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l. 

I N T R o D u e e I o N 

El mercado de trabajo constituye un fundamento en el 

análisis o la elaboraci6n de todo plan de estudio porque a tra

vés de éste, puede vislumbrarse el grado de adecuaci6n o desfa

se entre el profesionista que resulta del sistema educativo y -

la realidad del mundo del trabajo. 

La relación entre la naturaleza de las actividades que 

un Biólogo desempeña y la preparación que recibe de la institu

ción educativa, puede ser congruente o inadecuada. Entre estos 

dos polos, pueden encontrarse formas de calificación o subutilj, 

zación de las capacidades adquiridas. En la profesión del 

Biólogo, es posible encontrar necesidades ocupacionales no cu

biert.as o muy someramente tratadas en el plan de estudios, por 

ejemplo, la preparación docente y oferta que no es demanda en una 

fase determinada de la economía y desarrollo político de México. 

En México, las investigaciones sobre mercado de trabajo 

responden a tres orientaciones fundamentales, que Gómez Campo, 

1983~ clasificó en las siguientes: 

1.- Estudio Hist6rico Estructural de Profesiones. 

2.- Estudios del funcionamiento cualitativo del mercado de trabajo. 

3.- Estudios sobre opiniones de actitudes de egresados y emplea--

dores. 

Este trabajo 
rada por Gómez Campo. 

corresponde a la primera categoría elabo-
En los estudios históricos estructurales 

de las profesiones, son importantes las siguientes bases concep

tuales, propuestas por el autor. 

"Toda profesión asume características universales nece

sarias así como particulares re~tivas a su desarrollo histórico 

en una sociedad determinada. La legitimidad intrínseca, validez 

y función de. una profesi6n, está determinada por las característj, 

cas de la sociedad en que surge y se desarrolla. Las formas es -
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pecíficas de formaci6n, reproducci6n, exclusi6n, certificaci6n 
y evaluaci6n de una profesi6n, depende de las condiciones en que 
surge, los intereses de quienes la promueven y del poder políti-

co de sus miembros. Esto implica por tanto, que ninguna profe-
si6n se explica totalmente por necesidades objetivas del desarr~ 
llo del conocimiento o de su aplicaci6n para dar soluciones a d~ 
terminados problemas. Una profesi6n está sometida a evoluci6n 
contínua, ya sea por la transformaci6n de su estructura y de las 
ocupaciones generadas por la revoluci6n científica y tecnol6gica 
o por los cambios de tipo econ6mico, cultural y político de la 
sociedad". 

Justificaci6n: 

Es de suma importancia iniciar investigaciones sobre 
mercado de trabajo del Bi6logo, para conseguir diferentes fina
lidades: 

l. - Analizar las formas de desarrollo de la actividad del Bi6-
logo. 

2.- Establecer la congruencia entre la actividad profesional 
que los egresadados realizan y la preparaci6n profesional 
que reciben. 

3.- Conocer la manera como se utilizan los recursos humanos en 
las instituciones educativas, de investigaci6n y en las 
empresas. 

4.- Correlacionar el nivel de escolaridad de los biólogos y 

las categorías ·salariales. 
S.- Investigar la mejor adecuaci6n cualitativa y cuantitativa 

de la oferta educacional con la situaci6n laboral vigente 
en la profesi6n de Bi6logo. 

Limitaciones de este estudio. 

lista tesis es un estudio preliminar de la demanda de 
trabajo del Bi6logo de la Facultad de Ciencias de la U.N.A.M. 
en los siguientes aspectos: 



l.- Reseña hist6rica de la demanda <le trabajo para el Bi6logo. 
2.- Se hace un análisis <le la demanda <le trabajo para el Bi6-

logo de 1980 a 1985, con base en los datos obtenidos en -

las Bolsas de Trabajo de la U.N.A.M., en la Asociaci6n N~ 
cional de Universidades e Institutos de Enseñanza Superior 
(ANUIES), otras instituciones situadas en el área metropo
litana; no se pudieron estudiar en cuanto a su dcman<lu de 

trabajo, por carecer de Bolsa de Trabajo. Este es el caso 
de la Universidad Aut6noma Metropolitana (UAM), en sus pla_!! 

teles de Ixtapalapa y Xochimilco, las Escuelas Nacionales 
de Estudios Profesionales de Ixtacala y Zaragoza. 

Objetivos de esta Tesis. 
Se hizo el análisis histdrico de la demanda <le Bi6Io

gos, para determinar: 
1.- En qué circunstancias sociales, políticas y econ6micas se 

:fund6 la carrera de Biología. 
2. - Qué grupos sociales demandaban la existencia <le esta p:ro f~ 

si6n. 
3.- C6mo se estableci6 el plan de estudios. 
4.- En qué condiciones fueron cambiando la concepci6n de la 

pro:fesi6n. sus objetivos y su funci6n. 
5.- La demanda específica, cuándo se fund6 la carrera. 
6.- El mercado de trabajo de los egresados. 
7.- Los principales obstáculos en la profesi6n de Bi61ogo. 

Del análisis de la demanda del Bi6logo hecho de las 
Bolsas de Trabajo de la UNAM, ANUIES, y CONACYT, de 1980 a 
1985, determinaron los siguientes objetivos: 
8.- El porcentaje de Bi6logos que demanda la Bolsa de Trabajo 

de la UNA.\1, el nivel de escolaridad y la funci6n <le trabajo 

a desarrollar. 
9.- T.a relaci6n existe entre la carrera <le mnyor demanda de la 

Bolsa de Trabajo de la UNl\M y la demanda de Bi6logos. 
10.- Las principales caracter[sticas de los Bi6logos que demanda 

CONACYT. En qué proporci6n los demanda en relaci6n con otras 

carreras. 
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11.- El porciento de Bi6logos que demanda la Bolsa de Trabajo de 

ANUIES. 
También se determin6: 

12.- Qué tendencias de evoluci6n se perfilan a mediano plazo en 

la demanda de Bi6logos. ¿Cuáles son los principales cambios 

esperados. 
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ViETODOLOGIA 

La rclaci6n de este trnbajo tuvo funJamcntnlmente 
dos partes: 

- Investigaci6n documental. 

- Trabajo de campo. 

La invest:igaci6n documental consistió, primero <'n un 
análisis histérico de la carrera de Biología, y luego, anali
zar y criticar los proyectos cie gobierno 4ue Jan orientaciones 
para la demanda le Ei6logos a mediano plazo. 

En el trabajo <le campo se investig6 las institucio
nes de educaci6n superior que pudieran prop0rcionar informu~ión 
sobre la demanda de Bi6logos y en qué área eran demandados. 

Por SEr este un e~tudiu p1·elirnina1· ~e la den1anda cJt· 
trabajo del Bi6logo en la Facultad de Ciencias, se opt6 por -
utilizar las Bolsas de Trabajo de 1 as instituciones del área 
metropolitana. 

Las instituciones en el área metropo 1 itana que pu<li~ 

ron ofrecer esta información fueron: La Universidad Nacional 
Aut6noma de México, El Consejo Nacional <le Ch>ncia y Tecnolo
gía, y la Asociación Nacional de Universi<luJcs e Institucio
nes de Enseñanza Superior. Siguiendo los objetivos unteriorme~ 
te marcados. 



RESULTADOS Y IJISCUSION 

1.- En qué circunstancias sociales, políticas y econ6rnicas se 

fund6 la carrera de Bi6 lo go. 

6. 

Al intentar definir cuáles fueron las circunstancias 

políticas, sociales y econ6rnicas, que dieron origen a la ca

rrera de Biología en México, se recurri6 a hacer investigaci6n 

documental hist6rica, para lo cual retrocederemos al año de 

1788, en el cual se design6 dentro del programa de la Real Ex-

pedici6n, la cátedra de Botánica. En ella recibieron diversas 

personas el título de Botánico o de Profesor de Botánica; entre 

ellos se distinguieron: José Mariano Muciño de fama internacio

nal y Julián Cervantes, autor en 1825 del primer texto mexicano 

en la materia: "Tablas de Botánica" (1). 

La contrataci6n y formaci6n de botánicos en esta é-;>0-

ca, responde a una necesidad de tipo política y econ6rnica, ya 

que las autoridades del Imperio Español deseaban conocer cu¡¡1es 

eran los recursos naturales con los que contaban sus colonias. 

En el México Independiente las ideas liberales progr~ 

sistas, tornaban fuerza en esta época, y uno de los representan

tes de esta corriente fue: G6mez Farias, quien llev6 a cabo en 

1833 una reforma educativa y corno resultndo de ésta, "El Colegio 

de Minería, cuyo nombre cambi6 a Establecimiento de Físico Mate

máticas, e incluy6 entre las carreras que ofrecía la de Natura

lista, pero un nuevo cambio la interrurnpi6, sin que haya produ

cido algún profesionista". op. cit. 

Este in~ento de formar naturalistas obecede a las - -

ideas liberales progresistas que tomaban fuerza, como se afirm6 

anteriormente, pero se ve truncado por problemas de tipo políti

co. 

Al reorganizarse en 1910 la Universidad Nacional, se 

cre6 la Facultad de Altos Estudios, Por tal motivo, se tuvieron 



que cont1·nta1· cntcJrfiticos cxtr:1njc1·os .. 011trc 0ll0s fi~t1r6 el Dr. 

Phil Carl Rcichc, de la Uni,·crsi1.L1d Je..' ~tunich, quii..'I\ i.."~tabh.'..:tó 

en 1911 l:t CÍttL"Llt·a de Bot.'.111ii::1, en L1 1.¡tt1..' ~e in~\..-t·ihii..•tT•ll varil.1~ 

alum.nos :te.." Uivc1·sas procc.. ... i.Jcn\..'.'ia::-:. .. :1 ll'::. qtll.." lh .. ' ~i.."' Le..":.; i..'~lc.'th.li0 
ningún grado o título íorm.al. El rcglamc."ttt1.' .. ll.' c..'sta facultaJ 1.'~ 

t¡1blecía que, tcnicr11.l1.1 como 11Gc1~0 l¡t crttcd1·~1 Je \10tánic¡1 ~· 1:1 

de zoología, a cuyo rc1.lc~or s~ ¡1grltp:1h¡111 ot1·:1~ 111:1tcri:1$, ~~ po

día11 obtener los c1·61.litos neccs¡11·iu~ ¡1:11·:1 ol,tc11cr el g1·:1Llü :1~¡1-

clémico que podía ser de Licenciado l"'ll Lic.•m.:i.:1s Natu1·a ll'~, para 

quien a1.lcm:Ís lle: las otras asignaturas l"l.'ª l i zar!i h1s nt ros \·ur

sas seriado~ Lle 13ottini<.:n y Zoolo}.!f:t. ·1uvi<.·rl111 l[Ul' pasar v.irias 

déca<las para qu1.• se produjc.•ran los priml·t·os :\atur:.it b~tas o Hi6-

logos <le! siglo XX, producto dl.' un~• pr(•pa1·ai..-il)n l"'Scolar. 

Al inauguraT"Sl' la Univl'rsid:1 .. l ~l.· olol'!-!>ll"llll dnl·toradll::; 

a pcrsonalidt1t..lc~ cxt ranjt-'ras i...:un car:Íi...:tc.•r "!1~.!!~!:.L!? ~-.!.!_ll~_!!", y 

también a mcx.il:anos, pl.·ro a pesar dl.' tu (':.;tahll'Cido, "pasaron 

varios lustros a lo mt•nos en c..·icncius natur~all·S, antes de que 

se ohtuvicrnn Macstrfas y l>oc.:.toraüos, como rl·sultullo de una -

preparaci6n escolar". ~· cit. 

l.a causa por la cual se· fren6 I<• rormad6n de p1·of<·

gionalcs y particularmcntL' la de naturnlistas o hi61ogus, fue 

que l!n c•stos ai1os la estahili<l:1<l polftica Je! pafs se derrumh:i 

ha pot· la rPvol1u.:i6n que se gt.:ncr:aliz.ah•' t;J1 el pa{s. 

Para l!l afio de 1~20, c..:l pu!s se agitaba fuertemente -

por la succs iún prc!'i i <lcnci :11, l:.t pugn,a entre Carranzu y Alvaro 

Obreg6n, desat6 la reheli6n >' 6st:i se inici6 en Sonora, procl~ 

mamlo el !'lan Lle /\gua Prieta y el 7 dl! nmyo <ll! este mismo año 

el Presidente sali6. a Vurucruz a establecer su gobierno, por 

tul motjvo, el Hl!ctor' de la Uni\·l!rsidad :-;acional, Lic .. José :-;. 

~lacias, c..:c.·rró su~ puc..·rt<1s y la~ .·1hri6 de nuc.:\"o cua11do se norma·~ 

liz6 la >"it.u:ici·Ón en la ciud:id de: México. Esto P'JIH: de manifie.;! 

to c6mo afectaban dirl'ctamente los problemas políticos ¡, la máx_! 

mu cusa de estudio:; y la ingerencia directa del ·gobierno 1.:11 el 
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Jesarrollo Ju la.UniversiJaJ, pot eso ul reabrir sus puertas 

la Universi<la<l "la Fai.;ulta<l de Altos Estu,lios c:untinu6 inact.:!,. 

va y se rumoraba (¡uc suríu <lcfiniti.vamcntc clausuraLla por cos

tosa u inútil". ~.el!_. 

lles<le fines Je 1924 se anuni.;iÓ l\Ue, dentro del plan Je 

economías implantadas por el gobierno, a partir de enero siguie~ 

te: sv <lescont inuaría el presupuesto de la Facultad de Al-

tos Estudios; ~uspcns .i6n en masa <le la misma'! Como respuesta 

<le esta situal·.i6n, muchos maestros anunciaron seguir ofr<.~cientlo 

sus servicios gratuitamente en un publicodo el 9 de diciembre -

de 1924. Esto pone de manifiesto c:uál era la posturo de las au

toridad~s con respecto a la formación de pro res ionales naturali.!! 

tas. 

Los alumnos de cicncia!.i naturales cr.:in muy pocos 1·eal

mcnte escasos, los que la seguían con cxclus iv.i<la<l esta cspuci a-

lida<l. En su mayoría se trataba ele moestros normalistas en eje!. 

cicio que deseaban proyectarse a niveles superiores, o bicr1 es-

tucliantes de medicina atraídos por la Biología. casi to-

dos se matriculaban solamente en una o dos materias y con rrc-

cuencia desertaban antes de sustentar examen". ~.cit. 

Hasta diciembre Je 1925, en ttuc se ~t1p1·i1ni6 el pl¡1ntel 

para transformarse después en F:icultud de Filosofía y 1.etras, se

gún se sabe, egresa ron cuatro pro fcsorcs de Botlinicu y otros tan

tos de Zoología y siempre con otra carrera, y solamente uno con 

la cspecialiclacl completn que ademi'is fue el primer Biólogo del -

siglo XX,- Enrique Belt 1·i'in. 

C.:omo se ohsurva, durnntc el período posrcvolucionario, 

el presupuesto para sostener a la Universida<l proven[a del Usta

''º y tan inest:ohle como el gobierno mismo. l.a función del 1116-. 

lo go en la soc icd,1tl no era bien <le f ini<la ni par u e 1 est udo ni 

para la misma Faculta<l de /\ ltos Estudios, ya que la ditedra de 
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Ciencias Naturales era un complemento para los maestros norma
listas, pero no estaba definida una profesi6n de Bi6logo, ni 
un mercado de trabajo para éste. 

2. - Qué grupos sociales demandaban la existencia de esta profe
si6n. 

Al analizar cuáles fueron las circunstancias en que se 
origin6 la carrera de Biología, ponen de manifiesto que no exis
ti6 grupo social alguno que demandara su existencia como tal, 
ya que el país se encontraba en una de sus Últimas etapas de la 
revoluci6n armada, que tanto para el Estado como para la Univer
sidad no estaba claro cuál sería la funci6n de seguir formando 
Bi6logos. Y así lo expresa el maestro Enrique Beltrán en sus -
memorias, "Confiar mi vida futura a una carrera que en México no 
tenía significaci6n ni perspectivas". QE_.cit:. 

Por ello, para muchos j6venes ,seguir una carrera como 
ésta, significaba una aventura, y no una proyecci6n de desarro
llo profesional. 

3.- C6mo se estableci6 el plan de estudios. 

El análisis del punto número uno, las circunstancias 
en que se fund6 la carrera de Biología, manifiesta c6mo se es
tableci6 el plan de estudios de la carrera. A partir de la ma
teria de Botánica establecida en 1911 y la de Zoología en 191b 
y al cuyo rededor se agrupaban otras materias,_se podían obte
ner los créditos necesarios para obtener el grado.académico que 

podía ser en Ciencias Naturales para quien además de las otras 
asignaturas, realizara los otros cursos seriados de Botánica y 

Zoología, para quien s6lo seguía además las materias laterales. 

El transformarse en Facultad de Filosofía y Letras -no 
hubo modificaci6n significativa en e 1 plan ele e ~t 11r\ i o. 
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4.- En qué condiciones fue cambiando la concepci6n de la pro
fesi6n, sus objetivos, su función. 

A través del tiempo la profesión del Bi6logo ha sufri
do varios cambios, ya que ésta por sus características peculia
res de trabajo se ha visto ligada al desarrollo histórico del -
país principalmente de este Último siglo, así pues: 

En 1915 se crea la carrera de Biología al formarse la 
Dirección de Estudios Biol6gicos, bajo la dirección del maestro 
Don Alfonso L. Herrera, dependiente de la Secretaría de Agricul
tura y Fomento del Gobierno Federal, mediante la fusi6n del Ins
tituto Médico Nacional y las Comisiones Biol6gicas y Geográ.ricas 
Exp !oradoras (2) . 

Esto sería el origen y apertura de una carrera cientí
fica en México, con limitadas perspectivas a futuro ya que su 
primer desarrollo sería la docencia, al irse implantando las cá
tedras de Biología en los diferentes institutos de enseñanza en 
el país. 

Durante los siguientes años en que el Estado procuraba 
por la estabilidad política del país, los primeros Bi6logos tu
vieron que afrontar serios problemas, en el desarrollo de su 
profesi6n, pues como se ha afirmado, para el estado no estaba -
claro cuál sería la función social a desarrollar por estos pro
fesionales, así suceden una serie de hechos que ponen de mani
fiesto esta situaci6n. 

En los Últimos meses del año de 1923, la Secretaría de 
Agricultura, enfrentaba algunos problemas cuando trat6 de esta
blecer períodos de veda para el osti6n, el robalo y otras espe
cies marinas, pues los pescadores se oponían, aduciendo no ha
.her investigaciones en que basar tales disposiciones. Ello mo
tiv6 la creación de una comisi6n que se abocara al estudio del 
asunto, integrada por elementos de la Direcci6n de Estudios Bio-
16gicos y de la Dirección de Pesquerías. El grupo debía trasla
darse a Veracruz, y se le di6 el ~ombrc de Comisi6n Mixta-de- -
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Biología Marina, la cual fue instalada en un local del edificio 
de Faros, pero poco se pudo hacer, ya que no contaron con el ap~ 
yo econ6mico para realizar este trabajo. Pues la situaci6n poli 
tica· que se vivía en el país por la contienda electoral entre 
Plutarco Elias Calles y Adolfo de la Huerta hech6 por tierra el 
proyecto, y la comis i6n fue suspendida, y así el primer intento 
seriamente planeado para aplicar estudios biol6gicos a la resolu
ci6n de problemas relacionados con la pesca se vi6 frustrado. 

Como se observa este proyecto y otros tantos se ven li
mitados por circunstancias de tipo político, mas que por limitacio 
nes técnicas. 

Otro hecho que merece ser comentado es el siguiente: 
En el año de 1924, se discutía acaloradamente la sig

nificaci6n del pulque en la dieta del mexicano, participando en 
el asunto dos dependencias oficiales que sustentaban puntos de -
vista opuestos; la Secretaría de Industria y Comercio que exaltE. 
ba el valor de la bebida pop~~r, como complemento de la defectu~ 
sa alimentaci6n del mexicano y en forma particular del campesino 
a base de maíz, lo que pretendía probar a través del laboratorio 
industrial, y la Secretaría de Agricultura y Fomento, que soste~ 
nía, los efectos nocivos de esta bebida alcoh6lica, asunto que -
estudiaba la Direcci6n de Estudios Biol6gicos. 

En este hecho también la funci6n del Bi6logo es fundE. 
mental, ya que no tan s6lo era determinar si el pulque benef~cia 
o no a la dieta del mexicano, sino cuál sería la alternativa a 
seguir y no tomar la determinaci6n tan err6nea que en ese. momen
to. se postul6 por parte del titular de la Secretaría de Agricul
tura y Fomento: 
" .•. destruir los plantíos de agavaceas y en su lugar plantar -
huertas de manzanas ... " QE.. cit. 

Es evidente que las personas que daban esta soluci6n 
err6nea, eran eminentemente ignorantes de los fundamentos biol6-

gi cos. Esto dcmost1·nha la neccsidn\,1 de tl~nL'r personas preparadas 
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para ofrecer alternativas a un problema social y étnico. 

Uno de los hechos que acclcrd e impuls6 a la Biología, 
fue la creaci6n del Instituto de Biología de la Universidad Na

cional Autdnoma de México, en el año de 19.!9, ya que este lugar 

represent6 una fuente de trabajo para mucha gente con el deseo 

de incursionar en las ciencias naturales y al mismo tiempo, un 

centro generador de conocimientos. Huy un cambio en la funci6n 

de1 Bi6logo que es la investigaci6n y no tan solo la docencia -

como hasta el momento se daba. 

A pesar de todo esto, las perspectivas de los Bi6logos 

mexicanos no parecía encajar con la realidad internacional, como 

se·vislumbra. En estos años el maestro Enrique Beltr!Ín, se en

contraba en el exilio, en los Estados Unidos y en sus memorias: 

"Observando las condiciones de la biología y de los bi6logos nort!:! 

americanos, me deprimía compararlas con el lamentable atraso 4ue 

guardábamos en México, por la falta de centros de enseñanza e in

vestigaci6n bien dotados, personal especializado con decorosos -

emolumentos, bibliotecas modernas hien atendidas y revistas de -

categoría en qué dar a conocer nuestro trabajo". QE..cit. 

Esto pone de manifiesto que a pesar de que en la d6cu

da de los años treinta, los Estados Unidos pasaban por una crisis 

de depresi6n econ6mica, los ciudadanos eran conscientes de la -

importancia que tcnín para su pa.í~ en un futuro pr6ximo, npoyar 
las investigaciones científicas, y cosa que no secedía en M6xico, 

por lo cual no se daba el apoyo necesario para su desarrollo. 

Otro hecho que también es importante mencionar, es la 

creaci6n del Instituto Biotécnico, el 1° de mayo de 1934, que a 

su formaci6n tuvo que afrontar varios problemas, producto de la 

falta de apoyo tanto econ6m.ico como político por lo anterior 

mencionado . 
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Como se J1u afirmado, en ~16xico no se tenfu bien claro 

cual es la funci6n social del Bi6Jogo en la maquinaria productivo 
del país, por tal motivo, a estas pcrson:1$ se les oturg6 un lug~1t· 

para que "funcionaran", como si el tener o preparar bi6logos fue

ra más que una necesidad, un adorno para el estado. Cuando la 

necesidad de tener personas preparadas en el conocimiento de nue~ 

tras recursos naturales es de gran necesidad, como se mencion6 
anteriormente, el problema de la pesca y del pulque. 

Al iniciarse el r6gimen del Presidente Lázaro Cárcenas, 

se pens6 en impulsar la enseñanza t6cnica, creando en 1935, un or

ganismo consultivo de la polit6cnica nacionul, el cual present6 -
un plán y funcionamiento de la Escuela de Biología del Instituto 
Politécnica Nacional (noviembre de 1935), en el que proponía un 

plan de maestros que en su mayoría fueran de tiempo completo, a 
quien se dotaría de los elementos y tiempo necesario para tareas 
de investigaci6n, que todos deberían realizar. 

El plantel en sus años iniciales, prepararlo técnicos 

o expertos en las ramas que mejor pudiéran servir al país, al 

mismo tiempo que contarían con un departamento de graduados don
de realizarían tareas de investigaci6n y se organizarían cursos 

superiores para formar especialista a nivel superior. 

Se proponían inicialmente los siguientes tipos de técn_¿ 
coso expertos que se capacitarían en Jos ufios lectivos: 

1.- Preparador de enseñanza. 
2.- Colector y conservador. 
3.- Inspector de caza. 

4. - Experto en microbiología (rama sanitaria. y rama 
industrial. 

5. -

6.-

7. -

8.-

Experto 
Experto 

Experto 
Experto 

en 
en 

en 
en 

plagas agrícolas~ 
acuacultura. 

higiene industrial. 
higiene rural. 

9.- Inspector de pesca. 
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Por primera vez en la historia de la Biología, se ob
serva un interés por forma técnicos para varias especialidades 

que pueden resolver problemas importantes en México, por ejem

plo: las plagas agrícolas, la higiene rural e industrial¡ pero 
no se encontr6 registro de si esa oferta de la Escuela ~acional 
de Ciencias Biol6gicas, encontr6 una demanda en el mercado de -

entonces. 

Se observa una relaci6n entre el tipo de técnicos que 
praparaba el Politécnico en Biología y la "primera acumulaci6n 
industrial que ocurri6 en la década de los treinta, que se cara~ 
teriz6 por la utilizaci6n intensiva de la planta industrial lige
ra y la participaci6n de la pequeña y mediana industria". (Gonzá
lez Casanova y Flores Cano, 1980). 

Las condiciones del país de los años treinta favorecen 

la creaci6n de la politécnica, producen un cambio en la funci6n 
del Biólogo que ya no es la docencia exclusivamente, sino las -
técnicas en varios sectores de la industria. Es el grupo del -
gobierno quien produce este cambio en la funci6n de la profesi6n. 

5.- Qué demanda específica existía cuando se fund6 la carrera. 

En los afias de crecimiento y de cstabilizaci6n econ6-

mica (década de los cuarenta), se fund6 la Facultad de Ciencias 
y la Escuela de Normal Superior, que conjuntamente con la Escu~ 
la Nacional de Ciencias Biol6gicas del Instituto Politécnico N~ 
cional, se dedicaron a la formaci6n de profesionales de la Bio
logía. El trabajo dominante para los egresados de estas insti
tuciones, fué la docencia, aunque como se afirma en los párrafos 
anteriores, el Instituto Politécnico Nacional con su Escuela de 
Ciencias Biológicas, produciría primero los ténicos necesarios 
para el desarrollo del país, y en segundo puso, profesionales -

también necesarios para e 1 crecimiento de la infraestructura n~ 
cional, pero parece ser que todo qued6 así, y la funci6n de los 
egresados de estas primeras escuelas, fue la docencia. 



15. 

Aunque la mayoría de los egresados de este tiempo se <lc>

dicaron a la docencia, sin embargo, se observa que el ¡:i Jan de 
estudios no contempla materias para preparar maestros, los cu~ 

sos responderían a temarios de tipo enciclopedistas que proba
blemente influenciaban en los futuros docentes a dar cursos 
te6ricos cargados de informaci6n en la Preparatoria y en la Fa= 
cultad. Es importante sin embargo, que los primeros egresados 
de la Facultad de Ciencias que fueron docentes en secundaria y
preparatoria tenían una excelente preparaci6n en aspectos prác
ticos y de campo, y contribuyeron a mejorar la calidad de los 
cursos. 

6.- Cuál ha sido hist6ricamente el mercado de trabajo de los 
egresados. 

Hasta la década de los cincuenta la demanda principal de 
la sociedad con respecto al Bi6logo era la docencia, tanto a ni
vel gubernamental como privado. 

A fines de la década de los años cincuenta (1958), dura_!! 
te el gobierno de Adolfo L6pez Mateas, se constituyeron dos or
ganismos gubernamentales que demandaron Bi6logos para su trabajo 

de investigaci6n y técnico; la Subsecretaria de Pesca, dependie_!! 
te de la Secretaría de Industria y Comercio, que en el gobierno 
de José L6pez Portillo se conviri6 en Secretaría de Estado (Dia
rio Oficial, 4 de enero de 1982), y el Departamento de Recursos 
Naturales Renovables (Diario Oficial, 14 de agosto de 1960). 

La Secretaría de Pesca mantiene un amplio sistema ci entl 
fico y tecnol6gico encuadrado en el Instituo Nacional ele Pesca, 
que cuenta con 15 centros de investigaci6n a lo largo de ambos 
litorales, tres laboratorios centrales en la Ciudad de México, y 
uno en Patzcuaro, Mich., otros tres laboratorios m6viles y una -
flota de 15 buques de pesca exploratoria. En cuanto a la infra
estructura industrial, existen en el país 464 plantas pequeras, 
de las cuales 204 son congeladoras capaces de procesar en con
junto mas de dos mil toneladas en 24 horas. 



En materia de acuacultura, se cuenta con 49 centros de 
investigaci6n acurcola, 6 laboratorios de producci6n de molus
cos, estanquerras rústicas, jaulas y bordos (B)_ 
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La pesca mexicana cuenta con organismos financieros espe
ciales para atender sus necesidades y está apoyada por un amplio 
sistema de investigaci6n científica y tecnol6gica. 

Hoy la actividad pesquera da ocupaci6n permanente a má~ 
de 200 mil·mexicanos, cuenta además con 7,300 programas de acua
cultura, investigaci6n, organizaci6n y capacitación.(9). 

En la decada de los setenta, la creaci6n del Consejo Na
cional de Ciencia y Tecnología, durante el gobierno de Luis 
Echeverría y el apoyo de diversos gobiernos estatales, permite 
por una parte, la descentralizaci6n de Bi6logos del D. F., que 
ocupan puestos directivos en los distintos centros de investi
gaci6n que se abren, por otra parte, una demanda de Bi6logos pa
ra puestos de investigaci6n. Así se fundaron, el Centro de In
vestigaciories Biol6gicas en la Paz, Baja California Sur en 1975, 
el Instituto de Investigaciones sobre Recursos Bi6ticos en Jal~ 
pa, Ver. en 1978; y posteriormente, en Mérida, \'uc. y Montes 
Azules en Chiapas, el Centro de Investigaciones del Sureste, 
con sede en San Cristobal las Casas y en Tapachula. 

Durante el mismo gobierno [de Echeverría) en 1973, el -
Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados, se descentraliz6 
y se cre6 el Centro de Investigaciones Marinas en La Paz Baja -
California, que demand6 Biólogos para puestos de investigaci6n. 

En esta forma es c6mo se desarrolla el mercado de trabajo 
para el Bi6logo en la segunda mitad de siglo en México, actual
mente éste, se ha diversificado para lo cual presentamos lo si
guiente: 

En diciembre de 1984, durante la Reunión Nacional de Es
cuelas y Facultades, se resumieron las siguientes ocupaciones 
para Bi6logos: 



1.- Instituto Mexicano del Caf6. 
2.- Instituto Nacional de Investigaciones Forestales (INIF) 

3.- Secretaría de Pesca. 
4.- Instituto Nacional de Pesca. 
5.- Secretaría de Agricultura y Recursos Hidraúlicos. 
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ó.- Instituto Nqcional de Investigaciones sobre Recursos Bi6ticos. 
7.- CIMAT, Instituto Politécnico Nacional. 
8.- Instituto Nacional sobre Estudios del Territorio Nacional. 
9.-Desarrollo Integral de la Familia. 

10.- Instituto Mexicano del Seguro Social. 
11.- Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecologí~. 

12.- Comisi6n Nacional de Fruticultura. 
13.- Comisi6n Mexicana-Americana para la Erradicaci6n del 

Gusano Barrenador. 
14.- Comisi6n del Lago de Texcoco. 
15.- Secretaría de Educaci6n Pública. 
16.- Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores 

al Servicio del Estado. 
17.- Secretaría de Salud. 
18.- Sistema Bancario (Sociedad de Credito). 
19.- Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas. 
20.- Comisi6n Federal de Electricidad. 
21.- Productora Nacional de Semillas. 
22.- Fruticultura; Centro Nacional de Insectos Benéficos. 
23.- Colegio Superior de Agricultura Tropical (Cárdenas Tab.) 
24.- Escuelas Técnicas a Nivel Medio, Superior y Tecnol6gico. 
25. - Secretaría de la Reforma Agraria, Viveros Naturales y 

Cooperativas Ejidales. 
26.-Laboratorio de Diagn6stico de Patología Animal. 
27.- Centro de Investigaciones Biol6gicas. 
28.- Sosa Texcoco. 
29.- Instituto Mexicano del Petr6leo. 

30. - PEMEX. 
31.- Universidades Estatales. 



SECTOR PRl VADO 

1.- Empresas de Ecodesarrollo. 
2. - Empresas dedicadas a la Asesoría. 
3.- Fábricas de Dulce. 
4.- Granjas Integrales. 
5.- Agua Purificada R!o Lerma: manejo y tratamiento de agua. 
6.- Consultorios de Contaminaci6n Ambiental. 
7.- Consultorios sobre plagas y enfermedades de cultivos 

específicos. 
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Como se observa existe un mercado de trabajo que ofrece 

el estado a los Bi61ogos, conparando con el Sector privado, es
to se debe a varios problemas que se analizan en el siguiente 
punto, siendo la principal causa que para muchos otros profesio
nales "desconocen la funci6n profesional del Bi6logo". Y la 
falta de competitividad se debe a este desconocimiento, por un 
lado y por otro a que en México, la iniciativa privada no genera 
investigaci6n, pues esta requiere inversi6n a largo plazo, y dada 
la situaci6n econ6mica en que vive el país,no es atractiva como 
empresa o parte de sus empresas para el sector privado. 

A pesar de esta diversidad y del mercado de trabajo para 
los profesionales de la Biología, la docencia sigue siendo el 
mercado dominante de trabajo 

7. - Cuáles han sido los principales obstáculos en la profesi6n 
del Bi6logo. 

La carrera presenta una serie de obstáculos, desde la foE 
maci6n como tal, y su desarrollo muy apegado a la historia de 
nuestro país, principalmente en este Último siglo. A pesar de 
las barreras que se han tenido que superar, la formaci6n de los 
lli6logos se ha contittuado, no s6lo en la Universidad Nacional 

Aut6noma de México y en el Instituto Poli técnico Nacional, sino 
también en provincia, manifestando, la necesidad que se tiene en 
formar hombres de ciencia capaces de entender y ofrecer nuevas -
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alternativas para un desarrollo real de nuestro país. Los probl~ 
mas que enfrentan los profesionales de la Biología son muy <liver
sos, los que a continuaci6n se presentarán, constituyen la reco
pilaci6n de una serie de estudios e investigaciones de diversas 
personas que realizaron en diferentes instituciones del país, y 
dependencias gubernamentales. (Braaamontes, A., 1983, Gir6n G.S., 
1984, L6pez de la R., 1984). 

- Planes de estudio inadecuados. 
- El Bi6logo desconoce su mercado de trabajo. 
- Otros profesionales desconocen las funciones del Bi6logo. 
- Desconocimiento de las necesidades del país. 
- No hay coordinaci6n entre instituciones de investigaci6n y el 

Estado. 
- Falta de coordinaci6n adecuada en los proyectos. 
- Los planes de investigaci6n, se ven limitados a los intereses 

sexenal~s del gobierno. 

Al investigar la demanda de Bi6logos en esta década, :::s.í 
como el campo de trabajo para lo que son requeridos o contrata
dos, se decidi6 investigar las bolsas de trabajo de varias insti 
tuciones tanto públicas como privadas del D. F., se encontr6 que 
varias carecen de Bolsa de Trabajo, aunque dentro de las carre
ras que imparten, esté la carrera de Biología, y al carecer de 
un departamento que tenga un registro de cual es la demanda de 
sus egresados y en qué área se desarrollan, limitat·on la pers
pectiva de la investigaci6n .. Otra de las limitantes fué que 
otras instituciones que si tienen Bolsa de Trabajo, no lleva un 
registro de la Carrera de Biología, pues dentro de las carreras 
que ofrecen no existe la carrera de Biología. Por tal motiv9, 
el trabajo de investigaci6n se vi6 limitado a tres instituciones 
del D. F.: la Bolsa de Trabajo de la UNAM, CONACYT y ANUIES. 

Al analizar los datos que aportaron estas tres institucio
nes se .lleg6 a la conclus i6n de que proporcionan informaci6n de 
cuál es la demanda del Bi6logo, así como cuál es el nivel acad! 
mico que se le requiere. 
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A continuaci6n se analizan y describen los datos obteni-
dos. 

8.- Porcentaje de Bi6logos que demanda la Bolsa de Trabajo de la 
UNA!-!, nivel de escolaridad y la funci6n de trabajo a desarr_<:?. 
llar. 

En la table 1 se observan, tres columnas hori;¡ontales: 
Inscritos: son personas que buscan trabajo y se inscriben en la 

bolsa de trabajo. 
Demanda: Son las personas requeridas por los empleadores. 
Remitidos: Son las personas que son enviadas a los lugares donde 

son requeridas. 

De estas tablas se pueden destacar los siguientes puntos: 

a) La mayoría de los Bi6logos son demandados y contratados para 
desempeñarse profesionalmente en la docencia, existiendo una 
relaci6n de la demanda con el ciclo escolar, principalmente 
Secundarias y Preparatorias. 

b) La mayoría de Bi6logos solicitados por la Bolsa de Trabajo, 
son a nivel Licenciatura. 

c) Existe un desfasamiento entre los inscritos, la demanda y 
los remitidos. El número de inscritos es superior a la de
manda de éstos, y los remitidos también es superior en número, 
por lo que pone de manifiesto la situaci6n divícil para un -
Bi6logo de ser colocado en un empleo. 

En la table 1, también se tienen, inscritos, demanda y r.!::. 
mitido, de 1980 a 1984, siendo los totales de los tres puntos in
mediatos, comparados con los datos para la carrera de Biología. 
De esta table se obtiene lo siguiente: 

- Para 1980, hubo el o.83~ de inscritos, el 0.30% de demanda y 
el 1.00% de remitidos. 

- Para 1981, hubo el o.92% de inscritos, el 0.66% de demanda, y 
el 1.67% de remitidos. 
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- Para 1982, hubo el 0.73% de inscritos, el U.48% de demanda, y 
el 1.84% de remitidos. 

- Para 1983, hubo el 1.04°. de inscritos, el 0.36% de demanda, y 
el 1.40% de remitidos. 

- Para 1984, hubo el 1.22% de inscritos, el 0.41% de demanda, y 
el O. 42 de remitidos. 

Se observa que la demanda es muy baja y el porciento de -
remitidos también. 

Esto da una idea de cuál es la demanda de Bi6logos en la 
Bolsa de Trabajo de la UNAM. 

Al observar los diagramas A-1, A-2, A-3, da una mejor ima
gen de lo anterior. 



Total y % de 
Inserí tos 

Número y % 
de Bi6logos 

Biólogos inscritos, según la Bolsa llni\.·crsitariu 

de ·rrabujo de 1:1 llnivc1·sidad Nacion:1l Auton6mn Je 

M{xil.:o, 1980·198~. 

C=:J -

A-1 

()975 

10 4ó3 

99.27 ·~ 

58 

U.83% 

7227 
99. 17 

77 

o. 7:;:. 

.? 3. 

67 

o . ~l2 i 



8765 

98.96% 

A-1 

92 
l. 04% 

8679 

98. 7 8% 

24 

106 
1.22% 



Bi6logos demandados, según la Bolsa Univer,;ttaria Je 

Trabajo de la Universidad Nacional Aut6nomu Je N~xico 

1980 - 1984 

1980 

C:=:J Total y % de 
Demandados 

111!!111 Número y ~ 
ele Bi6 lo go s 

6851 

99.17% 

;\- 2 

2900 

99.52~ 

21 

0.30% 

14 

o. 4 8 ~. 



A-2 

4368 

99.64% 

16 
0.36% 

5 757 

99.59% 

26 

24 

o .41% 



Bi6logos remitidos, scg6n la Bolsa Universitaria de 
Trabajo de la Universidad Nacional Aut6noma de México 

C::J -

1982 

Total y % de 
Inscritos 
Número y % de 
Bi6logos 

1980 - 1984 

5 462 

99.00% 

2825 

9 8. 16~ 

A - 3 

SS 

l. 00'. 

6221 

98.33% 

S2 

1. 8'1 ~. 

2 7. 

114 

1.67'. 



4260 

98.60% 

A - 3 

60 

l. 40% 

5578 

99.58% 

24 

o. 42~ 

2 s. 
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9.- Relaci6n entre la carrera de mayor demanda de la Bolsa de Tra
bajo UNAM y la demanda de Bi6logos. 

En la tabla 2 se presentan las cinco carreras con mayor de
manda, se encuentra en primer lugar las .Administrativas y en se
gundo lugar las ingenierías, en cuatro de los cinco años revisa
dos. En 1982, la carrera con mayor demanda es Biología. 

En las gráficas B-1, esto queda más claro y se observa que 
en 1982 la carrera con mayor demanda, es Biología. 

Si se compara en estos años revisados la relaci6n pareen-
tual de la demanda de la carrera de Biología, se observa lo si-
guiente: 

En 1980 la demanda de Bi6logos es de 0.77%. 
En 1981 la demanda de Bi6logos es de 2 .18% 
En 1982 la demanda de Bi6logos es de 26.0% 

En 1983 la demanda de Bi6logos es de 2.8% 
En 1984 la demanda de Bi6logos es de o. 97% 

¿Por qué es 1982 la carrera de Biología present6 una mayor 
demanda?, y aparece entre las cinco carreras con mayor demanda. 
Esto se explica de la manera siguiente: 

La depresi6n econ6mica de 1982 fu6 la primera de la 4ltima 
década, el crecimient-0 del país se fe frenado, el deempleo es una 
característica de .esta crisis, y dado que los Bi6logos son empie_!! 
dos básicamente en la docencia, su demanda en este año, se man
tiene estable, que aunado a la caída de la planta del empleo, 
hace que la demanda de Bi6logos con respecto a otras carreras so
bresalga. 

Esto podrá observarse más claramente en los diágramas B· 
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Las carreras con mayor demanda de empleo, según la Bolsa Univer
sitaria de Trabajo de la Universidad Nacional ·Aut6noma de México, 
de 1980 a 1984. 

Tabla - 2 
1980 
1.- Contador público - - - - - - -
2.- Administraci6n de Empresas - -
3.- Ingeniero Mecánico Eléctrico -
4.- Ingeniero Civil - - -
5.- Ingeniero Industrial 

1981 

645 
435 
265 
243 
214 

1.- Contador Público - - - - - - - 675 
2.- Administraci6n de Empresas - - 563 
3. - Ingeniero Mecánico Eléctrico 314 
4.- Ingeniero Industrial - - - - - - - - - - - - - 220 
5.- Ingeniero Químico - - - - - - - - - - - - - - 197 

1982 
1 • - Bi6 lo go - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14 
2.- Contador Público - - - -
3.- Ingeniero Químico - - - -
4.- Ingeniero en Computaci6n y Sistemas - - - -
S. - Ingeniero Industrial - - - - - - - - - - - -

1983 

12 
11 

9 

7 

1.- Contador Público - - - - - - - 167 
2. - Ingeniero Me·cánico Eléctrico - 135 
3. - Ingeniero Industrial · - - - 112 
4. - ·Ingeniero Químico - - - - - - - - - - - - - - 98 
5.- Administraci6n de Empresas - - - - - - - - - 45 

1984 
-1. - Contador Público - - - - - - 823 

2.- Administraci6n de Empresas - 621 
3. - Ingeniero Ci vi 1 - - - - - - - - - - - - - - 37 O 
4.- Ingeniero Mecánico - - - - - - - - - - - - - 368 
5.- Ingeniero en Computaci6n y Sistemas - - - - 267 



Carreras con mayor demanda, ...:ompar~h.i~ts con la carrera 1.h: 

Biología, st..~gún la Bols.:1 Universitaria de Tr~tbajo de 1~1 ll\:,\~1 

ll 

Cont:aJor 
PÚb 1 ic::o 

645 

Cent: ado r 
PÚhl icn 

ú7 5 

- B io lo}! í a 



A<lmon. 
de 

Empresas 

11 

1982 =---

\ 

lf> 
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24 
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10.- Características de los Bi6logos que solicita CONACYT. En 

qué proporci6n los demanda en relaci6n de otras carreras. 

Las características de esta Bolsa de Trabajo, es que las 
personas requeridas son profC-Sionales con el grado de Maestría 

y Doctorado, ~s decir, que los Bi6logos requeridos deben de te
ner estos grados, la proporci6n de la demanda de Bi6logos con -
respecto a otras carreras, se muestran en la table 10. Se ob-
serva lo siguiente: 

En 1980, propuestas para Bi6logos Z.4% 
En 1981, propuestas para Bi6logos 2.5% 
En 1982' propuestas para Bi6logos 3.1% 
En 1983, propuestas para Bi6logos 2. 8% 

En 1984, propuestas para Bi6logos 2 .1% 

En los diagramas D-1 se observa la parte sombreada, co
rresponde ·a las propuestas para Bi6logos en los años de 1980 a 

1984. Como podrá observarse en 1982, existe un crecimiento en 
la demanda de Biólogos, aunque en número no es muy alto, en 

porcentaje sí lo es, ésto se debe a las características de la 
crisis que sujetó al país a frenar su desarrollo y a la caída 
del nivel del empleo. 

En la tahla 3, se exponen las tres carreras con mayor de

manda del CONACYT, las carreras con mayor demanda son en primer 
lugar, las Ingenierías y en segundo lugar, las administrativas; 
aunque en 1982 sufren un pequeño descenso en la demanda profe

sional. 

En los diagramas E-1, se compara las carreras con mayor 

demanda con la de Biólogos y tambi~n se observa un pequeño au
mento en la solicitud de Bi6logos para 1982. 



Datos obtenidos del Boletín de la Bol~u Je rrabujo del 

Consejo Nocional de Ciencia y Tecnología, do 1980 -1984 

c:=l - Total y % de 
propuestas 

Número y % de 
Bi6logos 

Q.:l 

Propuestas 

Total de 

13 
2.4~ 

Total de propuestas 

542_ ....... 
96. 9", 

17 
3.H 

14 

2. 5 ~ 



531 

97.8% 

propuestas 

12 
2. zi:; 

Total de propuestas 

559 

97.9% 

36. 

12 
2 .1% 



Carreras con mayor propuestas, según el Boletín del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología. 

Tabla 3 

1980 

1.- Ingenierías - - - - - - - -

2.- Administraci6n de Empresas 
3.- Economía 

1981 

12 o 
60 

15 

l. - Ingenierías - - - - - - - 119 

2. - Administraci6n de Empresas - - -35 

3. - Economía 

1982 
1.- Ingenierías 
2.- Administraci6n de Empresas -

3. -Economías 

Im 
l. - Ingenierías 
2.- Administraci6n de Empresas 

3. - Economía 

1984 

24 

120 

70 

25 

98 
60 

30 

1.- Ingenierías - - - - - - - - - - - 118 
2.- Administraci6n de Empresas - 80 

3.- Economía - - - 56 

37 
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Carreras con mayor dcnmnda comparadas con la carrera de 

Biología según el Boletín de la Bolsa de Trabajo del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología, de 1980 a 1984. 

1980 

1981 

13 

Biología 

Ingenierías 

s=-~~ Admúistraci6n de Emp. 

(:.:5_:.:.=_:_:¡I Eco no mí a 

14 



3~1. 

17 

15 



40. 

12 



11.- El porciento de Biólogos que demanda la Bolsa de Trabajo 
de ANUIES. 

41. 

En la Bolsa de Trabajo de la ANUIES sólo se pudieron obte

ner los datos de 1984, pues tienen poco tiempo de haber creado 
esta Bolsa de Trabajo; de las 1135 solicitudes de profesionales, 
60 corresponden a Biólogos, siendo esto el 5.2%, y todos fueron 

colocados en la Secretaría de Educación Pública, pna trabajar 
en didáctica o docencia. 

En el diagrama C-I, está representada la comparación de 

la demanda de Biólogos con respecto a otras profesionesen la 
Bolsa de Trabajo de la ANUIES. 

C=I 

1135 
94.4% 

Total y % de 
Demanda 

Número y % 
de Biólogos 

60 
5.6% 
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12.- Tendencias de evoluci6n que se perfilan en la demanda de 
Bi6logos. 

La descripci6n de la demanda laboral del Bi6logo, hecha 
por la secci6n anterior,· indica que la profesi6n se desarrolla 
eminentemente en la docencia, en entidades gubernamentales y 

universitarias. Pocos Bi6logos laboran en paraestatales y casi 
ninguno en la empresa privada, o a nivel particular. Aunque se 
sabe que los Bi6logos dan clases en instituciones privadas (se
cundarias, preparatorias y universidades), no existe un informe 
estadístico completo que dé una panorámica al respecto. 

Fundamentalmente, el Bi6logo es solicitado para activida
des docentes, y la Facultad de Ciencias s6lo ofrece dos materias 
relacionadas con ésta, que son optativas. ¿Cuáles son entonces 
las tendencias de evoluci6n que se pueden prever a mediano pl~ 
za? Se pueden prever tendencias de tipo educativo, otras de -
tipo político-econ6mico, el desarrollo de la demanda para aume_!! 
.tar la capacidad docente en el egresado es compatible con el 
mercado de trabajo. En México, actualmente se encuentran ins
critos más de 24 millones de alumnos y hay 722 mil profesores, 
según los datos obtenidos del Plan Nacional de Desarrollo. Por 
tanto, se propone una innovaci6n en el plan de estudios de la 
carrera de Biología, que consiste en hacer didáctica de la Bio
logía, materia obligatoria para quien se dedique a la enseñanza 
e incluír otras materias importantes para la formaci6n docente 
como: análisis y elaboraci6n de programas, dinámica grupal, teo

rías del aprendizaje. 

Una sugerencia de tipo po1Ítico-econ6mico, es crear un 
tipo nuevo de demanda para los Bi6logos de varias formas: 

Mediante reformas a la política general del desarrollo 
econ6mico que inserten a la Biología en aspectos muy importantes. 

En esta década se éncuentran en el Plan Nacional de Desa-
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rrollo en el que se inscriben criterios ecol6gicos y econ6micos 
que intentan asegurar a la poblaci6n una calidad de vida adecua
da y aprovechamiento sostenido de los recursos naturales y me
diano y largo plazo. Aunque esto será escrito en el plan y se 
cre6 por decreto, la Subsecretaría del Desarrollo Urbano y Eco
logía, la realidad es que se ha podido realizar muy poco en lo 
que va del sexenio; se di6 contrato a varios Bidlogos (Castro, 
1984), pero esto no garantiza la resoluci6n de problemas ni el 
aprovechamiento sostenido de los recursos naturales. 

Otros ministerios del gobierno y paraestatalcs que pudi~ 
ran ayudar a las necesidades de la poblaci6n humana y <¡ue le 
aseguran una calidad de vida adecuada son: los de \'esca, Salud, 
Agricultura y Recursos llidraúlicos, el Instituto Mcxicanodel S~ 
guro Social, etc. Los Bi6logos pudieran ser solicitado~ por · 
estas instituciones si se contara con el presupuesto, los pro
gramas y la infraestructura necesarios. La cri.sis econ6mica, la 
caída en el precio del petr6leo y la falta de programas adecua-
dos, los daños causados en el país por los imprevistos, como: 
ciclones, falta de agua, sismos, etc., frenan estos posibilida
des de demanda. 

En r~laci6n con el desarrollo tecnol6gico y científico -
del país, previsto en el Plan Nacional de Desarrollo, en concr~ 
to en el programa de <les arrollo tecno16gico, va le la pena come!! 
tar algunos aspectos que se habían previsto para este sexenio 
en relación con la Universidad. 

Desarrollo de tecnologías que propicien el uso integral 

y sostenido de los recursos naturales renovables y no renova
bles que se proponía lograr mediante lu canalizac~n de recur
sos presupuestales de acuerdo con critcrioR que i~crcmenten la 
eficiencia y calidad de los centros de invcstigaci6n. 
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En la UNAM por ejemplo, s6lo el 12'• de trabajo en el Ins
tituto de Biología y el 7~ de trabajo en el Instituto de Ciencias 
del Mar, se canaliz6 a mejorar la tecnología de alimentos (Leyton 
1985). 

El Instituto de Estudios Biomédicos, hizo un convenio con 
Leche Industrial CONASUPO, para desarrollar una tecnología con 
dos objetivos fundamentales: 
l. - Proporcionar productos lácteos de mayor aceptaci6n y tolera_!! 

cia, sobre todo a los infantes. 
Z.- Producci6n de proteínas a partir de organismos unicelulares. 

También se cre6 el Programa Universitario de Alimentos, c~ 
yos objetivos fueron: capacitar, actualizar y formar recursos h~ 
manos en el campo de la investigaci6n e industria de los alimen
tos, vincular las investigaciones que emanan dela UNAM con el 
sector productivo del país, y buscar las soluciones más viables 
que se le presentan a dicho sector. En relaci6n con este progr~ 
ma y los de tecnología, valdría la pena evaluar si ofrecen <lema_!! 
da para Bi6logos egresados y por otra, si todos estos. programas 
realmente están cumpliendo con los objetivos que tenían. 

"Canalizaci6n de recursos presupuestales, con estricto -
apego al programa de d"sarrollo tecnol6gico y científico de a
cuerdo a criterios que incrementen la eficiencia y calidad de 

los centros universitarios. 

En lo que va del sexenio, los proyectos de investigaci6n 
en la UNAM y otros centros de investigaci6n, se han visto limi
tados debido a la falta de recursos econ6micos en su continuidad 
y expansi6n. Por ejemplo, al principio de 1 sexenio, en la UNAM, 
el Dr. Jaime Martuscelli, Coordinador de la Invcstigaci6n Cien(!. 
fica de esta instituci6n, hizo notar que el presupuesto total 
para las universidades a nivel nacional, s6lo invierte el 6% en 
programas de investigaci6n. Otros factores que afectan los pro-
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gramas de investignci6n en los centros universitarios. es la 
necesi<l.a<l Je importar insumos, ca<la \'t:'Z mtls costosos, dch.i1.lo 

al cambio de nuestra moneda con respecto al dólar, que hace -

cada vez menor el po<l"r adquisitivo del peso. "Fonwntar la fo_!: 

maci6n de recursos humanos mediante programas de l1ccas en ins

tituciones nacionales con capacidad para este fin y que tengan 

programas de investigaci6n de productividad probada". 

Si realmente este fomento se hubiera <ludo, la demanda de 

Bi6logos por lo menos pdra becas, hubiera sido mayor. 

Se propone como alternativa a este respecto, investigar 

si realmente las instituciones nacionales han elaborado progr~ 

mas realmente productivos y cuSl es la demanda real Je truhuja 

que existe paru becarios que ingresan n sus progruni:1s. 
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R E S U M E N 

La investigaci6n curricular sobre mercado de trabajo, es 
un fundamento en el análisis de un plan de estudios que permite 
vislumbrar el grado de adecuaci6n o incompatibilidad entre el 
Bi6logo que se pretende formar en el sistema educativo, y la 
realidad en el mundo del trabajo. 

Esta tesis corresponde a un estudio preliminar de tipo hi~ 
t6rico estructural sobre la demanda de trabajo del Bi61ogo egre~a 
do de la Facultad de Ciencias, desde la etapa posterior a la re
voluci6n mexicana, hasta el año de 1984. 

Como metodología para este trabajo, se emple6 la investig~ 
ci6n documental en el estudio hist6rico estructural y el trabajo 
de campo para recolectar in:formaci6n en tres Bolsas de Trabajo 
que demandan Bi6logos; la Bolsa Universitaria de Trabajo, la; 
Bolsa de la Asociaci6n Nacional de Universidades e Institutos 
de Enseñanza Superior y la Bolsa de Trabajo del Consejo Nacio
nal de Ciencia y Tecnología. 

Los principales resultados son: lj No ha habitlu en México 
un grupo social ni industrial, que demande Bi6logos. 2) La de
manda fundamental para el Bi61ogo, es para la docencia, aunque 
a partir de la década de los sesentas se abrieron demandas para 
puestos en investigaci6n y tecnología. 

Se discuten las tendencias evolutivas de la demanda y se 
da como alternativa, si una innovaci6n curricular en el plan de 
estudios de Bi61ogo de la Facultad de Ciencias, puede aumentar 
la calidad del egresado. 
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