto participante 
del grupo focal repite la idea del primer entrevistado mencionado, 
sobre los sacrifi cios económicos y la contradicción que implica la 
inversión en educación. El entrevistado destaca que, a pesar de los 
costos y el sacrifi cio, la perspectiva de obtener un título y acceder 
a mejores oportunidades es una motivación clave para continuar 
con los estudios. En este sentido, los desincentivos para estudiar un 
postgrado incluyen el alto costo fi nanciero, la falta de tiempo, y 
el desafío de equilibrar responsabilidades académicas con otras 
obligaciones personales y laborales. Estos factores pueden llevar a 
que los individuos cuestionen la viabilidad y el valor de la inversión 
en educación, aunque el potencial de mejorar las oportunidades 
laborales y la vida personal sigue siendo una motivación importante 
para muchos. A continuación, se detalla el proceso de los diferentes 
constructos y percepciones identifi cados en los resultados:

Figura 2

Constructos de percepciones de los modelos mentales estudiantiles sobre 
estudios de postgrado

Nota. Elaboración propia.

Conclusiones

Los resultados de este estudio ofrecen una base sólida para construir 
un modelo mental que representa los consensos cognitivos identifi cados 
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entre los estudiantes participantes del grupo focal. Este modelo actúa 
como un mapa conceptual que detalla los procesos cognitivos 
subyacentes, facilitando una comprensión más profunda de cómo los 
estudiantes deciden buscar y participar en programas de posgrado.

El modelo revela que la necesidad de mejorar y expandir recursos 
es un motor clave en la búsqueda de oportunidades laborales más 
satisfactorias. Para muchos estudiantes, obtener un título de posgrado 
se percibe como una forma de mejorar su calidad de vida y avanzar 
en su carrera profesional. La decisión de embarcarse en estudios 
de posgrado está impulsada por la creencia de que esta inversión 
en educación llevará a una actualización de conocimientos y a la 
apertura de nuevas oportunidades laborales.

No obstante, esta decisión no se toma en un vacío. Está influenciada 
por factores contextuales como las dinámicas familiares, las consideraciones 
financieras y el tiempo requerido. Los costos asociados con la educación 
superior y el tiempo necesario para completar un programa de 
posgrado pueden ser obstáculos significativos, incluso para aquellos 
que reconocen los beneficios potenciales a largo plazo.

De esta forma, el modelo mental constituido por los constructos a 
partir de estos resultados ofrece una herramienta para comprender 
la compleja interacción de factores que afectan las decisiones sobre 
educación superior. También proporciona información útil para el 
diseño de políticas y programas destinados a apoyar y fomentar la 
participación en estudios de posgrado.

Finalmente, los resultados de este estudio cualitativo han permitido 
construir un modelo mental compuesto por constructos que refleja 
los consensos cognitivos que guían las decisiones de los estudiantes 
sobre la búsqueda y participación en programas de posgrado. Este 
modelo destaca la presencia de diversos constructos, mostrando cómo 
la necesidad de mejorar recursos personales impulsa la búsqueda 
de oportunidades laborales más satisfactorias, las cuales están a 
menudo asociadas con la obtención de títulos de posgrado para 
mejorar la calidad de vida y avanzar en la carrera profesional. No 
obstante, la toma de decisiones en este contexto está condicionada 
por una serie de factores externos, como las dinámicas familiares y 
las limitaciones financieras y temporales, que pueden representar 
obstáculos significativos.

Estos resultados cualitativos resaltan la complejidad de las 
decisiones relacionadas con la educación superior y subrayan la 
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necesidad de comprender tanto las motivaciones como las barreras 
que enfrentan los estudiantes en su búsqueda de desarrollo académico 
y profesional. Además, proporcionan información para el diseño de 
políticas y programas que fomenten la participación en estudios 
de posgrado, abordando de manera efectiva las necesidades y 
desafíos específicos de los estudiantes. Finalmente, el estudio ofrece 
una comprensión de los elementos cognitivos involucrados en las 
decisiones educativas y laborales, y establece una base para futuras 
investigaciones en este ámbito.
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