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RESUMEN
La investigación evaluó la efectividad de los programas 
educativos de Derecho en la universidad durante el pe-
riodo 2021-2023. El objetivo del estudio se ha enfocado 
en mejorar la calidad educativa, fortalecer vínculos con el 
mercado laboral, guiar decisiones estudiantiles y evaluar 
el impacto educativo a largo plazo, además, de incorporar 
la responsabilidad social universitaria. Por consiguiente, 
se ha empleado un enfoque mixto que combinó análisis 
cuantitativo y cualitativo, mediante encuestas, entrevistas 
y revisión documental. Los resultados han destacado una 
satisfacción general con la formación recibida, aunque se 
han identificado áreas de mejora en la actualización curri-
cular y la preparación para el mercado laboral. No obstan-
te, se ha propuesto ajustar el currículo para alinear y po-
tenciar las competencias con las demandas del mercado. 
En conclusión, se ha propuesto fortalecer las prácticas pre-
profesionales y promover la formación continua en áreas 
específicas del Derecho para mejorar la inserción laboral y 
la pertinencia académica.

Palabras clave: 
Mercado laboral, Responsabilidad social universitaria, 
Curriculum, Competencias profesionales.

ABSTRACT
The research evaluated the effectiveness of Law educatio-
nal programs at the university during the period 2021-2023. 
The objective of the study has focused on improving edu-
cational quality, strengthening ties with the labor market, 
guiding student decisions and evaluating the long-term 
educational impact, in addition to incorporating universi-
ty social responsibility. Consequently, a mixed approach 
has been used that combined quantitative and qualitative 
analysis, through surveys, interviews and documentary re-
view. The results have highlighted general satisfaction with 
the training received, although areas for improvement have 
been identified in curricular updating and preparation for 
the labor market. However, it has been proposed to adjust 
the curriculum to align and enhance skills with market de-
mands. In conclusion, it has been proposed to strengthen 
pre-professional practices and promote continuous training 
in specific areas of Law to improve job insertion and aca-
demic relevance.

Keywords: 
Labor market, University social responsibility, Curriculum, 
Professional competencies.
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INTRODUCCIÓN

El seguimiento a graduados asegura la calidad en la edu-
cación superior, al permitir evaluar la efectividad de los 
programas educativos y ajustar la formación académica a 
las demandas del mercado laboral (Alieto et al., 2024). Este 
proceso proporciona indicadores clave como la inserción 
laboral, tipos de empleos y niveles salariales de los gra-
duados, fundamentales para evaluar la pertinencia de las 
profesiones y la calidad de la formación recibida (Dinarte 
Diaz et al., 2023).

Desde una perspectiva de responsabilidad social universi-
taria, el monitoreo a graduados asegura que la educación 
superior forme profesionales competentes y ciudadanos 
comprometidos con el desarrollo social y económico (Avilés 
et al., 2024) (Carrillo López et al., 2024). Las instituciones 
educativas implementan diversos métodos, como encues-
tas, entrevistas y grupos de discusión, para recolectar in-
formación sobre la trayectoria de los egresados (Cuartero 
Castañer et al., 2024).

Sin embargo, este proceso enfrenta desafíos significativos 
como la falta de recursos económicos, dificultades en la 
recolección de datos, baja participación de los gradua-
dos y limitaciones en los períodos de seguimiento (Ferreiro 
Seoane et al., 2021). Estas limitaciones pueden afectar la 
validez de las conclusiones y recomendaciones derivadas 
de estos estudios (Díaz Sánchez y Correa, 2024).

El seguimiento a graduados no solo cumple una función 
de rendición de cuentas institucional, sino que también 
proporciona información crucial para mejorar la calidad 
educativa y orientar decisiones estratégicas dentro de las 
universidades (Molina y Rivadeneyra, 2021). En muchos 
contextos, este seguimiento es obligatorio como parte de 
los procesos de acreditación y evaluación de la calidad 
educativa (Montano y Guillen, 2019). De modo que subraya 
la necesidad para asegurar estándares académicos rigu-
rosos y pertinentes (Pacheco Peralta et al., 2022) (Ricardo 
y Basantes, 2022).

Por consiguiente, este estudio tiene como objetivo optimi-
zar la calidad educativa y consolidar los vínculos con el 
mercado laboral, al orientar las decisiones estudiantiles y 
evaluar el impacto educativo a largo plazo, con un énfasis 
integral en la responsabilidad social universitaria. Para ello, 
se proponen los siguientes objetivos específicos:

 • Analizar la inserción laboral de los graduados en 
Derecho por género y tipo de empleo, para identificar 
áreas de mejora en la pertinencia y efectividad del cu-
rrículo académico.

 • Evaluar la satisfacción de los graduados con las com-
petencias adquiridas y las modificaciones curricula-
res necesarias para mejorar la calidad educativa y la 
empleabilidad.

 • Proponer estrategias de educación continua y forma-
ción en valores éticos que fortalezcan la competitividad 
de los graduados en el mercado laboral y su contribu-
ción a la responsabilidad social universitaria.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se empleó una metodología descriptiva de campo para in-
vestigar las características del seguimiento de graduados, 
enfocándose en sus particularidades durante el periodo 
2021-2023. El método teórico utilizado fue el análisis-sín-
tesis, que permitió descomponer el fenómeno en partes 
fundamentales y luego integrarlas para entender su interre-
lación (Tramullas, 2020). La muestra incluyó a 395 gradua-
dos de la carrera de derecho de la Universidad 1UADLAI.

La técnica de recolección de datos fue la encuesta, utili-
zando un cuestionario que abarcó seis categorías genera-
les: información personal, empleabilidad, modificaciones a 
la malla curricular, niveles de satisfacción y expectativas, 
estudios de posgrado y formación continua. Los datos fue-
ron obtenidos del Informe del Sistema de Seguimiento a 
Graduados.

Los resultados fueron interpretados mediante estadística 
descriptiva (análisis porcentual) y complementados con 
análisis cualitativo basado en teorías relevantes al objeto 
de investigación. El diseño metodológico implicó analizar 
los resultados del informe de seguimiento de graduados 
de la universidad. De modo que se ha discutido las opi-
niones de los graduados sobre diversas variables y se ha 
reflexionado críticamente sobre las tendencias observadas 
y la rigurosidad metodológica necesaria en estos estudios.

RESULTADOS-DISCUSIÓN

Al analizar la relación de graduados por género, se eviden-
cia que el 53.4% son mujeres y el 46.6% son hombres, al 
predominar el género femenino en la carrera de derecho. 
En cuanto a la empleabilidad, solo el 29.4% de los gradua-
dos trabajan, lo que indica una posible falta de pertinen-
cia de la carrera. De los empleados, el 14.7% trabaja en 
servicios profesionales, el 5.3% en empresas comerciales, 
el 6.1% en otras actividades, y el 70.6% no tiene empleo. 
Respecto al sector laboral, el 17.2% se desempeña en el 
sector privado, mientras que el sector público ofrece me-
nos oportunidades a los abogados.

En relación al nivel de cargo, el 13.4% de los graduados 
ocupa cargos operativos, el 11.9% se desempeña en ni-
vel administrativo, y solo el 4.1% ocupa cargos directivos. 
Según el tipo de contratación, el 8.9% tiene contrato de re-
lación de dependencia, el 7.1% tiene otro tipo de contrato, 
el 5.1% trabaja por servicios profesionales, y el 70.6% no 
está empleado. Sobre el trabajo en el área de formación, 
el 18.7% trabaja en el campo del derecho, mientras que el 
10.6% no lo hace.

En cuanto a las modificaciones curriculares, el 10.3% de 
los graduados sugiere cambios radicales, el 75.4% propo-
ne cambios moderados, y el 14.4% considera que no se 
deben hacer modificaciones. En términos de satisfacción, 
el 30.6% está muy satisfecho con las competencias adqui-
ridas, y el 64.8% las considera satisfactorias. Respecto al 
perfil profesional, el 46.7% está totalmente de acuerdo con 
el cumplimiento de este, y el 46.4% lo aprueba en gran 
parte.
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En cuanto a las estrategias de aprendizaje, el 29.7% está 
totalmente satisfecho y el 59.6% está de acuerdo en gran 
parte. La mayoría (54.3%) considera que las prácticas pre-
profesionales fueron suficientes. Todos los encuestados 
creen que la universidad les aportó principios éticos y mo-
rales. Sobre la preparación para la búsqueda de empleo, 
el 82.8% afirmó haber recibido una capacitación efectiva.

En cuanto a la realización de estudios de posgrado, el 
86.3% cursa estudios de cuarto nivel. Para la educación 
continua, el 92.4% se integraría a los procesos ofrecidos 
por su institución. Respecto a las competencias genéricas, 
el 72.9% prefiere aprendizaje continuo, el 62% liderazgo, 
el 44.3% trabajo en equipo, el 42.5% comunicación efecti-
va, el 39.5% creatividad, el 37.2% comportamiento ético, el 
35.7% diseño y evaluación de planes, y el 34.2% aprender 
otro idioma.

Finalmente, los graduados quieren mejorar en Derecho 
Penal, Derecho Civil y Derecho Constitucional, áreas esen-
ciales para la planificación de la oferta en educación conti-
nua. En cuanto a la correspondencia del desempeño labo-
ral, el 44.3% trabaja en Derecho Civil, el 40.3% en Derecho 
Penal, y el 25.3% en Derecho Laboral. De modo que se 
orienta la pertinencia de los programas y estrategias de 
desarrollo curricular y servicios de carrera.

Pertinencia del currículo académico.

La institución debe analizar críticamente los resultados, 
enfocándose en mejorar la empleabilidad y adecuar el 
currículo a las necesidades actuales del mercado labo-
ral. La calidad de la formación recibida por los gradua-
dos y su pertinencia profesional constituyen aspectos 
positivos. Aunque la baja inserción laboral y la necesidad 
de formación continua subrayan áreas de mejora nece-
sarias para cumplir con las funciones universitarias y su 

responsabilidad social. Por ende, se proponen las siguien-
tes sugerencias: 

 • Feedback continuo: Se recomienda realizar revisiones 
periódicas y sistemáticas del currículo para incorporar 
feedback de graduados y empleadores. Además de re-
coger de manera continua el feedback de los gradua-
dos sobre las competencias adquiridas, las prácticas 
preprofesionales, las estrategias de aprendizaje, la for-
mación en valores y la preparación para la selección 
laboral para mejorar de forma proactiva los programas 
educativos.

 • Flexibilidad y adaptabilidad: Fomentar la flexibilidad cu-
rricular para permitir actualizaciones rápidas y adecua-
das a los cambios legales, tecnológicos y sociales que 
afectan la práctica jurídica.

 • Enfoque interdisciplinario: Explorar oportunidades para 
integrar conocimientos interdisciplinarios, como la ges-
tión empresarial y las tecnologías emergentes, en la 
formación jurídica para preparar a los graduados para 
desafíos multifacéticos en el mundo laboral actual.

 • Monitoreo de resultados: Implementar sistemas efecti-
vos de seguimiento de graduados para evaluar el im-
pacto de las modificaciones curriculares en la emplea-
bilidad y el desempeño profesional a largo plazo.

Expectativas de educación continua.

Al analizar las expectativas de educación continua entre los 
graduados, se identifica la necesidad de ofrecer progra-
mas pertinentes que promuevan el desarrollo profesional 
continuo y respondan a las demandas del mercado laboral 
actual. Esto no solo fortalece la conexión entre la universi-
dad y el campo laboral, sino que también asegura que los 
graduados mantengan la competitividad y contribuyan de 
manera efectiva a sus respectivos sectores profesionales 
(ver tabla 1).

Tabla 1: Dimensiones para fortalecer la educación continua.

Acciones de formación Área Detalle

Áreas de formación 
continua y postgrado 
de interés.

Especializaciones lega-
les.

Existe una alta demanda por programas de especialización en áreas específicas 
del derecho, como derecho penal, derecho civil, derecho constitucional, derecho 
notarial, derecho municipal, y contratación pública. Estas áreas reflejan las necesi-
dades del mercado laboral y las oportunidades de desarrollo profesional continuo.

Tecnología y derecho. Hay un creciente interés en cursos y certificaciones que integren la tecnología con 
el derecho, como legaltech, protección de datos, ciberseguridad y derecho digi-
tal. Estas áreas emergentes son cruciales para adaptarse a las nuevas demandas 
tecnológicas y regulatorias.

Habilidades gerenciales 
y emprendimiento.

Los graduados también muestran interés en programas que desarrollen habili-
dades de liderazgo, gestión de proyectos, negociación y emprendimiento. Estas 
competencias son cada vez más valoradas por empleadores y son fundamentales 
para roles de mayor responsabilidad y autonomía.

Disposición para par-
ticipar en programas 
de educación conti-
nua.

Motivaciones y barreras. Las motivaciones que impulsan a los graduados a participar en programas de 
educación continua, como el deseo de actualización profesional, mejora de com-
petencias y aumento de empleabilidad. Al mismo tiempo, se deben identificar las 
barreras, como la disponibilidad de tiempo, costo de los programas y ubicación 
geográfica.

Conexión con el campo 
laboral.

Los programas de educación continua deben estar diseñados en consulta con 
empleadores y profesionales del sector para asegurar su relevancia y utilidad 
práctica. Esto garantiza que los graduados adquieran habilidades y conocimien-
tos que respondan directamente a las necesidades del mercado laboral actual.
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Estrategias para ase-
gurar la relevancia de 
los programas.

Flexibilidad y modalida-
des de aprendizaje.

Ofrecer programas flexibles que permitan a los graduados estudiar mientras tra-
bajan, como cursos en línea, seminarios intensivos y programas modulares. De 
modo que aumente la accesibilidad y la participación.

Actualización continua 
del contenido.

Los programas deben ser revisados y actualizados regularmente para incorporar 
avances tecnológicos, cambios legislativos y nuevas tendencias en el ámbito ju-
rídico y empresarial.

Promoción y comunica-
ción efectiva.

Es esencial realizar campañas de promoción efectivas que destaquen los benefi-
cios de la educación continua, como mejoras salariales, oportunidades de ascen-
so y desarrollo profesional continuo.

Fuente: Elaboración propia.

Responsabilidad social universitaria.

El análisis de la responsabilidad social universitaria implica evaluar cómo los graduados aplican las competencias éticas 
y sociales adquiridas durante su formación académica en su desempeño profesional. Así como se contribuye a la socie-
dad a través del empleo, emprendimiento y participación en iniciativas comunitarias (ver tabla 2). 

Tabla 2: Monitoreo de la formación académica en el desempeño profesional.

Aspectos Acción Detalle

Aplicación de 
competenc ias 
éticas y sociales.

Integración de va-
lores en el desem-
peño profesional.

Los graduados que han recibido una formación sólida en valores éticos tienden a aplicar 
estos principios en su ejercicio profesional. Esto se refleja en la conducta ética, respeto por 
la diversidad, responsabilidad social y compromiso con el bienestar común.

Impacto educativo 
a largo plazo.

La capacidad de los graduados para aplicar competencias éticas y sociales no solo afecta 
su desempeño individual, sino también el impacto positivo que pueden tener en los entornos 
laborales y comunidades. Este impacto se mide en términos de confianza pública, mejora 
de la reputación organizacional y contribución al desarrollo sostenible.

Contribución a la 
sociedad.

Empleo y desarro-
llo económico.

Al conseguir empleo en sus áreas de formación, los graduados no solo mejoran su propio 
bienestar económico, sino que también contribuyen al crecimiento económico local y na-
cional.

Emprendimiento e 
innovación.

Los graduados emprendedores no solo generan empleo, sino que también impulsan la in-
novación y contribuyen al desarrollo de nuevas soluciones y servicios que benefician a la 
sociedad.

Participación en 
iniciativas comuni-
tarias.

Muchos graduados participan en iniciativas comunitarias, voluntariado y proyectos sociales 
que abordan problemas locales y promueven el desarrollo social y ambiental sostenible.

Evaluación de la 
efectividad de la 
formación en va-
lores.

Encuestas y estu-
dios de seguimien-
to.

Realizar encuestas periódicas a los graduados para evaluar su percepción sobre la forma-
ción en valores recibida y cómo la aplican en la vida profesional y personal.

Indicadores de im-
pacto social.

Medir el impacto social de los graduados a través de indicadores como la participación en 
programas comunitarios, el desarrollo de políticas corporativas éticas y la mejora de condi-
ciones sociales y ambientales.

Reputación institu-
cional.

La reputación de la universidad también se ve influenciada por la contribución de sus gra-
duados a la sociedad. Una buena reputación refleja una formación integral que no solo 
prepara académicamente, sino que también fomenta ciudadanos responsables y compro-
metidos.

Fuente: Elaboración propia.

La responsabilidad social universitaria se manifiesta a tra-
vés de cómo los graduados aplican competencias éticas y 
sociales en su vida profesional y contribuyen al bienestar 
social a través del empleo, emprendimiento y participación 
comunitaria. Evaluar estos aspectos proporciona una retro-
alimentación valiosa sobre la efectividad de la formación 
impartida y el cumplimiento de los objetivos de responsa-
bilidad social universitaria.

Fortalecimiento de la competitividad de los graduados en el 
mercado laboral.

La inserción laboral y formación académica inciden en el 
fortalecimiento de la efectividad de los programas edu-
cativos y crea conexiones sólidas con el campo laboral. 
Implementar estas mejoras y ajustes no solo fortalece la 
inserción laboral de los graduados, sino que también en-
riquece la calidad de la educación impartida (ver tabla 3). 
Además de fortalecer la responsabilidad social universitaria 
y asegurar que la institución cumpla con la misión educati-
va y contribuya positivamente al desarrollo de la sociedad.
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Tabla 3: Acciones para potenciar la competitividad de los graduados en el mercado laboral dinámico.

Acciones Punto de acción Detalles

Mejoras en la in-
serción laboral.

Fortalecimiento de vín-
culos con el sector la-
boral.

Establecer alianzas estratégicas con empresas, organizaciones y entidades del sector 
para identificar las demandas laborales actuales y futuras.
Crear redes de colaboración que faciliten prácticas profesionales, pasantías y progra-
mas de inserción laboral para los estudiantes y graduados.

Programas de mentoría 
y coaching.

Implementar programas estructurados de mentoría donde profesionales del campo 
guíen a los estudiantes y graduados en el desarrollo de habilidades específicas y la 
preparación para el mercado laboral.
Ofrecer servicios de coaching profesional para apoyar a los graduados en la búsqueda 
de empleo, desarrollo de carrera y adaptación al entorno laboral.

Fomento del emprendi-
miento.

Apoyar el emprendimiento mediante incubadoras de negocios, espacios de coworking 
y fondos de capital semilla para ayudar a los graduados a convertir ideas innovadoras 
en empresas viables.
Introducir cursos y talleres sobre emprendimiento y gestión empresarial dentro del currí-
culo académico para fomentar el espíritu empresarial desde la formación universitaria.

Ajustes en el cu-
rrículo académi-
co y formación 
continua.

Promoción de la forma-
ción continua.

Ampliar la oferta de programas de educación continua y postgrado en áreas críticas 
identificadas por los graduados y el sector laboral, como derecho notarial, municipal, 
registral, contratación pública y nuevas tecnologías.
Facilitar el acceso a cursos de actualización profesional y certificaciones relevantes que 
mejoren las competencias técnicas y profesionales de los graduados a lo largo de su 
carrera.

Políticas insti-
tucionales para 
fortalecer la cali-
dad educativa y 
la RSU.

Integración de compe-
tencias éticas y socia-
les.

Reforzar la formación en valores éticos y sociales a través de actividades curriculares y 
extracurriculares que promuevan la responsabilidad social universitaria.
Evaluar periódicamente el impacto de estas competencias en el desempeño profesional 
y la contribución de los graduados a la sociedad.

Monitoreo y evaluación 
continua.

Establecer sistemas de monitoreo y evaluación de la empleabilidad de los graduados, 
la satisfacción con la formación recibida y la relevancia de los programas académicos.
Utilizar datos recopilados para ajustar políticas institucionales, mejorar la calidad edu-
cativa y garantizar que los programas respondan efectivamente a las necesidades del 
mercado y las expectativas de los estudiantes.

Promoción de la in-
vestigación aplicada y 
transferencia de cono-
cimiento.

Incentivar la investigación aplicada que responda a desafíos locales e internacionales. 
De modo que promueva la innovación y la transferencia de conocimiento entre la univer-
sidad, la industria y la comunidad.
Facilitar la colaboración multidisciplinaria y la participación de los graduados en pro-
yectos de investigación que contribuyan al desarrollo social, económico y ambiental 
sostenible.

Fuente: Elaboración propia.

Los resultados destacan la necesidad de implementar me-
didas concretas para mejorar la inserción laboral de los 
graduados y fortalecer la pertinencia del currículo acadé-
mico. Es crucial revisar y ajustar el currículo académico 
para alinear las competencias impartidas con las deman-
das actuales del mercado laboral. Para ello, se debería op-
tar por la integración de asignaturas optativas enfocadas 
en las áreas del derecho más demandadas, así como la 
promoción de prácticas y pasantías que proporcionen a los 
estudiantes una experiencia laboral relevante y práctica.

Además, la discusión sobre la satisfacción de los gradua-
dos con las competencias profesionales adquiridas sugie-
re mejorar las estrategias de aprendizaje y la calidad de 
las prácticas preprofesionales ofrecidas. Implementar mé-
todos pedagógicos innovadores y reforzar las relaciones 
institucionales con el sector privado y público contribuye 
significativamente a este objetivo. Asimismo, se debe pro-
porcionar apoyo continuo a los graduados interesados en 
educación continua. De modo que asegure el acceso a 
programas relevantes que les permitan mantenerse actua-
lizados y adaptarse a las nuevas tendencias y tecnologías 
en el campo del derecho.

En términos de responsabilidad social universitaria, los re-
sultados subrayan que la institución no solo forme profe-
sionales competentes, sino también ciudadanos éticos y 
comprometidos con su comunidad. La aplicación de com-
petencias éticas y sociales en el desempeño profesional 
de los graduados es un indicador clave del impacto edu-
cativo a largo plazo de la institución. Por lo tanto, fortalecer 
la formación en valores y promover la participación de los 
graduados en iniciativas comunitarias contribuye a cum-
plir con esta responsabilidad social. Además, genera un 
impacto positivo tanto en el ámbito laboral como en la so-
ciedad en general.

CONCLUSIONES

La investigación sobre la inserción laboral y formación 
académica de los graduados en Derecho ha subrayado el 
fortalecimiento de la conexión entre la educación universi-
taria y las demandas del mercado laboral. Los resultados 
han indicado que ajustes en el currículo académico, enfo-
cados en áreas específicas del derecho demandadas por 
el sector público y privado, potenciarían la empleabilidad 
de los graduados. De forma que ha implicado una revisión 
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continua del plan de estudios para asegurar que los estu-
diantes adquieran las competencias necesarias para en-
frentar los desafíos del mundo laboral actual y futuro.

La mejora continua de las estrategias de aprendizaje y la 
calidad de las pasantías incrementa la preparación de los 
estudiantes, al facilitar la transición al mercado laboral. 
Además, la promoción de programas de educación conti-
nua en áreas específicas del derecho contribuiría a mante-
ner la competitividad y actualización profesional a lo largo 
de su carrera.

Desde una perspectiva de responsabilidad social universi-
taria, la institución debe enfatizar la formación ética y social 
de los estudiantes, al promover la participación en activida-
des comunitarias y el compromiso con el bienestar social. 
Estas acciones fortalecerían la reputación de la institución 
y contribuirían a la formación de ciudadanos responsables 
y comprometidos. En este sentido, se sugiere explorar 
prácticas y políticas que integren eficazmente la formación 
académica con valores éticos y sociales, que asegure un 
impacto positivo en la sociedad.
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