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Resumen de la Tesis para Doctorado, titulada: 

"EL MERCADO DE TRABAJO DE INVESTIGADORES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
AUTONOMA DE MEXICO." ESTUDIO DE CASOS - EL INSTITUTO DE FISICA Y 
EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS 

.. 
En esta investigacion de corte ./cualitativo, analiz~n;.os el 

comportamiento de dos n1ercados acaden1icos de investigaci.on, en 
cuanto a los requlsltos formales y dlsclpllnarlos para el lngreso, 
la pe;,.r~anencia y el. egreso a ls,.s n1ismos ,· cory¡o. son los regu~sitos 
academices y profesionales, asi como las actividades academicas e 
lnstltuclonales que se reallzan anualmente y que se requleren para 
las pron1ocion.es y/o defin:i t:i~ ...... idades y para los programas de 
incentivos; la j erarqui:::?l.ciÓn institucional; los procesos d-= 
evalt.;..ac:=ioí1. que cada ~-u;o de los mei~cados implement~;, las categor~as 
academicas en relacion a los orocesos de evaluacion. Lo anterior 
lo analizamos e int:.erpretan10S en relación a las detern1inaciones 
dlsclpllnarlas y las tradlclones clent~flcas e lnstltuclonales . .. 

Para obtener la infor1nacion necesaria se realizaron 
entrevistas a los acadén1icos de cada instituto y a los mien1bros de 
las con1isiones evaluadoras. Se revisó- ademá's de J..;a Legislaci6n. 
Universi.taria, la inforn1aciÓÍ--i de archivo academico de las 
comis_).ones as{ como las regla.mentas j ""1ternos y procedimientos 
acodemlco-admlnlstratlvos. 

Los resultados de es!=-a inv"'est.igació'n dan cuenta de la 
exlstencla de merc~dos acad¿mlcos dlferenclados, unos conformad~s 
con reglas y procedlmlentos estrlctos y otros que es tan 
conformandose con reglas y procedlmlentos flexlbles. 
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Summary of Dpctoral Thesis entitled· 

"RESEARCBER'S LABOR ACADBM:J:C MARKET AT TBE UN:J:VERSZTY OF MBX:J:CO." 
CASE STUD:J:ES - PHYSZCS ZNST:J:TtJTE AND ECONOll:J:C RBSBARCB ZHST:J:TUTE -

In this study we analyze the behavior of two research labor 
markets pertaining to; market accessibility; policies and 
procedures far admission of researchers, academic requirements, 
professional background and other factors considered; market 
performance; individual and institutional academic activities that 
are required to render; market hierarchy; academic categories, 
eva1uation process, promotions, tenures and incentives; market 
departures; firings, voluntary and mandatory retirements. 

We al so analyze the relationship between the academic 
communities and the development of labor academic markets in 
relation to the latter's operations, and regulations as well as in 
relation to scientific, disciplinary and institutional traditions. 

To gather the necessary information, interviews were conducted 
with the researchers of each institute, as well as with members of 
evaluation committees. In addition, a review was conducted, of the 
University Legislation, historical information en academic 
committees, and academic/administrative internal procedures and 
regulations. 

The qualitative 
existence of markedly 
operating with strict 
others operating under 
more flexible. 

results of this research point to the 
different academic labor markets. Sorne 
adherence to rules and regulations, and 
rules and regulations that are inherently 
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En el año de 1987 participé con un grupo de investigadores, convocados por Olac 

Fuentes,1 para constituir una asociación académica. Como parte de las actividades que se 

realizaron en ese entonces, fue la de presentar los trabajos de investigación que encabezaban 

cada uno de los investigadores que integraban la asociación. Algunos de ellos tocaban el 

problema de los académicos y el mercado laboral que se conf"ormaba en las universidades 

públicas. Entre éstos están los trabajos del propio Olac Fuentes y Manuel Gil' y de RoUin 

Kent,3 mismos que constituyeron el estímulo de la presente investigación. 

Por otra parte, la esperiencia que tuve en los últimos 15 años, en dif"erentes instancias de 

evaluación y administración del Centro de Investigaciones y Servicios Educativos (CISE) de la 

UNAM, recientemente desaparecida (1977-1997)\ contribuyó a orientar y definir mis intereses 

académicos. En el CISE no babia criterios claros y definidos en relación a los procedimientos de 

evaluación académica, para la contratación de nuevo personal, ni para la aprobación de los 

planes e informes de trabajo anuales, ni para las promociones y definitividades, ni para los 

incentivos que se han estado dando en las últimas fechas. En las direcciones que hubo en el 

Centro, se redefinían estos criterios en términos muy Rexibles y otorgando amplias 

equivalencias. Se daba prioridad la mayor parte de las veces a la actividad docente, otras a la de 

1 ln,·estigador en ese momento. en el Departamento de ln,·estiJ!aciones Educath·as (DIE). del Centro de 
In"·esti~acioncs y Estudios A,·anzados (CINVESTAV). del Instituto Politécnico Nacional 

2 ln,·csti2ador de la Unh·cnidad Autónoma l\tctro1>olitana. Unidad Azca11otzalco. 

3 ln,·estij!ador del DIE 

4 
Las Cuciones f"unciones prioritarias del CISE fucn>n la inYcsti~ación t.."tlucath·a y la fonnación de docentes 
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investigación. Situación un tanto dificil ya que el nombramiento era de investigadores y había el 

Estatuto del Personal Ac:adémico5 que reglamenta ciertas actividades académicas a cubrir. Esto 

se hacía más complejo en el momento en que intervenían evaluaciones internas. En las últimas 

fechas contrastaban, con las que se realizaban fuera del Centro, por el Consejo Técnico o por las 

comisiones motas creadas para los estimulos académicos. El proyecto académico del Centro no 

podía tener, desde mi punto de vista una continuidad debido a esta Rellibilidad en la 

determinación de los programas académicos que repercutían en la evaluación tanto de los 

académicos como de las actividades del Centro. 

En la medida en que empecé a indagar como se regulaban otros mercados académicos 

de la UNAM, me dí cuenta de que existían diferencias muy marcadas. Esto motivó que realizara 

la presente investigación, conjuntamente al acercamiento teórico que ya había tenido años 

atrás.6 

Es así que Uevé a cabo una investigación cualitativa, con el tema de mercado académico 

de investigadores en la UNAM. Este trabajo es el resultado de la misma, que se realizó en los 

últimos años (1991-1996) y cuyo propósito fue el de conocer las características del mercado 

académico en dos comunidades de investigación de la Universidad Nacional Autónoma de 

México: la del Instituto de Investigaciones Económicas y la del instituto de Física. 

s Estatuto del Personal Acudéniico (1985). o¡l. cit. 

6 Fuentes Molinar'9 Olac y Gil Anton. Manuel (1988) "Tipología ••• ". op. cit y Kcnt Serna, Rollin (1990) Crisis 
modernizadora •.•• op .. cit. 

6 



.-

La investigación está centrada en la conformación y características de las comunidades 

de investigación y/o mercados académicos. en cuanto a varios determinantes: la disciplina, la 

institución y las culturas: lenguajes. tradiciones y símbolos que se derivan de ello, así como de 

los procesos de evaluación que cada una de estas comunidades tiene. Todo eUo con la intención 

de analizar cuáles son los procesos que contribuyen a la conformación de estas comunidades o 

mercados académicos y bajo que reglamentación formal e implícita funcionan. 

Esto es. esta investigación tuvo como tema general de investigación: los mercados 

académicos diferenciados en la UNAM. Ahora bien, si estos mercados son diferenciados entre si, 

partiendo de un referente general que es la Legislación Universitaria. 7 ¿qué tipo de diferencias 

académicas tienen en cuanto a la calidad del trabajo académico; con el prestigio universitario 

de cada una de estas unidades; con los criterios y requisitos que se aplican para el ingreso y la 

promoción?, ¿qué consecuencias pueden tener estas diferencias. en términos del apoyo y 

financiamiento que se da al trabajo académico? 

El conocimiento que tenemos de diferentes facultades. escuelas, centros. institutos de la 

UNAM, nos dejan pensar que estas diferencias tienen consecuencias, no solamente en la forma 

7 Legislación Universitaria (1985)9 op. cit. 
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de organización de los mercados académicos, sino en la calidad del trabajo que se desalTOlla en 

las diCerentes unidades, en el reconocimiento que se otorga a éstas y por tanto en el apoyo 

financiero y de inrraestructura. 

Esto quiere decir : que en la UNAM esiste una reglamentación general que nonna la 

actividad académica en la misma. Establece criterios generales por medio de los cuales las 

direrentes racultades, escuelas, institutos y centros deben guiarse, para el ingreso y promociones 

de sus académicos. Sin embargo, los procesos de evaluación académica y de exigencias del 

cumplimiento estricto del EPA," no es homogéneo en las diCerentes unidades académicas. ¿Por 

qué los institutos de la Coordinación de la Investigación Científica, así como para algunos de la 

Coordinación de Humanidades, se requiere de tener el grado de doctor para ingresar a la 

categoría de investigador asociado .. C" para el área de la investigación cientmca y de 

investigador titular .. A", para los de humanidades? ¿Siendo que para los primeros no hay 

equivalencias, mientras que para los segundos si las hay? ¿Esto es saludable, en ténninos de una 

administración académica universitaria?. Y aún es más marcada la direrencia con las racultades 

y escuelas. Si para unos casos se requiere únicamente cubrir los tres años estatutarios para 

promoverse a un nivel superior en la categoria de proresor y/o investigador y para otros casos es 

necesario, además de los tres años, haber publicado un nº detenninado de artículos, en ciertas 

revistas, en las que los documentos son dictaminados por especialistas, de otros países, lo que da 

a la publicación un carácter internacional, ¿cómo puede una universidad manejar dentro de su 

administración académica estas diferencias y por qué se dan? 

8 Estatuto del Personal Académico (1985). 01>. cit. 
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El conocimiento que tenemos de diferentes facultades. escuelas, centros, institutos de la 

UNAM, nos dejan pensar que estas diferencias tienen consecuencias, no solamente en la forma 

de organización de los mercados académicos, sino en la calidad del trabajo que se desarrolla en 

las diferentes unidades, en el reconocimiento que se otorga a éstas y por tanto en el apoyo 

financiero y de infraestructura. 

Esto quiere decir : que en la UNAM existe una reglamentación general que norma la 

actividad académica en la misma. Establece criterios generales por medio de los cuales las 

diferentes facultades. escuelas, institutos y centros deben guiarse. para el ingreso y promociones 

de sus académicos. Sin embargo, los procesos de evaluación académica y de exigencias del 

cumplimiento estricto del EPA,9 no es homogéneo en las diferentes unidades académicas. ¿Por 

qué los institutos de la Coordinación de la Investigación Cientif"aca, así como para algunos de la 

Coordinación de Humanidades, se requiere de tener el grado de doctor para ingresar a la 

categoria de investigador asociado "C" para el área de la investigación cientilica y de 

investigador titular "A", para los de humanidades? ¿Siendo que para los primeros no hay 

equivalencias, mientras que para los segundos si las hay? ¿Esto es saludable, en términos de una 

administración académica universitaria?. Y aún es más marcada la diferencia con las facultades 

y escuelas. Si para unos casos se requiere únicamente cubrir los tres años estatutarios para 

promoverse a un nivel superior en la categoría de profesor y/o investigador y para otros casos es 

necesario, además de los tres años, haber publicado un nº determinado de artículos, en ciertas 

9 Es"tatut" del Personal Acadéndco (1985). 011. ciL 
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.-
revistas, en las que los documentos son dictaminados por especialistas, de otros paises, lo que da 

a la publicación un carácter internacional, ¿cómo puede una universidad manejar dentro de su 

administración aq¡démica estas diferencias y por qué se dan? 

El mercado de trabajo, ha sido analizado fundamentalmente a partir de teorias 

económicas, en particular, de aplicaciones de estas teorías económicas de otros paises, a nuestro 

conteito. Es poco lo que se conoce desde el punto de vista de otras disciplinas, por ejemplo de la 

sociología, de la antropología, etc.., de estos mercados. Son tres las principales teorias que han 

analizado el problema del mercado de trabajo profesional: La teorias del capital cultural, la 

teoria del credencialismo y las teorias de la segmentación de los mercados. 10 Este trabajo se 

fundamenta básicamente en la primera teoria: la del capital humano. 

Con la idea de explicar cómo se comportan estos mercados, qué reglas existen en cada 

una de las comunidades académicas o mercados estudiados: qué culturas académicas y 

disciplinarias los moldean, revisamos la bibliografía referente a la conceptualización de 

mercados académicos y comunidades científicas. Esto es, con la finalidad de dar cuenta de los 

mecanismos que se implementan para el ingreso, la permanencia y la salida al mercado de los 

1° Cfr. Sando,·aJ Cavazos .. .Jo~e. "Cualificación uni,·ersitaria y mercado laboral: opcione.."I para su estudio". 
Perfiles Educativos Nº 6. Nuc,·a Epoca. CISE-UNAM. Més.ico, julio-septiembre 1984. pf>. 7-15. 
--------.,"Adecuación e inadecuación: ¿Falso dilema para la relación entre 1>rofesiones y mercado 
de trabajo?., Petfi/es Educativos Nº 31. CJSE-UNA.1\.1. México. enero-ma.-1.0 1986. pp. 39-51. 

10 



académicos, así como las reglas establecidas en cada una de las dos comunidades estudiadas, 

que permiten redefinir las reglas generales del funcionamiento del mercado universitario. 

Por otra parte. en nuestra revisión teórica, abordamos a aqueUos autores cuya 

preocupación central es la de conocer la univenidad moderna. Estos estudios dan cuenta de los 

aspectos más relevantes de las transformaciones univenitarias. Uno de estos temas es el 

relacionado con los mercados ocupacionales académicos. u En este sentido, nos planteamos la 

necesidad analítica de estudiar cómo se estnlcturan y runcionan los mercados académicos 

específicos, a partir del comportamiento real que tienen cada uno de los institutos y centros de 

investigación de la UNAM. De esta fonna conocer las condiciones particulares y propias de 

cada organización académica de investigación. 12 

11 Cfr. Brunner, José ..Joaquín (1987) CJniversid11d y socieddd en .Amérü:a Larina, SEP-Univenidad Autónoma 
l\letropotit~na-AzcapotzaJco., México. 
Clark, Burton R.. (editor) (1987) Perspedives on higher educalion. Unh·enity of' California Pres.s., Berkdey, 
Los Angeles. London. 
------ (1987) ,.The Ol"J?anizational conception, en Burton R. Clark (editor) Per.specrive.s on higher 
educalion. op. cit. pp. 106-131. 
------ (1991) El .:i"is:letna de ed11cación .superior. Una visión co,,,pandiva de la organización académica, 
Nueva Jma2cn-Univenidad Futura-Universidad Autónoma Metropolitana,. México. 
Kent Serna. Hollín (1990) Modernización conservadora .V crisis acaJénrica en la UNAM. Nueva Imagen. 
l\léxico. 

12 Cír. Blau. Pcter 1\-1. (1973) The organi::aiion of academic u.'Orlc. John Wiley and Sons. United States of' 
Ame rica. 
l\lerton K.... Roben (1977) La sociología de la ciencia J. Investigaciones teóricas y empíric~ AJianza 
Editorial. España. 
Fuentes Molinar. Olac y Gil Antón. Manuel. .,Tipol~ía de las condiciones institucionales de la 
profesionatlización y la ~mentación del mercado académico". ponencia prc!lentada en el Foro: Los 
académicos universitarios hoy. México. 1986. 
Gil Anti•n. Manuel (1989) El nrercaJo académico de la Universidad Mexicana. Univenidad Autónoma 
l\letropolitana-Azca1Jotzalco. México. 
---- (1992) Acudéntico.~. Uno hotón de niueszra, VAM-Az. México. 

(199-0 Lo!t ra~¡:os de la diversidad. Un esludio .~ohre /os académicos universi.tarios. UA.1\1-Az. 
l\léxico. 
Kcnt Serna. Rollin (1990) Modernización conservadora>' crisi~ académica en /u UNAM. op. cit. 
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A partir de la infonnación revisada, podemos decir que al interior de la UNAM, existe 

un mercado de trabajo académico, no homogéneo para las diferentes dependencias que 

integran la institución (UNAM), en donde la organización académica define (autoridades y 

consejos) a partir de las particularidades institucionales, las reglas del funcionamiento del 

mercado de trabajo académico de investigadores. Es así que, consideramos que dada la 

diversidad de las funciones y disciplinas universitarias, el mercado académico ocupacional, no 

podría ser igual para cada uno de las unidades que lo integran. En función del tipo de actividad 

académica: docencia, investigación o servicio, el comportamiento y las reglas de funcionamiento 

de cada mercado tiene peculiaridades propias, en cuanto al ingreso, la pennanencia y el egreso 

de sus académicos, son diferentes. Las características que como comunidad académica hayan 

ido estableciendo, así como las propias de la disciplina, de cada una de las unidades académicas 

(en particular para nuestro interés las de investigación), matizan y dan un sello particular a la 

definición del comportamiento de este mercado ocupacional. Indudablemente que no podemos 

dejar de considerar el hecho de que a pesar de estas diferencias particulares, los mercados de 

trabajo universitarios o académicos, están regulados por una nonnatividad general establecida 

Es así que, en este trabajo damos cuenta de algunos aspectos del funcionamiento del 

mercado ocupacional académico para el sector de investigación en la UNAM. En particular el 

caso de los dos institutos de investigación: el Instituto de Física y el Instituto de Investigaciones 

13 Legislación U11iversitaria (1985) Oficina del Abo~ado General., Din-cción General de Estudios de 
Legislación Unh·crsitaria., Unh·crsidad Nacional Autónoma de 1\1éxico~ !\léxico. 
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Económicas. Tratamos de dar respuesta a las siguientes preguntas: ¿cuáles son los rasgos que 

los definen?. ¿de qué tipo de mercado se trata? y ¿cuáles son las reglas de funcionamiento de 

estos mercados? 

Finalmente un aspecto que nos pareció relevante considerar en nuestro análisis es el de 

los procesos de evaluación del trabajo académico en cada una de las dos comunidades 

estudiadas. 14 

Es así, que los objetivos que guiaron a esta investigación rueron: 

-Analizar el comportamiento de estos dos mercados académicos de investigación en 

términos del: 1) acceso al mismo; mecanismos de entrada, rormación académica requerida, 

antecedentes proCesionales, ractores subjetivos que inte.vienen, 2) runcionamiento del mercado; 

actividades académicas que se requieren realizar, productividad individual e institucional, 

rormación que se adquiere en el desempeño cotidiano, otras actividades, 3) estratificación del 

mercado; rormas de evaluación, promociones. categorías académicas, definitividades, 

incentivos, y 4) egreso del mercado; despidos, jubilaciones, retiros, y 

u Cfr. Díaz Barriga., An~el (1996) "Los programas de evaluación (estímulos al rendimiento académico) en la 
comunidad de investigadores. Un estudio en la UNAM"., en Revista Mexicana de lnvesflgación Educativa., n• 
2., ,·ol. 1,. Consejo Mexicano de ln~·estigación. 
lbarra Colado,. Eduardo (1991) "E,·aluación del trabajo académico y diferenciación salarial. El cómo de la 
modernización en la UAM"., en Perfiles Educativos., nº 53-5..J., CISE-UNAM., pp. 40-48. 
--------(1993) ... Neolibcralismo, educación y ciencia en México. Hacia la conformación de un nue,·o 
modelo". en Eduardo lbarra (coordinador) La universidad ante el espejo de la excelencia,. UAM-1.Z,. México. 
l'I'· 117-182. 
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-Analizar la relación que guarda la comunidad académica con la confonnación del 

mercado de trabajo académico, en cuanto al funcionamiento y a la regulación de éste. En 

relación a las tradiciones científicas, disciplinarias e institucionales. 

El trabajo que a continuación p.-entamos está articulado de las siguiente manera: 

En el Capítulo 1: "EL mercado de trabajo, las culturas disciplinarias y la organización 

académica", se analizan las caracteristicas que tienen los mercados profesionales y los mercados 

académicos; las culturas que reproducen las comunidades académicas y las fonnas y procesos 

de la evaluación del trabajo académico. 

En el Capítulo 2: "Estrategias metodológicas", exponemos los supuestos teóricos y 

metodológicos de los que se parte., así como las estrategias metodológicas seguidas. 

En el Capítulo 3: "Análisis de la reglamentación del mercado de trabajo universitario", 

presentamos la reglamentación escrita universitaria y de cada uno de los institutos. Dichos 

documentos nos permiten tener conocimiento sobre el funcionamiento del mercado de trabajo 

de investigadores. 

En el Capítulo 4: "Análisis del funcionamiento del mercado de trabajo de investigadores 

en la UNAM", exponemos como se implementa la reglamentación escrita general de la UNAM y 
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la particular de cada instituto y que matices o ajustes adquiere la misma en cada uno de los 

mercados estudiados, para el ingreso, la permanencia y el egreso. 

En el Capítulo 5: "El mercado académico de trabajo. Los casos del Instituto de Fisica y 

del Instituto de Investigaciones Econ6micas". planteamos algunas diferencias encontradas y 

aventuramos algunas interpretaciones sobre éstas. 

Finalmente se incluye la Bibliogratia, y los anesos de esta investigación. 

~ ... , 
J 
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CAPITULOI 

EL MERCADO DE TRABA.JO, 
LAS CULTURAS DISCIPLINARIAS 

Y LA ORGANIZACION ACADEMICA 
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En las últimas décadas, se han llevado a cabo investigaciones en el campo de la ciencias 

sociales, con la finalidad de dar cuenta de los procesos de modernización de las universidades 

públicas latinoamericanas. 

Una de las caracteristicas mencionadas como notoria, es la aparición de mercados 

ocupacionales académicos que nonnan la relación intelectual-laboral de los académicos en su 

conjunto con la universidad. 15 

El análisis de la prof"esión académica y del mercado de trabajo ha sido abordado desde 

dif"erentes perspectivas. Estudios recientes sobre los académicos como nuevos sujetos sociales, 

nos aportan inf"onnación valiosa sobre su inserción y participación en las universidades 

públicas. 16 Las aportaciones de otros campos disciplinarios al análisis de los académicos ha 

enriquecido y fortalecido este ámbito de estudio, ejemplo de ello es la preocupación analítica en 

la constitución y organización de comunidades académicas universitarias, capaces de crear 

tradiciones, símbolos. lenguajes, etc.. Es decir, una cultura propia de la comunidad. Así mismo, 

IS crr. Bnanner. José Joaquín (1987) Universidad y sociedad en América Lalina. op. ciL pp. 19-20. 

16 Landesmann S~aJ., J\.lonique. García Salord. Susana y Gil Antón. Manuel (199.5) "Los académicos en 
México: Un mapa inicial del área de conocimiento". en Ducoing Wauy. Patricia y Lande..41mana SegaJ, 
Moniquc (coordinadorJ:ts) Sujetos de la educación y fornración docente., COlUJE., México. pp. 157-222 .. En 
relación a la aparición de esta nue''ª catej!oría no~ dicen: " •• entendiendo que esta denominación designa 
genéricamenl:c a un acl:or multifacético y hete~éneo (docente. profesor. maestro. in,·estigador. l:écnico. 
científico. inl:electuat). cuyo punto de ,·ista en común es su pertenencia a las instituciones educath·as y su 
inscri1>ción en las f"uncioncs de J>roducción ~- l:ransmisión del conocimiento y de la culturaº. p. 158 



el análisis de la evaluación que se realiza en diferentes comunidades académicas. en particular. 

en nuestras universidades públicas e instituciones de educación superior. 

La tendencia a analizar a las universidades. en virtud de su componente moderno como 

organizaciones racionales. sujetas a normas y reglas de funcionamiento que tienden a llevarlas a 

ser cada vez más eficientes. es un enfoque al que se le ha prestado mucha atención. 

fundamentalmente en lo que se refiere a los procesos normativos formales de las organizaciones. 

sin embargo. han puesto menor interés en los aspectos disciplinarios que inftuyen en los 

comportamientos que tienen las organizaciones. 

El presente apartado tiene el propósito de exponer una revisión acerca de la 

conceptualización del mercado de trabajo académico. de manera que nos permita tener los 

elementos necesarios para entender e interpretar el mercado de trabajo de investigado.- del 

Instituto de Fisica y el del Instituto de Investigaciones Económicas, en la Universidad Nacional 

Autónoma de Méllico. 

LOS :MERCADOS PROFESIONALES 

Desde el punto de vista de la conceptualización del mercado profesional, ésta ha ido 

acompañada de una serie de problematizaciones teóricas. como es el caso de pensar que los 

mercados profesionales tienen caracteristicas económicas que permiten considerarlos como 
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cualquier otro mercado productivo. 17 Estos mercados de mano de obra contemplan 

peculiaridades distintivas, a dif"erencia de otros mercados, en virtud de que: 

- Los seres humanos tienen preferencias; 

- La productividad depende de la motivación y el esf"uerzo que cada penona esté 

dispuesta a aportar 

- El capital humano no puede separarse de sus propietarios. 

- El mismo capital humano se usa por los individuos en su papel de trabajadores 

productores de bienes y servicios y en su papel de consumidores de bienes y servicios. Es 

posible que los individuos adquieran capital humano a fin de producir bienes para sí 

mismos que nunca se venderán en el mercado. Puede interpretarse esta idea, por el 

hecho de la adquisición de conocimientos, como un capital cultural, 1 8 de manera que 

pueda ser un elemento de contratación en los mercados profesionales. 

Una de las interpretaciones teóricas del mercado prof"esional es aquella que para la 

explicación del funcionamiento del mismo mercado, retoma los aportes generados por la teoría 

del capital humano. 19 Condición que permite entender las variaciones individuales de los 

mercados ocupacionales.~0 

17 Thuro,~·. Lcstcr C. (1989) Corrientes peligrosas. El eslado de la ciencia económica. Fondo de Cultura 
Econón1ica. !\.léxico. J>I>- 185-227 

18 Bourdieu. Pierre (1974) "The school as a consen·ath·e fon:e Scholastic an cultural inequaJities", en Jobo 
EJ?~lcston (compilador) Contenrporary Research in the SocioloCJ• of Educa/ion. Methucn. Londres, p. 39. 

19 Williams. Gareth (1987) "Thc economic approachº, en Clark, Burton (editor). Perspeclives on higlter 
education. Univcr~ily of California Press. Berkeley. Los Angeles, London, pp. 79-JOS. 

20 Es 1>rcciso anotar c1ue la teoría del capital humano ha sido sujeta a cuestionamienlos de dh·ena índole. en 
términos de su pror>hl limitación teórica ~· metodológica .. criticas que prol-·ienen de otras corrientes. como 

19 



En esencia lo que plantea esta teoría es que hay cierto tipo de actividades que están 

relacionadas con la renta monetaria y la psíquica en un futuro, haciendo que se aumenten los 

recursos individuales. Estas actividades son Uamadas inversiones en capital humano, y 

consisten: la inversión en educación, la inversión en la rormación en el trabajo, la inversión en el 

cuidado médico, etc. 21 

El capital humano no puede usarse como una protección contra el riesgo y la 

incertidumbre, al igual que otros tipos de capitales, como por ejemplo, a. inversión rasica en 

propiedades. El capital humano representa también una colección de activos, más que un sólo 

activo. Un individuo posee talentos, habilidades, conocimientos e informaciones muy diversas. 

En ese sentido el capital humano es dif"erente al capital ffsico, en cuanto a que cada ser humano 

tiene habilidades particulares y por tanto, no todos tienen acceso al mismo conjunto de técnicas 

o de conocimientos de producción.22 

seria la institucionalista y la marxista. Cfr .. Tohaira, Luis (compilador) (1983) El Mercado de trabajo: Teorfas 
y uplic<1ciones. Alianza Editorial., Madrid, 1983, pf>. 34t-3..a2. 

21 Beckcr. Gary S .. (1983) "Inversión en capital humano e inJ?;reSO!I", en Tohaira. -Luis (compilador) El 
Alercculo de trc1hajo: Teorías y aplicaciones, op. cit. p¡J. 39-63 .. 

2
::. lhidcm. 
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Dejando los aspectos generales que identifican a estos mercados profesionales, en este 

trabajo analizaremos el funcionamiento del mercado de trabajo de investigadores en la UNAM, 

a partir de las f"onnas de constitución del propio mercado. Z3 

Son mercados cuyo producto es el conocimiento y este circula nacional o 

internacionalmente. Fundamentalmente esta circulación es la que determina el valor del 

producto. El impacto del conocimiento producido es valorado en términos del consumo de este 

conocimiento internacional y/o nacional, via las publicaciones con arbitraje o vía las 

publicaciones nacionales y el impacto social del trabajo intelectual. 

Los circuitos de comunicación de la ciencia nacionales y f"undamentalmente 

intensacionales contribuyen a definir esta jerarquización del quehacer científico. Circuitos que 

por su parte están diferenciados, en función de las caracteristicas de las comunidades 

cientificas. ~4 

Las ronnas de organización del trabajo académico, en los institutos y centros de la 

investigación en la UNAM, tienden a marcar diferencias en las posiciones que ocupa cada 

investigador. Es así que. los mercados académicos están organizados de manera jerárquica o 

" Previamente a que se coostitu)·an los mercados académicos,. se conforman los colegios, gremios o 
comunidades académicas. que definen lu reglu del comportamiento de estos gn.1pos y que permiten que se 
constituyan como mercados prof"esionaJe.s.. 

24 Merton K.. Robert (1977) La sociología de la ciencia I. lnvesrigaciones teóricas y empíricas .. op .. ciL 
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; . vertical. En especial en aquellas instituciones académicas cuyo prestigio está asegurado, hay 

todo un proceso de iniciación a la carrera de investigador. La creatividad y la libertad de 

investigación están supeditadas a la aceptación de los que ocupan altas posiciones en la 

jerarquía institucional."" Los investigadores crean sus propias asociaciones científicas nacionales 

e internacionales. donde presentan sus trabajos, resultado de sus investigaciones. mec.nismo 

que tiende a legitimar un discurso científico y las posiciones de los dif"erentes investigadores al 

interior del mercado."" 

Así mismo, las f"ormas de legitimación de los saberes cientificos se constnlyen entre los 

científicos ya consagrados, entre "iguales" o "pares". Al interior de la comunidad científica se 

establecen las propias reglas de f"uncionamiento de la producción científica.27 Aquellos 

cientificos que han logrado alcanzar un estatus dif"erenciado, tienden a dermir lo que se 

considera como científico. El discurso que se emite tiene credibilidad por si mismo. Se crean 

circuitos de credibilidad y aceptación de la producción cientifica, que puede ser ref"utada o 

discutida entre pares. Aquellos en la organización institucional, que no estén en esta posición, 

quedarán subordinados a estas reglas de funcionamiento. En este proceso está presente el 

25 Lomnitz. Litris!'lja (1976) ºLa antro11ología de la in,·estigación científica en la VNAM". en Luis Catñedo y 
Luis Estrada (Comt>iladorcs)., l .. a ciencia en Aféxico. Fondo de Culturd. Económico. México,. pp.13-2.S. 

26 Pura ampliar fa información en relación a las formas de organización del trabajo cicndfico en el área de la 
física,. consuflar a: Prieto. Fernando E. (1990) "El uso de la in.formación científica en México; la física", en 
Ruy Pércz Tamayo (compilador), ln••es"tigación e información cienrífica en México, Centro de Investigaciones 
lnterdbci1>linari.as cu Hun1anidades, Unh.·er.sidad Nacional Aurónoma de México-Porrúa, México, pp. 9-27. 

2
.,. Blau, Percr 1\1. (1973) 71te<1r¡:ani:.a1ion ofucudenric u·ork. 01>. cit. 
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ejercicio del poder, que se expresa en las relaciones entre investigadores y en los mecanismos de 

legitimación de los saberes cientificos. 

Los circuitos de comunicación de la ciencia nacionales y fundamentalmente 

intenaacionales contribuyen a definir esta jerarquización del quehacer científico. Circuitos que 

por su parte están direrenciados. en runción de la comunidad científica particular de que se 

trate. En los capítulos siguientes se analizan algunos de estos elementos. propiamente del 

runcionamiento del mercado ocupacional de académicos en la UNAM. en el sector de 

investigación. 

Algunos estudios abordan el problema de la jerarquía en el trabajo científico. desde una 

perspectiva antropológica, dan cuenta de las relaciones de poder y de subordinación que se dan 

al interior de los gremios académicos y de los pn>cesos de socialización académica y disciplinaria 

que se llevan a cabo."" 

Los requisitos para el ingreso, la permanencia, (promoción y definitividad) y el egreso 

(voluntario o involuntario) del mercado, los determina cada comunidad académica. Como más 

adelante vamos a ellponer cuando analicemos la reglamentación escrita y el funcionamiento del 

mercado de trabajo de investigadores en la UNAM, cada mercado particular estudiado, 

28 Lomnitz. Larissa (1976) .. La antropología de la in\-·estigación científica en la UNAM ... 011~ cit. 
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determina los requisitos necesarios a partir de una normatividad general administrativa (de la 

Universidad Nacional Autónoma de Méllico). 

Parece ser, que los ajustes que se dan a los procedimientos y criterios de valoración, para 

la permanencia y el egreso del mercado, obedecen a razones particulares del propio mercado. 

Para la caracterización de los mercados de trabajo, es importante subrayar, la 

capacidad de poner límites fijos en las normas que los definen, características que permiten 

elaborar los parámetros para la evaluación y la asignación de puestos (categorías y niveles 

académicos) dentro de ellos. La rigidez de estas normas está en relación con fenómenos que se _, 
presentan en el lugar de trabajo, como es la inversión en capital humano específico del 

establecimiento, la formación particular que se ha dado al trabajador y el papel del trabajo 

como factor de producción fijo o cuasi-fijo. 

Los mercados profesionales presentan algunos elementos como son; 1) la especificidad 

de las cualificaciones, 2) la formación en el trabajo y 3) la ley consuetudinaria. 

l) La especificidad de las cualificaciones; que aborda las necesidades particulares de 

cada puesto ocupacional y por tanto los requisitos que demanda en cuanto a la formación 

previa al trabajo, inclusive considerando el nuevo conociR1iento que se desprende del desa1TOll0 

tecnológico. 
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2) La fonnación que se adquiere en el trabajo, se le ha prestado poca atención desde la 

penpectiva de las teorias económicas que eiplican el funcionamiento de los mercados 

profesionales, sin embargo es uno de los elementos de análisis sociológico importantes a tomar 

en cuenta,29 es decir, cuáles son las caracteristicas que tiene la formación en el trabajo y que 

efectos produce en el mismo funcionamiento del mismo. La eiperiencia que se adquiere en el 

lugar de trabajo le permite dar una dinámica particular al funcionamiento de los mercados 

específicos. la formación a dif"erencia de lo que se pensaba no solo se da formalmente o de 

manera escolarizada, se adquiere y con mayor peso en la práctica cotidiana del trabajo, ésta es 

gratuita para el trabajador y tiene la ventaja de que se acomoda a las necesidades y limitaciones 

de cada trabajador, es decir es individual.30 

La formación en el trabajo implica, así mismo, la adquisición de ciertos 
comportamientos desprendidos de los conocimientos profesionales y de las 
relaciones sociales en el trabajo. En palabras de Doeringer y Piore: 

"En e.l. ca.so ele .l.o• t::ral:>a.;jado.re• indust:ria.l.es ºde cue.2..10 azu.l.", e.1. 
ae.J..l.o CÜ.•t:int:i'Vl::J da .l.a .fo.z::mac.i.ón en e.1. t.raba.;jo es su :i.n.foz:ma.l.:i..clad. 
E.l. proceso se clesc:ri.be de JD:llc:::.has fo:r:zna.s conu::> "osmosis º, 
''eai;¡:>o•ic::ión'', ''exp.erienc::ia.'' o '''t:%-a.baja.rse e.1. asc:eZl..Bo •• ••• se sup-one 

sil:qpl.el:IM!lnt:e que u.z::a. traba;jado:r que ha estado ''.merodea.ndo'' durante 
un tiempo •abrá c:c:imo •e hacen c:ie.rt:a• cosas •.. en .l.os puestos más 
c:aa:qpl.e;jo•, .sabre todo en. .l.o• ele .ma.nt:eni.m.ient:o o repa..rac.i.ón, e.l. 
novato puede .serv::i..r de a.,yuda.nt:e de un ~.l.eado c:on exper.i.e.ne:.i.a.. En 
otros ca.sos, .l.a %0.z:::mac:i.ón tiene .l.ugar a .l.o .l.argo de una esc:a.l.a de 
promoción en .l.a que el. t:::.:rabajo de l.os puestos de.1. n.ive.1. más bajo 
desarro.1..1.a .l.as cua1ificaciones nece•a.rias para e.1. nive.1. más 

29 Ct"r. Sando"·al Ca,·azos. Jorge (1984) ''Cualificación universitaria y mercado laboral: opciones para su 
estudio". 0¡1. cit. PI'· 7-15. 

(1986) ºAdecuación e inadecuación: (:Falso dilema para la relación entre 
profesiones~· mercado de trabajo?. 0¡1. cit. pp. 39-51 • 

.lo DoerinJ,?.er., Pctcr B. y Piure .. Michael J. (1983) "Lo!l mercados internos de trabajo••. en Tobaira. Luis 
(compilador). El niercado tle trabajo: Teorias y aplicaciones .. 011 .. cit. p. 346 
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e.l.evado... a.l.guna.a -vece•, e.2. apreud.i.z .u.i a:i.qa..:i.era ea coz:i.sc:i.e.nt:e 
de.l. pz:oce•o de ap.rend.iza:je. " 31 

Suponemos, que las jerarquías universitarias, de alguna manera, son la expresión de lo 

anteriormente expuesto, en cuanto a que, los investigadores titulares dominan sobre los 

asociados, ambos sobre los técnicos académicos y los ayudantes de investigación (que aún 

quedan). 

La educación formal no puede, en el caso de la investigación, cubrir todo el proceso 

formativo, ya que la investigación requiere de creatividad e ingenio, que no pueden ser 

aportados por un pruceso educativo formaL Requiere nuevos problemas y nuevas soluciones. Es 

decir la educación informal o institucional se da permanentemente. Cuando ya no hay este 

aprendizaje se anquilosa el investigador. La adquisición del "et/tos" del investigador en su 

proceso de aprendizaje es uno de los factores determinantes en la formación del investigador.32 

3) La ley consuetudinaria, otro de los aspectos importantes a analizar, en la conducta de 

los mercados profesionales, es un tipo de normas que se generan en los establecimientos, que es 

producto de la intervención psicológica de los actores que participan en él y que va dejando 

huella como normas importantes que rigen el funcionamiento del mercado de trabajo, 

31 lbidem. p. 346 

32 Fortcs • .lacqucline y Lomoitz. Larissa (1991) Laforniación del científico en México. Adquiriendo una nueva 
identidad. SiJ?,lo XXI. México. 
Ncbbia Dicsing. An~cl:; Fcrraro Serra • .Joseph:; Chiu Amapán. Aquiles; Mir Araujo,. Adolfo y Lcftero Otero. 
Luis (1991) El etl1os en un tnllntlo secultir. UAl\1-Iztapalapa. México. 

26 



denominadas en nuestro medio univenitario como "usos y costumbres". Se trata de una serie de 

normas que no están escritas, pero que son compartidas por el conjunto del personal y que 

sancionan y guían toda una serie de actividades. Estas costumbres tienen que ver con la 

seguridad en el trabajo, que es uno de los aspectos que se busca obtener por parte de los 

empleados y de los empleadores, con la propia disciplina e induso con la remuneración 

laboraL33 Doeringery Piore, mencionan al respecto, 

,.Hay un.a •er.i.e d. .fenc:iman.cta .re.l..ac.i.oDAdo• con .l.a c:ozaduc:ta 
p•.ic:o.l.ógic:a de .1.oa g'Z"'l:Q:)O• de 'traha:jo y el. proceao Jll9d.:i.ante e..2. C'IUl.l. 
•• genar.a11 c:oat:umbrea en e.l. .J.uga.r da t:raba.:jo qa.e c:ont:r.i.buyw a .l.a 
c:re.ac:.ion de a.iert:.. .r.igídecea clent:zo de.J. .marc:ado ele traba.;io. 
Pa.rec:e que .l.oa t:raha;iador•• daaazroi..ia.n, a t:r.a,,..a ele continuo• 
c:ont:actoa .int:ezper•ona.l.•• con e.l. .-reacio ele t:r&ba;jo, .fauc:.i.onea ele 
ut:.i.l..ida.d .interct.pend.:i.ent:ea, p11recid&a a .2..-. que poatuia e.l. 
an.á.l.i•i• de La• paut:.. de c:ozwumo y a.horro. Eat:aa 
int:e.rdepeude.D.c:ia• c::ont:r~ a crear u.a.o• háb:i.t:oa y t:.ra.dicione• 
re.1.a.t:ivazaeut:e :fi;io• con :z:e~ct:o a .i .. eat:.ructu.raa de aa..l.a.r.ioa, 
d.iapoa.ic:.ionea de aacen.o y otr.. nozma• .l.abora.2.ea que Afectan a 
J..os grupos de traba;ja.do:res. ,,.u 

Puede suceder que estas costumbres que se han ido conformando y que norman la 

disciplina y la eficiencia en el trabajo pueden entrar en conHicto en tanto que entorpecen el 

desarroUo de las actividades profesionales y por tanto de la productividad del propio mercado. 

Obviamente, que en los mercados ocupacionales productivos, la sanción a las normas 

establecidas por la costumbre, es la pérdida económica que repercute en la asignación del precio 

del producto y en el salario del trabajador. Sin embargo, hay que aclarar que los mercados 

universitarios, que no están regulados por las variaciones del precio del producto en el mercado, 

3
' Docringcr., Pctcr D. y Piore. Michacl .J. (1983Y'Los mercados internos de trabajo"., op. cit •• p. 346 

, .. lbidcm., I>· 346. 
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al igual que otros mercados profesionales, no responden en la misma f"onna a sancionar "los 

usos y costumbres", que han resultado entorpecedores de las actividades académicas. 

CONCEPTUALZZACZON DEL MERCADO ACADEMrCO 

El men:ado académico es el tema f"undamental de este trabajo.En particular nos interesa 

conocer la reglamentación de cada uno de estos men:ados académicos que estudiamos: cómo 

f"uncionan cotidianamente y a partir de que elementos establecen sus parámetros para el 

f"uncionamiento de los mismos. Consideramos para su análisis: los mecanismos de ingreso al 

mercado, la permanencia y el egreso al mismo. 

La conceptualización del mercado de trabajo académico entraña algunas dificultades en 

tanto que no tiene las características económicas que definen a los mercados laborales, como 

más adelante expondremos. 

En el año de 1958 se publica en Estados Unidos el libro The Academic 

Markelplace de Theodore Caplow y Reece McGee35
, en el que los autores después de una 

investigación empírica en varias universidades americanas, dan cuenta de los procesos de 

contratación que utilizan las universidades. Este libro causó una gran controversia teórica 

en los estudiosos del sistemas de educación superior,36 A pesar de ello el trabajo realizado 

35 Caploft·., Theodore y McGce., Rcccc J .. (1958) Thc acadcmic markctplace. Basic Books., Nue,·a York., 

36 Durke. Dolores L .. (1988) A ne,,· acadcmic markctplace., Grec"·ood Prcss. Connccticut .. 
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por Caplow y McGee es considerado como una aportación teórica para el estudio de las 

universidades modernas como organizaciones altamente complejas.37 

Obviamente que ha habido muchas transformaciones en las universidades 

norteamericanas desde el estudio realizado en 1958. Los movimientos estudiantiles de los 

60; la aparición de una regulación académica más estricta, con la figura de la definitividad 

y la exigencia de los grados, fundamentalmente del doctorado en los aftos 70, la década de 

los 80 y de los 90 caracterizada por el énf"asis en la administración productivista. 38 

Después de esta publicación, en Estados Unidos y en Europa el tema de mercado de 

trabajo académico es estudiado desde dif"erentes enf"oques y metodologías. 

Fundamentalmente hay tres líneas de desarrollo de la investigación en el ámbito del 

mercado de trabajo académico: a) el sistema de prestigios, b) características institucionales 

y disciplinarias y c) políticas institucionales. 

a) El sistema de prestigios. El prestigio académico, relacionado con el doctorado y el 

liderazgo, es un línea importante de estudios que se desarrollan en cuanto a las 

características del mercado académico. Es considerado como el elemento diferencial entre 

el mercado académico y el mercado de trabajo profesional clásico. En el mercado 

académico, el prestigio es más importante que el salario. La inOuencia del prestigio 

37 lbidcm. pp. 1-2 

38 lbidcm. 1>. 2 
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académico determina los procedimientos de selección, asignación de categoría académica y 

de interacción en el mismo mercado académico.39 

b) Características institucionales y disciplinarias. Los diferentes factores que 

intervienen en la vida académica son analizados como componentes de la estructura del 

mercado académico, en ese sentido toma un lugar importante las t"unciones universitarias, 

así como las disciplinas. La polémica entre la carrera docente y la de investigación, y la 

influencia que tienen las diferentes disciplinas en las comunidades académicas llegan a ser 

relevantes para este grupo de estudios . ..., 

'
9 Bunnell., Ke"in P. (1960) .. Recru.itin~ college faculty members: A short-range view of tbe probleme"', en 

Educational Rec:ord. nº -11. abril, pp. 138-1-12. 
Marshall, Howard D. (196-1) Tbe mobility of coll"!le faculties. Pagcant Prcss, Ne•.- York. 
Manb,, .Jobn F. Y Stafford, Frank P. (1967) ... Thc cffects of ,·aluc!\ on pccuniary bebavior: Tbe case of' 
academicians'"., en American Sociol~ical Re,ie"'·· nº 32., octubre, pp. 740-754. 
McGee, Reece (1971) Academic janu!4, .lo!l..Cle~·-Ba..~!5, San FranciM:o. 
Solomon. Warrco E. Y Waltcrs, Allan T. (1975) -Thc rclatlonship bctwccn productivity and prestigc of 
graduate socioloa..v dcpartmcnt!I fact or artifact ... en The American Sociol01tist, nº 10, nodembre. pp. 229-
236. 
Wilson. ~an (1979) American academic!l: Then and no"'·· O•ford Unh·enity Pres!ll,. NC"ft· York.. 
Smelser .. Ncil '!-. Contcnt,. Robín (1980) Thc chanj?.Ínj.t acadcmic markct,. Unh•enit>· of California Press,. 
Bcrkcle~-. 
Garvin .. Da,id (1980) The cconomics of unh·cnity beha,·ior .. Academic Prcss,. New York.. 
Hargens .. Lo"·en y Haj!strom .. Warren O. (1982) "Scicntific conscnsu!'l and academic statu!i attainment 
parteros•\ en Sociol()j!~· of Education. nº 55 .. octubre .. pp. 183-196. 
Tbompson .. Frcd y Zumcta .. William (1985) -HirinJ! dcsitions in Oll!anized anarchies: More c"·idencc on 
entrancc into thc academic carrer'". en Re,·icw of Hi~her Education. nº 8 .. in,;erno. pp. 123-1.38. 
Grimes,. Paul W. y RCJ!Í5ter .. Charles A.. (1997) .... Carcer puhlications and academic job rank: Evidence from 
the clas!I of" 1.968 .... en The .Journal of Economic Education. "'º'· 28. nº t. in,icrno. pp. 82-92. 

"'° Clark .. Burton (1966) "011?.anizational adaptation to profcs!l.ionals". en Vollmer. Ho"·ard M. V Milis. 
Donald L. Professionalization. Pl"\!nticc-Hal1,. New Jcrsc~·. 
Brown,. Oa,'id (1967) Thc mohilc profeM!IOrs,. American Council of Education. Wa!'hington, D.C. 
Blau (1973) Thc Ol'l!anization of academic "·ork .. op. cit. 
McGcee. Reece (1973) Academic janus. ºfl· cit 
Cartter. Allan (1976) PhD'"s and the academic labor markct. l\.1cGraw-Hill,. New York... 
Gan·in .. David A. (1980) Thc cconomic!'i of unh·crsit~· bcha,;or. 011. cit 
Finkelstein .. Martín .J. (198-1) Thc amcrican academic tn'Ofession a synthesis of social scientific inquiry since wortd 
""·ar u. Ohio Statc Unh·cnity Pre."i..44: Co1umhus .. E!<i-1:ado!'i Unidos. 
Bo'\\·en, Ho"'·ard and Schuster. Jack H. (1986) American 11rofcssors. Oxford Unh·ersity Press. Ne"'· York.. 
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c) Políticas institucionales. En este rubro se analizan los procedimientos 

organizacionales para la contratación y la permanencia del personal académico en las 

universidades y la evaluación del trabajo académico. La dicotomía entre disciplina e 

institución y entre enseñanza y docencia es tratada como parte de los aspectos que definen 

al mercado académico. Las diferencias de raza, sexo o religión son consideradas en los 

procedimientos de contratación que siguen las universidades.41 

Peter Blau dice que la actividad profesional de los académicos, es vista por ellos mismos, 

corno una actividad profesional, totalmente incomparable con el trabajo que se realiza, por 

ejemplo, en las industrias o en oficinas de gobierno. En esta misma óptica se encuentran los 

académicos. El plantea: 

Clark, Burton (1987) The acadcmic lifc. Small wortds, dift'ercnt -..·ortds, Thc CarneWc Foundation for thc 
ad,•anccment of' tcachin~. Princeton. NCft· Jcl"9Cy. Estado!I UnidO!L 
M~ In2rid y Ramsdeo. Paul (1992) "Academic values and academ.ic practicc in thc New Univel"!l.itie!I". en 
Higher Education RC9Can:h and J>n.·elopmcnt.. nº .. 2. '\'oL 11. pp .. 101-118. 
Smart., .Jobo C. y SL .John, Edward P. (1996) "Organizational culture and effectivenes.• in higher education: A tellt 

ofthc "culture typc" and "stron~ culture" hypot~". en Educational E'\·aluation and Polic~· Analy!liS.. nº 3. ''ol. 
18, PI'- 219-242. 
Altbach, Philip G. (1997)'Jbe international Academic Profeuion: Portraits of F(Mlrtccn Countries.. The Can1~ie 
Foundation fur thc Ad,·anccmcnt of Teaching, Princcton. N<!ft· Jcncy. 

"' Gouldncr. Ah·in (1957) Gouldner, A.W. (1957) "Cosmot)Oiitans ans locals: To'ft.·ards an analysis of latent social 
roles''. en Admini!ttrath·c Scicncc Quaaerly. nº 2. PI>· 281-306. 
Blau. Pctcr (197-1) ""Recruiling facult~· and studenls" .. en Sociol~ of Education. nº 47. in,ierno. pp. 93-113. 
Tro"·· l\lartin y Fulton. Oli\.·cr (1975) "RcM:arch acthily in amcrican highcr cducalion". en Tro"·· l\lartin 
(editor) Tcachcrs and studcnts. McGraw-Hill. 
Kaslcn. Kalherinc L. (1984) "Tcnurc and mcrit 1>ay as re1'\o·ards for resean::h leaching .. and sc'""ice at a 
rcscarch unh·crsity". en Journal of Higher Education. nº 55. julio agosto, pp. 500-514. 
Sacco,. William P. y l\.tilana, Szettc (198-1) -1ncrea11e in number of authon per articlc in ten APA journals: 
1960-1980". en Cognith·c Thcrapy and Rscan::h .. nº s .. rcbrcro, pp. 77-83. 
Tokaresyk,. Michellc M .. y Fay,. Elizabcth A. (editoras) (1993) Working class in lhe academy .. Laboren in thc 
knowledge facto~· .. Thc Uni,·ersity of l\.ta...Ci1sachusetts Prcss. l\.tass. 
Mussclin. Chrislinc (1996) "Les marchés de tra'\o·ail uni,·crsilaircs. comme économie de la qualité•'\ en Rc,-uc 
Francais de Sociologic .. abril-.iunio .. PI>· 189-207. 
Seddon .. Teeri (1997) -Markcts and the cnglish: rctbinking cducational restructuring as instirutional 
dcsiJ!n .... en British Journal of Socioloj..!y. ,-01. 18. nº 2 .. 1>p. 165-187. 
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''Laa :i..uat:i.tuc.:i.ones académ.ic::aa son .l.ugarea de e.uaeña.nza en donde ae 
.L1eva a cabo .1..a i..u:ve•t.:i.gac.:i.ón, no •e ha.b.l.a. de é•i:a.• ~ecueate:llll!Ulte 
ocmao orga.u.:i.zac:i.one•, como .l.uga..re• donde ia gente •• emp.l.eada para 
t:raba~a.r. Las UD.:i.vera:i.da.dea y .loa co.l.eg.io• aon o.rgazti.zaaionea, a.i..n 
embargo, incueai:.iona.b.l.e:me.nte d.ifez:ent:e• de t:.raba;jo. No hay B ho.ra.s 
de t:.raba;io a.l. día en .l.a facu.l.tad, no hay una auperv:ia.:i.ón d.i...reot:a, 
no hay una DMtd.ic:i.ón no ambigua de .l.a e.f:i.c:i.eac:i.a". 42 

Esta característica es de suma importancia para analizar el mercado académico. La 

actividad profesional que se lleva a cabo es diferente a la que se realiza en cualquier otra 

organización profesional. en tanto, los propios profesionales académicos no se sienten 

identificados con el ejercicio laboral que se desempeña en otros mercados profesionales. como 

por ejemplo en la industria. o en el seln'icio y en tanto los "mecanismos de control" a decir de P. 

Blau son cualitativamente diferentes en cada uno de estos mercados. 

En términos de las características de los académicos y de su relación laboral con la 

universidad. podemos decir que. en las últimas décadas se da un cambio cualitativo.43 

El creciente aumento de docentes por una parte y de investigadores, en cantidad, pero 

también en cuanto a la formación formal recibida y legitimada con grados académicos, genera 

una nueva composición en la organización del trabajo académico, hoy en día, identificados 

como académicos. La exigencia de los grados académicos, fundamentalmente en el sector de 

investigación es determinante. 

La tendencia a estudiar a las universidades en su totalidad y a sus unidades con algunos 

elementos conceptuales de las organizaciones,44 adquiere cierta presencia, al encontrar que 

42 Blau. Pctcr M. (1973) The organization cifa,•1u/enric umrk. 01>. ciL 1>. 48. 

'°Cfr. Fuentes 1\1 .• Olac (1987) "Prescntacilnt" • .._~·ocitJ/ógica. nº 5, UAl\.1-Az. México. p. 7. 

"'"'Cfr. Blau. Pcter M. (1973) The org<1niz<1tÍtJn of acatlernic u-'ork. op. cit. 
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algunos de los elementos son aplicables a su f"uncionamiento. Parece ser que un concepto que ha 

tenido particular influencia es el de la racionalidad. es decir las organizaciones contemplan 

objetivos racionales que guían y orientan su estructura y sus acciones. En relación a las 

organizaciones académicas. éstas guardan una lógica f"undamental. en sus nonnas de 

f"uncionamiento. que idealmente conlleva a su productividad. La aplicación del ténnino 

utilizado por Weber. en IJt lógica de IJts organizaciones modenias. pervirtió el sentido original 

del mismo. es decir; 

'':C•f:• c:::"onaepf:o --.beri&a.o de i.. r•c:riOAA.1.:i.aac:r:LcS.a. c:rc:rmo f:.adenoia 
.hJ,.at:órica OOlllS'.l.•:i• y ca.re.n.f:• ~ t:eo2.og2.mo• :Eue t:r..a...foz:m&c:ID por 
e.l. .fet:iclU..mo •c:llai.Di•Crat:ivo de 2.•• t:eorí.aa orgaAiaac:rio.n...l.•• 
mo~ ea un p-.z:adj,gma f:eó.rico y .r:zo.z:mat:i~ vo.l.cac:fo a 2.a 
ideat:if:i.o.ació.a. y e.2. ,..3or.am:te.nt:o de ia. ~o.:i.o.a•• Zoz::mAie•, .l.aa 
••t::l:'Ucf:ara• rac.:i.o.a..2.•• y .l.a. t:ec::no.l.oví•• •Zioi.af:•• en .l.a• 
o.rg&D.ia.ac.:i.o.ae•, part:icu..l.&Z:manf:e .Za• ~ t:i,PC" 8111PZ'8•&ria.Z ''45 

El planteamiento weberiano es mucho mas complejo y abarcativo. ya que considera la 

inclusión de procesos políticos. económicos y sociales que ejen:en presión en las organizaciones, 

diversificándolas y dif"erenciándolas.46 

En este sentido la resolución de problemas y la toma de decisiones, son consideradas en 

el mundo de la racionalidad fin/medios, que atraviesa por la eficiencia en el pensamiento 

organizacional desde la óptica de varias escuelas:" 

"
5 Kent Serna. Rollin (1990) Modernización conservadora ,J' crisis académica en la UNAM. op. cit. pp. 70-71. 

46 Weber • .l\la~ (1983) Economü1 .a• Sociedad. Fondo de Culrura Económica. Mé:dco. pp. 731-739 

47 lbarra Colado. Edu11rdo y Montaño Hirose. Luis (compiladores) (1991) El orden organizacionaL Estrategia 
y contrudicció11. Hi.!IJJánicus-UAM. México. 
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Ahora bien, como definen el mercado de trabajo académico, los autores que lo han 

analizado • 

.José Joaquín Bninner. en su libro sobre la Universidad y sociedad en América Lolina. 

menciona que una de las transfonnaciones más importantes que se ha llevado a cabo en 

nuestras universidades es la confonnación de un mercado académico: 

•• •.. ••gu.2:'.-...nt:• .l.a tr&Z19.fo2:1Dac:.ión .má• .:i..Jqport:a.nt:e que e.xpe.r.:i..ment:a. 
.2..a. un.:i.vmr•idad modern.a -y que e• un JllClllleD.t:o c:on.t:.it:ut:.ivo ~ ••• 
JDOc::larn.:i.clad- •• .l.a c:on:Eoz:mación d.- un Dle.Z'c:.aclo ac:adém:i.c:o, qua ea 
t.:i.p.2.a..-.nt:• un.a exprea.ión de eaoa :fac:t:ore• :i.DteZDo• de c:aráat:er 
ec:::ouom.z.oo, au.a.qae obvi.-..o.t:e .ac;¡aé.1. no puecla axp.l..:i.carae •o.2.~t:• 
por c::amb:i.oa e.u .l.a ecoDCllllÍ.& u.ni. ver•i t:ar.ia. .En ~ec:t:o, a.l. J89rc::ac:lo 
a.c:.adli:m.ic:o auby".llce un.a nueva clivi•:i.ón cle.l. traba:;o de p.rodac::c:i.ón y 
t:r.an..mi•:i.ÓD de .l.o• c::o.uoc::.imient:oa; una oz:gan:.i.sac:i.ón de.1 •aber ea 
di•oip.L:i..D&a •~c:.ia.1.i.zada• qa.e en e.l. c:ont::ex:t::o de .l.a univera.i.dad 
cle•arro.2...2.an •u pecu.l.ia.r cu.l.t:ura ele d.i.•c::i.p.I..ina; por t:ant:o opera. en 
eae .IDl!!!lrcado un nuevo t:ipo efe p:rofea:i.ona.l. -un hombre que no 
nece•a.r.iament:e vive para .l.a cu..l.t:ura. o e.l. conoc:i..m.i.eut::o pero que de 
c:::::'U.1l1qa.;i.er JlllOdo vive de .l.a eu.1tura- y ..l.a uu.:i.ve.ra:i.dad, con"""9%'t::ida. 
e.1.l.a JD:i.---. en un .i.q:>ort:a.ut:e eapac:.io ocupa.c.iona..2., •• t:.ranafo.z::m.a en 
:La. meta de va.atas c:apa.s de int:e.1ec::t:u.a..J..es y cambia sus rel.acio~er• 
c:on .l.a.s c.l.ase.s y grqpos en .l.a sociedad,.. 48 

Nosotros en el estudio que realizamos. intentamos dar cuenta de algunos de los 

elementos que menciona Brunner, t"undamentalmente. en lo que se refiere a esta nueva división 

del trabajo, de producción (investigadores únican1ente); de las características de la organización 

del saber en disciplinas especializadas, con su propia cultura disciplinaria, la que ha construido 

la comunidad de investigadores de lisica y la que a su vez ha constniido la comunidad de 

investigaciones económicas .. 

48 Brunner, José ..Joaquín (1987) Uni1 .. ersidad .lº socie€lad etr Anrérica Latina. 011. cit • ., 1111. 19-20. 
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Otro de los trabajos en este campo de estudio, es el realizado por un equipo de 

investigadores, inicialmente conformados por académicos de la Universidad Autónoma 

Metropolitana y posteriormente por un equipo de académicos de varias universidades de 

nuestro país, bajo la dirección de Manuel GU Antón.49 

En estos trabajos se analiza la conceptualización del mercado académico. EUos lo definen 

de la siguiente numera: 

''Pod.--:>• eat:.uder por ~o•do •c•c:t.imioo 'V'&ria.9 cue•t:.:i.oz:t.e•: por un 
..Lado, a .Z.a .re..1.-c..ió.n de of.ré& y cfem•nd• .:i..JMJt.:i.f:ac:.:i.o.na.1.i.zada de 
aa.bere•,. O.U:-t:.:i..f.ic.ado• y gzacfo•, •.apect:o que DO• :tem.i.t:e a UD 
pz:oc:e•o de int:erc&lllb.:i.o entre cl.i'PWtr•o• ••ct:orea aoc.ia.1.e• que .1.o• 
deme"d.m:D y .Za• j.nat:.itac.ione• e.-p.c.:i.&.L:i.a.adaa en o~a~ioa. Hay 
ot.ro •ea.t:.á.do, qua •• •.1. qa• .a noaot:ro• no• .i..Jllport• dll!l•t:ac&r, y que 
.re.fíe.re a ..1.aa ••t:ructur.-. de opo.rtua.idact.• ..l..abo.r....Z.ea,. y cir~t:oa 
:Lnat.ituc.:i.onaim..nt:e con.f..igura.doa, co.a :fo~ orgaa.izat:.:i.vaa y et:b:oa 
propio•, en cu,ya.a .rediea •• c:o.a.fo.z:man c:az:rar••, aapi.racio.aea,. 
:i..nf:ere•ea y c.Z.:i.eat:e.2..a• para un AJIS'.l...:iO c:oa~unt:o dd. perao:i:ua• 
(BruD.ner y F.2.ia:.Eiab, 2.989; .Kent:,. 2987) • .r.a eat:e C&AIO ..Z.a noción de 

D:lleZ'ca.do aaadém..t.c:o apunt:a a u.a eepac:.io ocqpac.ion.2. e#pec:.i.f.:i.c:o, 
generado por ..2.a e.x;pa.DAl'.:i.ózz y d:i..ferenc:.:i.ac.ión de .2.o.s aiat:em.a.a 
educativos .s~io.res, e.a e.2. cua..I ea po.sib.2.e, dada su 
configuración pautada y 3erárqu.ica, <Ü!laarz:oiiar trayectorias 
p.ro.fesior:z.a.2.es., . .:so 

Para el análisis que realizamos en nuestro caso, nos pareció pertinente recuperar la parte 

de conceptualización referida a las estructuras de oportunidades laborales y circuitos que están 

institucionalmente configurados. que tienen su propia organización y que han generado una 

49 Gil Antón. 1\l11nucl. et 111. (1989) El me,cado acadéntico de la UniveFsülad Mexicana, op. cit.. 
---------(1992) Aca<lémico.v. Un hotó11 <le 1n11est'ª• op. cit. 
--------- (1994) Los rasgos de la diveFsidad Un estudio sohre los acadé1nicos univerA·ilarios. OJ>. cit • 

.$0 Gil Antón. Manuel, et al. (1994) Los rasgos de la diversidad. Un estudio sobre los académicos univerA·itt1FÍ<J~·. 
op. cit. 1>1>. 39-J.O. 
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cultura institucional y disciplinaria, en la que se desarrollan trayectorias profesionales 

particulares. 

En la definición previamente enunciada se comenta la concepción que maneja R. Kent. 

Veamos entonces, en sus propias palabras lo que él dice: 

'' .... .l.o• Jll9rcac:lo• ac:acf.ém.j,co• •on ••t:ruc:rt:ura• .i.D.8t::í..t:u.c.iona.l.•• que 
conat.ituywn un c:on;jUDt::o da po•:i.c:.:i.one• :foz:ma..1e• cle.f.i.Didaa .1a• 
aua.l.e• gauer~t::e aon e~cí.Lic::r.. y iw-rm•"ent:ea. JL2. izat:erior de 
eataa ••tractar._. de pue•to• •e c:o~.igura.a diveraaa c:a.:rreraa 
ocupac.ion&l.ea, •• deci.r c.:i.rca.it::oa ele acceao, promoc:ion y 
J11Dv::i.1..idad. No •on :me.reacio• en e.l. aen.t:::i.clo eat:r.:i.ct::amezate econámic:o 
(pu•• no •• c:c:m:w>art::&D. de .ac::uerclo a i... m.iamaa i_,,.•) pero t:.iene.n 
.2.o• a:i.gu..ient::e• ::ra..go• ec:oncmu.coa: .l.a• poa:i.c::i.one• puedeu ae.r 
••caa..- en re.l.A.c:i.óu con e.l.. f:ota.l. de profeaiona.J.ea (e.J.. con~ant::o de 
izad:i..vidaoa dotado• de cart:i.f:i.c:adoa ec:lnc:.ac.:i.ozz...l.e• •~.iorea que 
.l.o• hacen pot::enc:i.a.l.ea ocupant::ea de .l.oa pue•t:oaJ, en cuyo caao .l..a 
ofe.rt::a au;pe.ra a .l.a demanda; eat:á eaf:ab.l.ec:.ida 1UUl :jera.rqu.:í.a de 
poa.:i.c.ionea (que en e.l. caao ele una p.rofe•.ión con.o.l.ic:l.ada eat:a.r.:i.a 
c:ontro.l.ada. por e.LJ.a .m.:i.ma.J ..l.a. ca.a.l. a.a.igna. p:reat.:i.gio• cli;ferenc:.ia.l.e• 
a .l.o• diver•o• pue•t:o•; •u tercer r ... go de .1119rcado en e.l. •e.ntido 
económico es que .l.a ocupación de va.cante• puede •ar coiqpetitiva 
aunque e..I. tipo de caiqpet:enc:.i.a y .l.os DMtC:&D.Í.aJDO• de a-ignac:.ión de 
vacantes no reapondan a 1os mecan.i.-mo• típico• de oferta y demanda 
sino a.J. inerc:acfo de pre.stigios ac:a~cos". 31 

Apoyan10s la idea de que el mercado de trabajo académico no puede se analizado bajo 

criterios economicistas, como mencionamos al inicio del apartado, en virtud de que se trata de 

un mercado ocupacional muy singular y sui gencris. 

Es así que se consolidan los profesionales dedicados a la producción y a la transmisión 

del saber, diferenciándose de los profesionales practicantes de su propia profesión. La identidad 

profesional de este nuevo actor social se da no únicamente via su propia disciplina, sino a través 

de su actividad universitaria., la enseñanza., como profesional que transmite el conocimiento; la 

51 Kcnt Serna .. Rollin (1990) Moder11i:ación conservadora J' crisis académica en la UNAM .. op. cit.., PI>· 
133-134. 
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investigación como profesional que lo produce; y el servicio como el profesional que lo 

difunde.5
' 

Este mercado académico aparece por tanto: a) dividido por las funciones univer.;itarias: 

docencia. investigación y servicios. en donde la principal diferenciación se da entre profesores e 

investigadores; b) dividido por nivdes: académicos de nivd de posgrado. nivel de licenciatura, 

en escuelas profesionales y disciplinarias, nivd de bachillerato; c) dividido por el tipo de 

nombramiento académico, investigador, profesor, técnico académico. ayudante, etc.. 

Por otra parte. d análisis de la problemática de la ciencia, d papel que juega socialmente 

y la formación de los científicos en el contexto latinoamericano, ha obligado a considerar la 

noción de mercados nacionales o internacionales de trabajo para los investigadores, vista ésta 

última, como una posibilidad de salida a incorporar.;e a instituciones extranjeras, que los 

demandan dadas las limitaciones institucionales que viven en sus lugares de origen.53 

Es asi que, el mercado académico es un mercado sui generis; tiene algunos rasgos del 

comportamiento de los mercados profesionales en general. sin embargo, su especificidad hace 

que muchas de las reglas del funcionamiento de los mercados profesionales no estén presentes 

en el mercado académico. 

52 Cfr. Drunner. José Joaquín (1987) Universidad y sociedad en América Lalina. op. cit.. 

5.J Bn.anncr. José Joaquín (1989) Recursos huntanos para la investigación científica en América Larina. Flacso
IDRS. 
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LAS CULTURAS DE LAS CCMUNIDADES ACADEMZ"CAS 

Burton Clark. en sus investigaciones. analiza la manera en que está organizada y 

gobernada la educación superior, en diferentes países, comparando cómo estos rasgos varian de 

un país a otro. Utiliza para ello un enfoque internalista, con el propósito de enfatizar 

precisamente los rasgos institucionales. Maneja diferentes dimensiones para la comprensión de 

la educación superior. que son: el sistema de educación superior; el establecimiento; la 

institución y la disciplina.""' 

Uno de los rasgos de las organizaciones en general es su capacidad para construir 

culturas propias con sus símbolos, ritos, tabúes, valores. etc.. Por esta característica adquieren 

las organizaciones, independientemente cual sea su naturaleza, imágenes particulares. Las. 

instituciones de educación superior no escapan a esta condición. A este respecto. Burton Clari<. 

nos dice: 

••La.111 pr.:inc:ipa..l.ea ent:idade• soc::ia.l.e• t::ie.nen siezqpre un aspecto 
simbó.2ic::o, una cu.2.tura, así coino una e•t:.ructu.ra. socia.l., ciertos 
re.I.at:os y c:::.reenc:ia• C:oq>a..rt:idos que c:oadyuv;a.n a que .l.os 
pa.rt:ío::i.pa.nt:es definan quienes son, que hacen, porque .l.o hacen y si 
e.l..I.o .l.e• ilqp.l.ica. un in:fort:uaio o una .bendición. Los no a:Ei.l.iados 
ge.ae.ra..l.naent::e conocen una o.rg&Dizac:i.ón má.• por sus aímbo.l.os que por 
a:u e•t:1-D.ct:ura técn..ic:a, pu••t:o que .2.o que .P8%'C:i.l::>en, en genez"a..l., .son 
su i..magen o%ic:ia..l. y su reputación públ.ic::a.••!13 

SI Clark. Burton a (1987). Perspectives on ltigher education, op. ciL 
------ (1987) "Tbe organizational conccption. en Burton R.. Clark (editor) Per.spectives on higher 
education. op .. cit. pp. 106-131. 
------ (1987) Tlle acadentic life. Small •vorlds. different worlds. The Carnegie Foundation for the 
advanccmcnt of tcachinl!• Princcton. Ncw JcrKy. Estados Unidos. 
------ (1991) El sistema de educación superior. Una visión comparaziva de la organkacidn académica. 
op. cit. 

55 Clark. Burton (1991) El sistema de educación superior. Una visión comparativa de la organización 
aca1/émic11. 011 .. cit •• 11 .. 113 .. 
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La producción y reproduccióñ de estas culturas toma f"ormas y procesos dif"erentes para 

cada organización o institución académica, de ahí la adquisición de esta imagen o reputación 

que socialmente tienen, que las definen y las identifica. 

Así mismo, esta cultura, creemos y ha sido parte importante de nuestra investigación, 

contribuye a definir, a su vez eJ füncionamiento de cada uno de los mercados de trabajo de 

investigadores. con reglas propias para el ingreso, la pennanencia y la salida del mismo, y con 

mecanismos y criterios muy definidos y dif"erenciados para la evaluación del trabajo de 

investigación. 

Dninner, recuperando el análisis planteado por Clark, considera que la cultura 

institucional esta conf"ormada por una conjunción de diferentes culturas como son: la de las 

disciplinas; la académica; la del "establecimiento", es decir la organización, y finalmente la del 

sistema de educación superior, todas ellas en una modalidad particular contribuyen a definir la 

unidad académica en una fünna espedfica.56 

En las universidades e instituciones de educación superior coexisten dif"erentes 

disciplinas. En la Universidad Nacional Autónoma de México las discipli11as está11 articuladas 

en unidades disciplinarias o en unidades multidisciplinarias. Es así que hay la Facultad de 

lngenieria o la Facultad de Psicología, o el Instituto de Física o el de Investigaciones 

Económicas, como casos de agnipamientos disciplinarios. Pero también hay agnspamientos 

multidisciplinarios, como son la Escuela Nacional de Estudios Profesionales (ENEP) o los 

56 Crr. Brunncr. José Joaquín ( J 987) Universidad y sociedad en Antérica Larina. of>. cit. pp. J 04-1J2. 
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centros de investigación multidisciplinarios.. La particularidad en el primer caso es que hay una 

dominación de una disciplina en el "establecimiento" y en el segundo caso de diferentes 

disciplinas. En cada uno de ellos, independientemente que sea con predominio disciplinario o 

multidisciplinario, se generan identidades disciplinarias e institucionales, que contribuyen con 

esta cultura institucional; no es lo mismo ser ... asico, que ingeniero. De ahi que comúnmente se 

diga que un psicólogo de Estados Unidos tenga finalmente algo en común con un p5icólogo de 

México, ya que comparten tradiciones, ideas, categorias de pensamiento y un lenguaje común. 57 

Burton Clark. dice que; 

''.En toZ"DO • c::iere&. ta.rea. .:i.J2t:e.l.ect:aa.l.e• e.pecífi.c: .. , e.ad.a 
d.:i..•c:.i.p.lin.a opera. con u.na dete%2Dinada. t:rad.:i.ción c:ogn.i ti va 
-c:a.t:ego.r.:i.a.• de peuaam:i.ent:o- y código• de c:~rt:am.ient:o 

c:o.rre.-pond:i.enf:e•. .Part:i.c:ul.a.zment:e en. .l.o• •.:i.•t:ema.• a"'V&D.Saclo•, cada. 
c:a.q:.a t:i.*Z:le UD modo de vida a.l. que •OD gradua.J....ment:e .:i.nt::rodu.c::.:i.doa 
J..o• nuevo• .m:i.embro•. ~• 

También puede darse otra forma de cultura disciplinaria que proviene de la división y 

estatus del conocimiento cientifico: la cultura científica y la cultura humanística, son dos 

grandes bloques, dentro de los que se han agrupado diferentes disciplinas. Estos dos a su vez, 

aportan imágenes diferenciadas, con procesos de aceptación y legitimidad social, en ocasiones 

contrapuestos. Surge, entonces, la clasificación de ciencias duras y de ciencias blandas, que 

tantos cuestionamientos ha recibido.59 

57 Clark. Burton R. (1991) El sisle1na de educación superior. Una visión comparativa de la ol'ganü:.Óción 
académica. op. cit.. 

58 lbidem, p. 118 

59 Sno"· lllantea las transformaciones científicas en el seno de estas dos culturas. Sno"·· C. P .. (1959) Two 
Cultures and the Scicntific Revolulion. Camhridi?,e Unh.·cnity Prcs..'i, Cambridge. 
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La tendencia a clasificar las disciplinas bajo diferentes formas de organización, dice 

Tony Becher, es una necesidad de organización del trabajo de investigación. El mismo ofrece 

mayor precisión en la clasificación anteriormente mencionada de ciencias 

duras y ciencias blandas, incorpora a cada una de éstas la diferenciación en ciencia pura y 

ciencia aplicada.60 

La cultura disciplinaria es la que aporta dementos importantes. en la identificación de la 

profesión de investigador. La organización y decorado ruico de los espacios habla ya de ciertas 

caracterizaciones de las diferentes profesiones.61 

El grado de profesionalización de las diferentes disciplinas, tiene su efecto directamente 

sobre las propias tradiciones disciplinarias, aqudlas que derivan de las ciencias sociales, 

integran cuerpos teóricos de diferentes disciplinas dd área, coeiisten por tanto costumbres de 

las diversas disciplinas que toman forma peculiar en cada caso. Mientras que en aquellas 

disciplinas que tienen una "estructura cognitiva fuerte", muestran una integración cultural 

disciplinaria que les permite trasmitirla a los nuevos participantes de la comunidad.6~ En los 

60 Becher mismo plantea los riesgos que se tiene al lle,·ar a cabo una cla!lificación de e!llta naturaleza. Becher. 
Tony (1992) "Las disciplinas y la identidad de los académicos". en Universidad Futura., ,·ot. 1-1. oª 10 • 
.l\léxico,. pp. 55-72. 

61 Cfr. Clark., B. (1991) El siste1na de educación super;or. Una visión comparaliva de la organización 
acadéntica, op. ciL Burton Clark babia de que ºla cultura de la diM:iplina erige idolo!I en lo!I muros de la 
oficina del físico. es frecuente encontrar fotos de Einstein y de Oppcnheim. Leticia Meycr. en un estudio que 
llevó a cabo sobre los matemáticos., resalta como una de SUA caracterfstica• la del decorado fíAico., Meyer., 
Leticia (1991) ''La situación de las matemáticas: la comunidad científica''., en Mi~el Angel Campos y .Jaime 
Jiménez. (editores) El !J.·i.slema de ciencia y tecnología en México, Instituto de ID'\'Cstigaciones en matemáticas 
Aplicadas)' Sistema-Univenidad Nacional Autónoma de México .. México, pp. SS-70. 

61 Cf"r. Clark .. Burton R. (1991) El sistema de ed11cación superior. Una 1,oisidn comparati'l•a de la organi:;ación 
acadénricu, 01>. cit. 
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i·t capítulos 4 y s. abordamos algunos de estos elementos. en las formas de organización del trabajo 

académico de investigación, en el Instituto de Investigaciones Económicas y en el Instituto de 

Física.63 

Conjuntamente que tiene lugar la definición disciplinaria, que distingue una actividad 

profesional de otra, como veíamos en las líneas precedentes, la especificidad de la actividad 

universitaria; la académica, a diferencia de lo que sucede en otros ámbitos profesionales, 

imprime un rasgo particular en la profesión disciplinaria. Es decir, la actividad profesional se 

fusiona con la profesión académica. Es así que la investigación y/o la docencia de la ingeniería o 

de la f""asica o de la economía, adquieren identidades e imágenes diferentes. Cuando hablamos 

de cultura académica, hablamos de una cultura de la investigación, de la docencia o del servicio. 

La cultura institucional tiene su expresión en las relaciones cotidianas que se dan entre 

investigadores. A este respecto estudios antropológicos abordan la problemática de los 

académicos, profesores e investigadores. desde una perspectiva etnológica. donde más bien dan 

cuenta de las relaciones de poder y de subordinación que se dan al interior de los gremios 

académicos y de los procesos de socialización académica y disciplinaria que se llevan a cabo.64 

Uno de los aspectos abordados en estos estudios es el de saber, cómo los investigadores recién 

63 Otros autores se refieren más que a estructuras cognith-'as fuertes a culturas fuertes.. que determinan., 
asimismo.,. diferentes características en la e'\·aluación. Cfr. Smart., John C. ~· St. .John., Ed"·ard P. (1996) 
"Organizational culture and cffccthreness in higher education: A test of the "culture type" and "strong 
culture" hy¡1otheses .. ., en Etlucation'll Evaluation and Poliq• Analysis., ,·ot 18., nº 3., pp. 219-242. 

6-4 Lomnitz., Larissa (1976) "La antropol~ía de la in,·estigación científica en la UN~" .. op cit. 
Fortcs .Jacquclinc y Lon1nitz., Laris!'a (1986) "Formación de la identidad del científico: el caso de los 
estudiantes biontédicos" en IJos universüarios; la élite y la masa. Centro de Estudios sobre la Unh:ersidad., 
Unh .. ersidad Nacional Autónoma de México, México, pp .. 127-139 
Lomnitz., Larissa (1990) "La carrera de in,·estigación en la UNAM"., en Cuadernos del Congreso 
Universitario., No. 15., Unh·crsidad Nacional Autónoma de ?\léxico. 



ingresados a una comunidad detenninada, necesitan _de cierto tiempo para adentrarse en las 

costumbres, tradiciones, lenguajes, valores de la misma. 

Desde otra óptica de estudio, los trabajos de Merton sobre la sociología del 

conocimiento, nos reportan una situación similar. 

En éstos, nos hablan de las caracteristicas de las organizaciones académicas, 
fundamentalmente en los científicos. En particular, en lo que se refiere a los mecanismos que 
generan los grupos para cohesionarse. En éstos, los procesos de producción del conocimiento, 
están íntimamente relacionados con las características de la organización grupal. En este 
sentido, un académico que recién ingrese a una comunidad científica, tendrá ciertas dificultades 
para entender la propia organización, en palabras de Merton: 

" .... .J...a c:loc:t:.r.:i.D.a •o•t::i.e.ne que ue.l. de afuera'' tiene l:IDA .:i..ac:apac.:i.dad 
••f:ruc:t:ur&.1me.D.t:• ct.t:a.z::miDAd.a par.a c:r~der gzou;poa, at:atu., 
cu.l.t:ur& y •oc:ied.ade• a;ie.no•. A c:l:i.fere.nc::i.a de ''e.2. de adent:ro'', ••e.1 
de .a:Euera'' no ha •ido •oc::i.a..l.izado en e.1 gzupc>, no ha pa•.ado por 
i .. e.xper:i.enc:i..a• que c:onatituyen .su v2cla., por .l.o cua.l. no puede 
t:ene.r .l..a •ea.a.i.b:i..l.:i.dad d.:i..z:eot:a. e :int:u.it::i."Va que e• .l.a. ún.ic:.a que hace 
po•.:i.b:Le .l..a c::ODF"re.na:i.ón e:zqpá.t:ica... Só.l.o JDed.:i.a.u.t:e .I..a aoc:.ia.l.izac::i.ón 
c::ont:i.nl:Ul en .2.a v:i.da de un grupo •e puede .Ll.ega.r a. •e.r p.l.ezaa.1111ud:e 
c:on.sc:ie.nt:e de au. •.i.mbo.l.ia:mo• y da .2.a.• zea.l.idad.a• •oc:ia.1.mant:e 
c:o:a:w>art::i.daa: •ó.1.o aaí •e pueden c:aq:>.re.ncler 2.o• au t:i.l.e• 
•ig:aific:ado• da 1a c::onduc:t:a, .2.oa •ent:.i:m:i.ent:o• y .2.oa va.l.orea; ao.2.o 
a.•í •• pueden da•c::i:Erar 3..a. gram.át:.:i.c:a no e•c.r.it:a. c:le2. c::oq:>art:am.ie.nt:o 
y :Z.oa .mat::i.c:es de :Z.a :te.agua. cu.l.tu.ra.1''fS5 

Por otra parte, los diferentes saberes científicos construyen sus propios lenguajes, 

mismos que tienden a organizarse en fonna inalcanzable para aquellos que no pertenecen a la 

comunidad científica en particular de que se trata. Para Foucault. organizan su propio discurso, 

el que contribuye al "ejercicio simultáneo de un poder y de un saber, en su materialidad de 

acontecimiento histórico". El poder y el saber están indisolublemente unidos; el uno es 

65 Mcrton K.. .. Robcrt (1977) La sociología de la ciencia J. Investigaciones teóricas y empíricas. op. cit., pp. 
157 
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engendrado por el otro, de manera que la arqueología ~el saber vendría a ser una genealogía del 

poder.66 

Es pertinente resaltar, que el problema de la legitimación de los saberes científicos, no 

sólo esta en función de la organización y el ejercicio del poder de los gremios académicos, sino 

de la participación de agentes externos a éstos, que determinan políticamente de acuerdo a su 

concepción de interés nacional, la validez y legitimidad del conocimie"nto científico.67 Lo que nos 

ezplica,. las diferencias de estatus de las disciplinas, asignadas socialmente. 

Otro aspecto a estudiar en las comunidades académicas, es el de la jerarquía que tienen unos 

con respecto a otros, tanto entre comunidades, como entre los miembros de una misma 

comunidad; las diferencias que se marcan entre los científicos dependiendo su posición y 

antigüedad. 68 Es la élite científica: los investigadores, los que dan la imagen a seguir, en tanto 

que se les hacen portadores de las mejores tradiciones y valores académicos. Pero también se ha 

fortalecido, en relación con otras comunidades, como es la de los docentes, una fuerte división 

de trabajo y al interior de su propio grupo de investigación se marcan y definen diferentes 

jerarquías científicas. Brunner ha mencionado que: 

'•Creci411t:4!111119:nt:e .son ..lo• :i.nvwat:i.ga.dore• qu.:i.é.aea p.:toporci.cnaa. e.l. 
.DK>de.2.c> académico, pueat:o que a. e:J..1os 1111!!!! aaoc.:i.a.n .1.o:s va.1.orea más 
~rt:&at•• de ..l.a tz:.ad.ia.1.ÓD uni"'\il"W..J:'"•:i.t:aria. y .J..o• a.-pect::o• .má• 
crea'f:i'VD• de 1a.. .:Eunció.a inat:itu.aiona.2. • •. ,. .Z..a prepond!t!t%a.ncia. de.L 
:i..nvest:.tgadcr lla ic::lD de::Ein..i.e.a.do nZJ:a crec.:í.ezit:emae.t:1t:e ao.n¡p.J.e:Ja. 
d:Lv;S.aión da.L t:.raba;jo unive:rsi ta.río, que se ma.n.:i.%:i~sta ezi .ia 

66 Foucault. l\lichel (1972) La arqueologla del saber. Si~lo XXI. Més:ico. 

6
' Lyotard. Jean-Fran~ois (198.i) La condicidn posnioderna. Caítedra. España. 

68 Whitfey. Richard (1974) "Cognith·e and social institutionalizatíon of scicntific s1>cciaJization and f"Csearch 
arcas" en Richard Withley (editor) Svcial processes of scientiftc develop,,.,ent. Routledge and Kej!an Paul ... 
Gran Bntaña, pp. 69-95. 
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•c:t:ua.2..:i.dad por .1.a.• d.:i..mezza.ionea y .2.a CODF'.l.•:iid.ad ddi .2.aborat:o.r:io 
..ociara.o y po.r .l.a ..:i.nt:e.rddpe.ade.Dc:ria que ae e•t:ab.l.ecre entre .2.o• 
c:ien:t:~ico• e.a. e.2.. proceao da pzodtlcc:r.i.ón da conocim:ie.nt:o.a. De.Z 
m:L-.ci 3DOdo crece .l.a co:np.Ze.:jid&d (y e.2. caráct:e.r eaot:ér:i.co) da .La 
c:::rClllllU2.i.c•ción ent:.re cie.nt::i.Xic:o•, que z:zo aó.Zo apd..2.a.a a un et:ho• 
propio •.:i.D.o que, par&l.e.1.anae.nt:e, con.fo.z:man una comtUJ:Í.c:lad, c:::fg.ndl!J 
rige.a reg.2.a. e~c.i.:fica• p.a.z:-a .l.a con..t:itución chl!I pz:eat:i.g.:i.o• y pa.%:"a 
e2. eat.ab.l.ec.1.m.:i.ent:o et. aut:o.r.id.-d (c:ie.at::i.~ica y aoc.i..a..l.) ,,,, 

Olac Fuentes y Manuel Gil plantean, que los académicos que integran las comunidades 

de la investigación cientifica, son los gn.ipos que están en la cúpula de la élite intelectual 

académica. Condición que se materializa ya que cuentan con una amplia e><tensión tenitorial, al 

menos en la UNAM, con una estnactura piramidal claramente definida, con ayudantes de 

investigación (actualmente bajo la figura de tHnicos académicos). Tienen una definición 

profesional y disciplinaria fuene. Se relacionan a nivel de mercados intemacionales, vía 

asociaciones científicas, publican en revistas extranjeras y asisten a congresos intemacionales. 

Establecen relaciones profesionales nacionales e intemacionales entre iguales, que legitiman y 

prestigian sus trabajos. 70 

Así mismo, Peter Blau, quien hiciera una investigación amplia sobre la organización de 

las comunidades académicas de diferentes universidades e institutos de Estados Unidos, reporta 

que el sector de investigación tiene un estatus superior desde el punto de vista institucional y 

personal, ésto se refleja en diferentes acciones, algunas de ellas mencionadas ya en el párrafo 

69 Bn1nner,. José Joaquín (1987) Universidad y sociedad en América Latina. op. cit. pp .. 89-90. En el capítulo 
lll del libro. Brunner e::s:pone las Cdracteristicas de las uni"·enidades en América Latina en los aftos 80. Es en 
este contexto que el menciona el papel que tienen los investi~11dores dentro de las instituciones de educación 
superior. 

7° Fuentes Molinar. Olac y Gil. 1\-lanuel (1987) "Tipología de las condiciones institucionales de la 
profcsionalización y la segmentación del mercado académico". Of>. cit. 



anterior, además de que perciben mejores salarios.71 Adicionalmente a estas direrencias nos 

comenta lo siguiente: 

''Lo• i.n.vw•t:.:i.gadorea •OD .1118.aO• cue•tio.a.ado• que :Lo• pz:o:feao::res en 
•u. .:Uutt:it:uc:io.n.e• :Loc:a:Lea, p.roba.b:Leme.a.te porque au anp.l.ia 
repu.~c:ión •e •U.t:en.t:a. t:anf:o por ua.a orie.ut:.ac:ióz:i c:o.mopo.J.i.t:a de 
9Z"IQ>O• de re:Ee.rezac.:i.a. en ..Z.a diac:ip.l..ina. La reput:ación de..l 
.:i.Dvwat:.igador depende .a •u "V8Z da •tt int:e.ré• coainopo.1..it:a en 
c:~c:ar•e c:o.a of::z:oa ~a de .1.aa front:eraa .:inat:it:uc:iona.J.e•, no 
ÚZl.:i.c:.--..at:e .,POrque :Loa c:o.nf:ac:t:oa ext:e.rno• aon nec:eaa.rio• para 
maat:enerae en re1ac:ió.n. con ..Z.o• de •u propia área da .:Lut:eréa, •ino 
t:&mbién c:aman.í.c:.ancie> •u. idea• y au.s daacub.r:Lm.ient:oa en .reunione• o 
a tra:vWa de pub.l..icacionea ". 72 

LA EVALUACION DEL ~O ACADEMICO 

El conocimiento sobre la evaluación del trabajo académico tiene un buen camino 

recorrido en otros países. 73 

Los trabajos elaborados por Robert Merton, en relación a las formas en las que ciertos 

procesos institucionales actúan sobre la asignación de recompensas a los investigadores, por sus 

71 Blau, Peter M .. (1973) The organizalion of academic H'Ork, op. cit. 

-n lbidcm p. 129. 

73 Hoy una amplia bibliografía sobre este tema. además de R. Merton y P. Blau 1>odcmos mencionar entre lo 
más sobrcsalien1e: Clark. Burton R. (1993) The researclr foundalions of graduate education. Gertnany, 
Briiain,, France, Uniied Slales, Japan. Univenity of California Prcss., Berkeley,. Los AngeJes. Oñord. 
------ (1995) Pluces of inquiry. Research and advanced educarion in nrodern universüies. Unh·enity of 
California Prcs!I., Berkeley., Los Angeles .. London. 
Finkelslein. Martin J. (1984) The umericun acaclenric profession a synthesis of social scienrific inquiry since 
Jvorld .... -ar 11., Obio Stale Unh·ersily Pres..•: Columhus., E!ii:lados Unido!'f.. 
Sonnert., Gchard (1995) ''Whal makcs a good scicn1isl?: Dcterntinant!I of peer e,·aJuation among biol02ist11". 
Social Studies of Science., vol. 25. nº t. SAGE. London. Thousand Oaks., CA and Ne"· Delhi., pp. 35-SS. 
Stolte-Heiskancn. Verónica (1979) "Scientific 1>roducth·it~·· The effecth·cncss of re!OCarch groups in si:.: 
countries",. l.Jepartnrent ofsociologj.•,. Unh·enity of Hcbinki • ., nº 112. pp. 121-153. 
--------- (1985) M(.,'lhodological problems of (.,"\.'a/uulion of scientiflc peiformance on the periphery., 
Unh·cnity of Tampcre., Finland. 
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contribuciones y cómo estas recompensas, inOuyen en el trabajo posterior. realizado por el 

científico, así como, en el reconocimiento que tiene de otros académicos, abre una brecha de 

análisis posteriores sobre la evaluación de científicos. 

Merton también analiza las caracteristicas en que diferentes comunidades cientíticas 

fundamentan el reconocimiento a ciertos científicos. Este conocimiento se tiene por los canales 

de comunicación de la ciencia o circuitos internacionales. 

Sin embargo, el sistema de recompensas ha sido cuestionado, en la medida en que 

genera malestar y sentimientos de injusticia en los científicos. Zuckerman comenta al respecto: 

"El mundo es muy peculiar en el modo de otorgar crédito. Tiende a dar crédito a personan (ya) 

famosas" •74 Esto es lo que Merton denomina "el efecto Mateo", que de acuerdo a lo prescrito en 

el Evangelio según San Mateo que dice: "pues al que tenga se le dará, y tendrá abundancia; 

pero al que no tenga se le quitará hasta lo poco que tenga" •75 

Esto sugiere que la subjetividad en la evaluación siempre está presente, por el contrario, 

es poco usual una evaluación objetiva. Por otra parte, la evaluación tiene efectos sobre las 

propias actividades de investigador, ya que, una vez que el investigador sabe que es lo que se le 

74 Zuckerman. Harriet., Scienqf'"ic EliLe. cap. 8., citado por Merton K., Robert (1985) La sociología de la 
ciencia 2. Investigaciones teóricas y empiricas, Alianza Editorial., España., p. 559. 

75 l\lerton K.. Roben (1985) La sociología de la ciencia 2. Investigaciones teóricas y empíricas., op. ciL pp. 
527-622. 
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va a considerar en la evaluación, realiza solo aqueUas actividades q~e le permitirán continuar 

teniendo incentivos psicológicos o económicos, descuidado el objetivo del trabajo científico.76 

Al igual que se evalúa a los académicos, se evalúa las instituciones en las que realizan su 

actividad académica. Para evaluar a la institución, se toman en cuenta en términos globales, la 

productividad que tienen los académicos de la misma. Desde esta perspectiva, Peter Blau indica, 

que la medida de productividad de investigación de una facultad puede ser determinada con 

una muestr:a de académicos. A cada miembro de ésta, se le pregunta cuántos artículos y libros, 

como autor o coautor han escrito, documentos no publicados, etc.. De la producción de los 

miembros de una determinada f"acultad se obtiene el pontaje deseado de productividad de la 

institución. Hay diferencias entre las instituciones y entre los miembros de cada una de ellas. 

Como dato curioso, menciona Blau, que el uso de documentos inéditos en la producción 

individual es más frecuente entre aqueUos investigadores que no cuenten con muchas 

publicaciones. Por el contrario los que tienen una producción publicada permanente reportan 

pocos documentos inéditos.77 

El tipo de actividad académica más analizada es la que se refiere a la de investigación. 

Aún en los casos en los que un académico que tiene tanto carga de docencia como las de 

investigación. El contabilizar publicaciones, citas, tesis dirigidas, parece ser que es más fácil, que 

el establecer parámetros menos objetivos, como son los que se tendrian que utilizar para evaluar 

76 De la Peña. Luis (1989) ºConocimiento científico y modenlización del país (un punto de '\-i!lta desde la 
in"·estigación científica)". en Arturo Azuela (coordinador) Universidad nacional y cultura, Centro de 
Investigaciones Jnterdisciplinarias en Humanidades. Unh,.crsidad Nacional Autónoma de México-Porriia, pp. 
3.5-93. 

T7 Dlau, Pctcr M. (1973) The organi:::.ution ofacudemic u•ork. op. ciL 
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a la docencia. La productividad en investigación. fundamentalmente en ciertas áreas 

disciplinarias. entre ellas la física. cuenta con criterios cuantitativos de productividad de 

investigación. La calidad la garantiza la revista que pública el artículo y las veces en que un 

trabajo es citado. En cuanto a la actividad docente., ésta se cuantifica en relación a las tesis 

dirigidas. Con más detalle veremos esta parte en el capítulo correspondiente al funcionamiento 

del mercado académico del Instituto de Física. 

En este sentido. en la evaluación del trabajo académico, podemos apreciar dos 

concepciones diferentes: la cuantitativa, que toma como indicadores de la productividad la 

cantidad de publicaciones que tiene un investigador y la cualitativa, cuyo indicador es el nº de 

veces que es referido su trabajo de investigación publicado. Estas dos formas de evaluar pueden 

ser compatibles, ya que sugiere que un investigador que tiene muchas publicaciones. es al 

mismo tiempo mencionado en trabajos de investigación, de sus colegas. La evaluación de los 

trabajos de investigación para su publicación se hace por "pares académicos" y en de esta 

manera se garantiza la calidad.7
H En el ámbito de la investigación científica en la UNAM. este 

sistema de evaluación es utilizado también. 

En México. los estudios que analizan este tema son relativamente recientes.79 Maria de 

lbarrola nos habla de la importancia de considerar en la evaluación, el conocimiento de la 

naturaleza de lo que se evalúa y de que ésta sea un insumo necesario para la calidad del trabajo. 

78 Sonnert, Gehard (1995) "What makes a good scicntist?: Detenninants of peer evaluation among 
biologists". op. cit.. 
pp. 35-55. 

79 Cfr .. Landesmann Segal., Monique., García Salord., Susana y Gil Antón, Manuel (1995) "Los académicos en 
México: Un mapa inicial del área de conocimiento". op. cit.. 
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Condición que no ha_sido clara en las instituciones públicas de educación superior en nuestro 

pais. La evaluación, más bien, ha estado vinculada a la distribución de los recursos 

institucionales, lo que no pennite el retroalimentar el trabajo académico por sí mismo, ya que 

va acompañada por una recompensa salarial. Esto ha provocado dos tipos de tendencias en la 

evaluación: la descalificadora y la justificadora. 80 

Para entender los procesos que viven nuestras instituciones públicas, hay que referimos 

a politicas gubernamentales que han sido implementadas. Según Eduardo )barra, quien realiza 

un análisis de las politicas de modernización educativa, en relación a la evaluación que se 

implementa a través de diferentes programas académicos, durante el periodo salinista, éstas 

están orientadas a deshomologar el salario universitario, partiendo de programas de evaluación 

que se han instrumentado, bajo diferentes criterios, en las instituciones públicas de educación 

superior. Esta tendencia, nos aclara lbarra, tiene sus antecedentes en las políticas llevadas a 

cabo en los gobiernos anteriores. Una de las consecuencias que prevé se tendrá en un futuro. es 

que en función de los criterios y parámetros de evaluación Uevados a cabo. se percibe la 

tendencia a un cambio cualitativo en el perfil de los académicos que componen este mercado 

laboral universitario.81 

80 De lbarrola. María (1991) .. La e''aluación del trabajo académico desde la perspectiva del desarrollo sui 
gcoeris de la educación superior en México". Perfiles Educarivos, nº 53-5-'. CISE-UNAM, pp. 7-12. 

81 lbarra Colado, Eduardo (1991) "E,·aluación del trabajo académico y diferenciación salariaJ. El cómo de ht 
modernización en la UAM"., op. ciL 
-------- (1993) "Neolibcralismo., educación y ciencia en México. Hacia la conformación de un nuevo 
modelo". 01•- cit. 
-------- (1993) .. El nuc'\.'O Conacyt y la c'•aluación. Ras~os de la 1>olítica de ciencia y tecnología 
(1982-1992)" 9 en Eduardo )barra (coordinador) La Universidad ante el espejo de la excelencia., op. cit •• 
pp.349-392. 
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Esta política se inicia a partir de la existencia del Sistema Nacional de Investigadores que 

empi-. a operar en 1984.8z En la Universidad Nacional Autónoma de México. en la 

Universidad Autónoma Metropolitana y en otras instituciones de educación superior. se 

instrumentan diferentes programas con la finalidad de evaluar el trabajo académico del 

personal de carrera. asociando el resultado positivo de esta evaluación con un incremento 

salarial. 83 

Para sintetizar los aspectos vistos anteriormente y en relación al mercado académico de 

los investigadores de los Institutos de Investigaciones Económicas y de Física de la UNAM. nos 

parece pertinente enfatizar algunos rasgos que a continuación mencionamos. 

Una de las características de las culturas disciplinarias. que tienen su efecto en la 

organización académica y por tanto en el funcionamiento del mercado particular de trabajo de 

investigadores. es el procedimiento de evaluación del trabajo académico. que orienta los 

mecanismos de entrada y de permanencia al mercado especifico . 

Light .Jr .• considera que: 

112 Cfr. De lharrola9 Maria (1991)"La evaluación del trabajo académico desde la perspectiva del desarrollo 
sui gcncris de la educación superior en Més.ico". op. cit.. 
lbarra Colado.,, Eduardo (1991) "E,·aluación del trabajo académico y diferenciación salarial. El cómo de la 
modernización en la UAM". op. ciL 
-------- (1993) "Neoliheralismo. educación y ciencia en México. Hacia la conformación de un nue,·o 
modelo". 011. cit. 

H.J Cfr. Díaz Barriga. Angel (1996) "Los programas de C'\'aluación (estímulos al rendimiento académico) en la 
comunidad de in"·cstij!adorcs. Un estudio en la UNAM"., op. cit. 
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''Si d.1 aeat:.ro dllll :La actividad de .1.a. proL••ió.a ••ao.2.ar y ac.adám:i.ca. 
e• e..l a.'va.tlCe e.a e.1 coJ:toc.im.iezito, e.2.. cr.ite.r.io para det:ez:minar qu.i.-.o 
,pert:e.necd o no pe.rt:enece a e•t:A pro:feaió:a. es .J.a. ,pub.l.:i.cació.o 
p.rofea:í.ona..2, o 4!tn oca.a:ioae• 3..a .r49pU.t:&c:i.6.n eacoi.a.r. Hac::ho• oCroa 
cr:tt:er.:i.o• puedaa. aer ut:i...Z.:L:z::ado•. Ser m:í.emb.rc:r dD un.a. aaoa:iaai.ón 
pro:&e•io.aa.l. e• ano, pero aoc.io1ógic&llll!t.Dt:e no muy bueuo pa.:z:a. 
ana..2.i.za.r e.L t:r..Oa:jo pzo~e•iona.L. La a.ct:iv:i.dad de i.aveatigac:i.ón 
puede •er uaad.a- .•• ei mundo académ:i.co coziaidera ..la• pu.b.L:i.cacioae• 
e•co.l.a.r•• .m.á• que a .1a investigación. pez- •e. EZ t:ez1~ un gradD -un 
doct::o%"ado o •u equ.:t,,...,.ze.a.t:e- ea otz:o criterio .•• Pe.ro zn:i..ea.t:ra.s que 
e.Z. grado .a un mí.a:z.imo •ent::i.do designa. a. an pro:&ea:ton.a.1, 3..a 
prá.ct:ic.a ea ..La medida. rea..l.. Aú.a máa, a.l.gunoa d:i.atingaidos 
aca.diiim..i.ao• c::ar•cen. de.2. g:r-ado dJll!!! d.oct:or •• ,,a• 

La actividad de investigación que desarrollan los académicos de una y otra área. reviste 

algunos elementos que los dif"erencian. 

Para el área de la r1Sica los productos son f"undamentalmente publicaciones; artículos. 

que se publican en revistas con l"uerte arbitraje y libros, cuya editorial con prestigio avala la 

calidad del trabajo en cuestión. 85 

El número de citas es importante. en la medida que a través de éstas se mide el impacto 

del trabajo realizado, para lo cual en la investigación científica existen índices internacionales 

que dan estos datos. 86 El impacto del trabajo académico medido a través de las citas, indica 

aquellas que son positívas y aquellas que son negativas, cuyo valor no es iguaJ. Es decir. un 

u Light Jr •• Donatd W. (1974) "lntroduction: The strucrure of academic professions". en SocioloJ:)' of 
Educaríon. "'º'· 47.,, no. l. p. 14. 

85 Lomnitz. Lari.!19a (1991) "Formación y e\>·aJuación del científico" Ponencia presentada en el Fo,.o sobre fu 
eJ•a/uación de/ trabajo acadéniico. Centro de ln'\·esligacioncs y Scn·icios Educnth.-oN .. Unh·crsidad Nacional 
Autónoma de 1\féxico. 

tf6 Delgado., Héctor y RusscU M • .Jane., ºlmpact of studics 1Jublished in thc internarionaJ litcrature by 
scicnt:ists ut thc N~UionaJ Unh·crsity of México". Centro de Información Científica y ffumanístici1. 
Uni,·crsidad Nacional Autónon1a de !\léxico. s/f., 
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trabajo que es mencionado por n9 estar de acuerdo con él, en función de la metodología mal 

empleada o los resultados ambiguos, no puede considerarse igual a un trabajo que es 

mencionado por su aportación al conocimiento en particular en el área. 

Las publicaciones por lo general son en el extranjero, en virtud de que el impacto que 

tienen las revistas nacionales es muy pobre. 87 Es decir son publicaciones inten1acionales donde 

los trabajos son evaluados por "pares" de prestigio inten1acional. 

Las ponencias y conferencias internacionales también cuentan, en la medida que es 

importante el conocimiento que se tenga del investigador y de su trabajo, estas son aceptadas en 

los diferentes eventos inten1acionales después de pasar procesos estrictos que filtran los 

diferentes trabajos. 

En términos de los mercados de trabajo particulares de investigadores encontramos que 

para los fisicos, se da un juego de relaciones definidas internacionalmente. Sus productos son 

pensados en cuanto a un mercado internacional de la ciencia."" Es por tanto, una ciencia 

cosmopolita, definen la trascendencia de los mismos en cuanto al impacto que tienen sus 

"papers". Es asi que el estatus y la legitimidad lo va a dar la proyección internacional.89 

87 Ibidem. 

88 De la Peña. Luis (1991) .. E,·aluación de los científicosº. en Pet:files Educativos nº 53-54. Centro de 
Investigaciones y Servicios Educath·os. Unh·crsidad Nacional Autónoma de México. l\léxico. pp. 54-57. 

89 Del~ado. Héctor y Russcll l\1 .• Jane. "lmpact of studies ... ". op. cit. 
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En cuanto al me~do académico de investigadores en economía, sus relaciones están 

definidas con un énfasis en lo nacional, la mayoria de las veces, ya que tienen otras prioridades 

que su propia comunidad académica ha ido estableciendo, como son incidencia social, las 

actividades docentes rrente a gn1po, la dif"usión, particularmente en actividades periodísticas, 

etc.. Aunque hay que hacer notar, que lo internacional se proyecta hacia el mundo latino. La 

primera y segunda generaciones del Instituto de Investigaciones Económicas contribuyeron 

fuertemente a la vinculación con los paises latinos, en los que los trabajos Uevados a cabo por los 

economistas mexicanos marcaron pautas importantes para el análisis de la problemática 

económica latinoamericana. Hasta el momento en que se realizó la investigación, las normas de 

publicación mencionadas con anterioridad no se aplicaban en este Instituto. En el capítulo IV: 

"Análisis del runcionamiento del mercado de trabajo de investigadores en la UNAM", se 

analiza con más detaUe las caracteristicas de la productividad académica de esta comunidad. 
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CAPITULOII 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 
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DEL:a-u:TACION DEL :MERCADO ACADEMZCO EN' LA ONAM 

Este trabajo se inició con la idea de que, al interior de la UNAM, existe un mercado de 

trabajo académico, que no es homogéneo para las diferentes dependencias que integran la 

institución. 

Las particularidades institucionales subrayan o enfatizan las caracteristicas de la 

organización académica y de las reglas del funciona1niento del mercado de trabajo académico. 

En esta organización académica juegan un papel imponante las autoridades y los consejos 

(Inten10 y/o Técnico). EUo en virtud de la diversificación de actividades académicas y 

disciplinarias que hay y cuyas relaciones laborales adquieren matices particulares. 

Los institutos, centros, facultades o escuelas constituyen mercados particulares, cuyas 

reglas de funcionamiento para el ingreso, la permanencia y la salida pueden ser diferentes, para 

cada uno de éstos. 

Esto es, hay reglas generales para el funcionamiento de los mercados académicos y hay 

reglas particulares definidas para cada unidad académica. 

Estas dif"erencias que se presentan en cuanto a las reglas de funcionamiento de cada 

mercado pensamos que están relacionadas con las caracteristicas de las comunidades que las 

generan; la tradición investigativa, disciplinaria, los valores, la cultura académiC!l e 

institucional, etc.. 
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/ ... .: Estas características hacen que existan mercados estructurados rigidamente y mercados 

estructurados laxamente. 

Para la investigación que realizamos, de corte cualitativo, consideramos a dos 

comunidades académicas, a partir de las historias de la institución que aportaron los 

entrevistados, así como de los documentos revisados: la del Instituto de Investigaciones 

Económicas y la del Instituto de Física. Ambos institutos tienen la misma antigüedad 

institucional. 

Nuestros supuestos iniciales, para el caso de la comunidad académica de economía, es 

que manejan una ciencia cuya proyección es fundamentalmente nacional y latinoamericana. Su 

preocupación está alrededor del análisis de los problemas nacionales y la repercusión que la 

situación internacional pueda tener en lo nacional. 

Contempla entre otros aspectos; permisibllidad discursiva prolija; tienen poca 

legitimidad social de su actividad científica; las publicaciones son nacionales, tienen bajo 

impacto en paises fuera del ámbito latinoamericano; permiten la coexistencia de posiciones 

teóricas y metodológicas dif"erentes; la naturaleza de su trabajo intelectual tiende a ser 

independiente y no en grupo, no necesitan de la infraestn1ctura institucional para realizarlo. 

Como comunidad académica maneja pocos consensos básicos, compartidos, para el 

desarrollo de su actividad científica. 

Todo ello, probablemente, está definiendo un mercado de trabajo laxo, es decir con 

mecanismos de ingreso poco definidos, en los que los requisitos de formación académica no son 
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muy exigentes, ni tampoco, la eiperien~ia en el campo de trabajo previo. Seguramente no 

existen muchos mecanismos de competitividad interna entre investigadores. 

Los programas de formación en posgrado nacionales o extranjeros, no se promueven. 

Las actividades académicas a realizar, presumimos que son poco definidas, dando como 

resultado productividades diferenciadas entre los académicos, quizás más en función de la 

motivación e interés individuales, que a estrategias institucionales. Las destrezas y actividades 

individuales se adquieren en la práctica cotidiana. 

Probablemente las formas de evaluación tienen mas laxitud que en otros mercados; las 

promociones, definitividades e incentivos se otorgan con criterios poco definidos. 

La salida del mercado es por retiro fundamentalmente. 

Por otra parte. en cuanto a la comunidad académica de los fisicos partimos de la idea de 

que generan mercados más estructurados, en virtud de las propias caracteristicas de grupo 

constituido y de la propia disciplina. 

El objeto de conocimiento dista de los fenómenos sociales; los tísicos tienen legitimidad 

social de su actividad científica; su visión paradigmática es definida, tienen tradición científica, 

debido a la antigüedad disciplinaria e institucional; su lenguaje es abstracto, su actividad 

prof"esional está más vinculada a la organización de equipos de investigación; tienen definido 

institucionalmente sus ámbitos de investigación. 

Publican en revistas de carácter internacional, de las que conocen su "ranking", ya que 

las nacionales son de bajo impacto a nivel internacional. Sus trabajos científicos son escritos en 

inglés. 
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Todo ello, probablemente propicia la conformación de mercados ocupacionales rigidos, 

con mas exigencias en el ingreso y permanencia, que en otros mercados de investigación. 

Es una ciencia cuya proyección es internacional, por lo que los criterios de evaluación 

del trabajo académico están regidos por parámetros internacionales. 

Están definidos los mecanismos de ingreso como son el grado requerido, de preferencia 

doctorado; los niveles de contratación son precisos en cuanto a los requerimientos de ingreso, 

cuentan con programas de apoyo para la realización de estudios de posgrado nacionales y en el 

extranjero; los procesos de socialización del trabajo están definidos y daramente jerarquizados; 

las actividades cotidianas para cada nivel jerárquico están delimitadas, la competitividad 

interna es alta; hay productividad individual e institucional. 

Las l"ormas de evaluación, promociones, definitividades e incentivos son rigidos y con un 

nivel de exigencia elevada en comparación con otros mercados. La salida del mercado es 

fundamentalmente por retiro voluntario o por muerte. 

DEFINICIONES CONCEPTUALES Y OPERACIONALES. 

Con la finalidad de que las categorias de análisis que manejamos en este trabajo puedan 

ser entendidas con el mismo significado y dimensión que lo rundamenta, realizamos las 

definiciones conceptuales y operacionales de las mismas. 

2.2.1.- Mgn;adg de 1rahajg gqdémjcg. Se refiere a una estructura de oportunidades laborales9 

donde se configuran carreras ocupacionales y trayectorias profesionales, con mecanismos para 
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el ingreso, la permanencia, la promoci~ón y el egreso. Tiene una organización propia, así como 

ethos singulares a esta comunidad académica."" El mercado de trabajo académico en la UNAM, 

tiene un rel"erente, que es el Estatuto del Personal Académico, que reglamenta las condiciones 

para el ingreso, la permanencia y el egreso como académico universitario para cada categoría y 

nivel. Contempla las habilidades, conocimientos y responsabilidades requeridas.91 

2.2.2.- Ng Hgmosénm. Dentro del contexto que estamos trabajando., es decir, del 

mercado de trabajo académico, consideramos que su comportamiento no es igual para todos los 

casos en los que se aplica la normatividad univer.1itaria prescrita por el Estatuto del Personal 

Académico, ya que cada comunidad académica establecerá a su vez, criterios específicos y 

dil"erenciados para cada caso. Por ejemplo, cuáles son los requisitos de entrada, permanencia, 

promoción y egreso, para cada mercado en particular, a dil"erencia de los otros. 

2.2.3.- Rcs•es dg rygcjgppmjcgtg. En el mercado de trabajo académico se instauran 

reglas eiplícitas e implícitas para el l"uncionamiento del mismo, que marcan conductas a seguir, 

estamos entendiendo a las condiciones l"ormales que se establecen en el ingreso, permanencia y 

egreso al mercado, tales como: las actividades particulares a que se compromete el académico a 

desarroUar anualmente y que en l"unción de ello será evaluado, para su permanencia y 

90 En esta conceptualización se recuperan los plantea.mientoi de: Brunner., José .Joaquín y Flisfisch. An~el 
(1983) Los intelectuales y las insti.tuciones de cultura., Unh·er!iidad Autónoma l\letropolitana-Azcapotzalco y 
ANUIES., México. 
Gil Antón., Manuel (1994) Los ra..."igos de la diversidad. Un estudio sobre los académicos uni••ersüarios., UAM
Az., l\léxico. 
Kent Serna. Rollin (1990) JJlodcrni:ación conservadora y cri.sis acadénrica en /u UNA.A-/. Nuc,·a lmag,en. 
l\léxico. 

91 Estatuto del Personal Acadénrico. Unh·c"idad Nacional Autónoma de México. 1\1éxico. 1985. 
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movilidad al interior del mercado. Pero también_ estamos considerando aquellas reglas que no 

¡ i 

están f"onnalmente enunciadas y que configuran la especificidad del mercado particular de que 

se trate. en tal caso podemos mencionar la competencia interna y externa que se desarrolle. la 

jerarquía, los f"actores subjetivos, etc. 

2.2.4.- Bdpsjgpca •eoore•n. El mercado de trabajo académico esta fundamentado por 

un conjunto de obligaciones y derechos. detenninadas por la Legislación Universitaria. Cada 

mercado particular, puede dar una interpretación específica en f"unción de la condición y 

naturalrza del trabajo académico. 

2.2.S.- Djxcpjfaspsjóp dg psgixjdedp •gdémjp• y djyjpljpprjp. Entendemos que el 

conjunto de actividades que se realizan en la universidad varian dependiendo de la f"unción 

específica que tenga la dependencia particular y de las exigencias propias de cada disciplina. 

Mencionamos como dif"erentes actividades académicas a la docencia, la investigación y la 

divulgación, cada una de ellas a su vez, es matizada por las necesidades de la disciplina, las que 

requieren de trabajo de laboratorio por ejemplo, a dif"erencia de un trabajo documental o 

bibliográfico. 

2 .. 2.6 .. - Mgq;edgs cgmoctjtjy95 ys mguad95 pg sgmgctjtjyps .. Al interior de los mercados 

se desarrollan comportamientos prof"esionales, en el ingreso y en la permanencia 

f"undamentalmente. que van en f"unción de superar en la práctica académica, lo que el otro hace. 

En el quehacer cotidiano se desarrollan actividades que tienden a superar lo estipulado en las 

reglas de f"uncionamiento f"onnal del mercado, sin que las habilidades y conocimientos exigidas 

sean realmente necesarias. 
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2.2.7.- Mcuadgs a1g11;turadg1 rigjdemcqtg YI mgQjMdpa gtg1eg11rad93 lpypmcgtc. Nos 

referimos a los mercados que no tienen Oexibilidad en la aplicación de sus reglas de 

funcionamiento, es decir que acatan formalmente lo indicado es ellas, en contraposición a los 

mercados que tienen Oexibilidad en la aplicación de sus reglas de funcionamiento, es decir que 

lo indicado en el EPA, es interpretado de acuerdo a las condiciones institucionales y 

disciplinarias. 

2.2.8.- Cgm11pjded •svlémkp dg lm fi•jG91 ys sgmyqjded eqdémjg de lgl CR!QQmjetu. 

Nos ftferimos a dos grandes campos de la organización del conocimiento científico cuya 

estructura disciplinaria le da un sello particular y diferenciado. 

2.2.9.- .Jcgm11¡r.siéq w;ugasmgpl. Se refiere a que los puestos académicos tienen 

diferentes asignaciones de estatus, responsabilidades y obligaciones. La clasificación que nos 

offtCe el Estatuto del Personal Académicos, para las diferentes categorías y niveles establece esta 

diferenciación jerárquica. Misma que en el f"uncionamiento cotidiano del mercado tiene 

diferencias particulares para cada mercado. 

Dicho de ora forma, la UNAM tiene reglas f"ormales que deberían ser aplicadas en la 

misma forma en todas sus unidades, sin embargo cada unidad académica interpreta de acuerdo 

con las caracteristicas de la disciplina y de las propias dinámicas locales que emergen 

localmente. Esquematicamente, esto equivale a afirmar que: 

Mercados locales = reglas del establecimiento + determinantes disciplinarios y/o culturales. 
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2.3 EL ~O DE CAMPO 

El trabajo de campo lo llevamos a cabo a partir de dos f"uentes de infonnación y con 

procedimientos metodológicos diferentes. 

En un pri1ner momento analizamos los documentos escritos que reglamentan al mercado 

de trabajo acadé1nico en la UNAM, en especial al mercado de trabajo de investigadores. Estos 

documentos son: el Estatuto del Personal Académico de la Universidad Nacional Autónoma de 

México, UNAM, 1985; el O-trato Colecli•Y> de T~o, 1991-1993, Asociaciones Autónomas del 

Penonal Académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, 1991; el Reghunento del 

lnsátuto de Física, UNAM, s/f; el Reglmnento Interno del In,.-rituto de Investigaciones 

Económicas, UNAM, 1987; los Criterios y Lineanüentos para la Evaluación del Personal 

Acadélnico de los Instill4tos y Centros de la In1•esrigación Cientific:a, Consejo Técnico de la 

Investigación Científica. UNAM, 1988; el Manual de Organiz4ción y T+ocedimientos, Instituto 

de Investigaciones Económicas, UNAM, 1992. En el Capitulo 3 se presenta el análisis realizado. 

En un segundo momento y a fin de tener la infonnación pertinente sobre el 

funcionamiento del mercado de trabajo académico fue preciso adentrarse en la vida académica 

cotidiana y particular de cada instituto. Para ello, realizamos entrevistas en cada uno de los 

institutos que estudiamos: en el Instituto de Fisica de la UNAM y en el Instituto de 

Investigaciones Económicas de la UNAM. 

E11trevistamos a u11 investigador de cada categoria académica, ya que partimos del 

supuesto que lo que requeriamos era la información que podían aportar los diferentes 
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investigadores durante su estancia en el mismo. por lo que _f"ue importante contar con 

entrevistas de investigadores con antigüedades institucionales y procesos de ingreso y 

permanencia dif"erentes. Consideramos necesario que hubiera diferencias en la relación laboral 

con la Universidad, de los investigadores en cuanto a su antigüedad, tipo de contratación, nivel 

académico y procesos de promoción académica. Nos interesó fundamentalmente sus historias 

particulares institucionales. Así mismo realizamos una entrevista con un técnico académico, de 

manera que nos pennitiera confrontar la rigurosidad del mercado. Esto último es debido a que 

en diferentes mercados académicos de la UNAM no se distinguen las f"unciones que realizan los 

investigadores en comparación con las que Uevan a cabo los técnicos académicos. 

En lo que concierne al Instituto de Investigaciones Económicas se realizaron 5 

entrevistas. una para cada categoria académica, es dec:ir; una a un Investigador Asociado "A" 

de Tiempo Completo, (en el caso del Investigador Asociado "B" de Tiempo Completo, no fue 

posible Devana a cabo), una a un Investigador Asociado "C" de Tiempo Completo, una a un 

Investigador Titular "A" de Tiempo Completo, una a un Investigador Titular "B" de Tiempo 

Completo, una a un Investigador Titular "C" de Tiempo Completo y una a un Técnico 

Académico Asociado "C" de Tiempo Completo. 

En el Instituto de Física, se realizaron 9 entrevistas, dos a Investigadores Asociados "C" 

de Tiempo Completo, dos a Investigadores Titulares "A" de Tiempo Completo, dos a 

Investigadores Titulares "B" de Tiempo Completo, dos a Investigadores Titulares "C" de 

Tiempo Completo y una a un Téc:nic:o Académico Titular "A" de Tiempo Completo. 

Entrevistamos a dos investigadores para cada c:ategoria académica, en virtud de que, según se 
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nos informo en una entrevista inicial con un miembro del Consejo Interno del Instituto, el 

mercado presta diferencias en su funcionamiento. fundamentalmente para dos áreas polares; la 

tísica teórica y la tísica e"perimental. 

La guía elaborada para la entrevista, fue el referente de éstas con los investigadores en 

ambos institutos. Al efectuarlas, no siempre se Uevó la secuencia como está presentada, ya que el 

entrevistador al responder una pregunta, en ocasiones abordaba alguna otra. Las entrevistas 

fueron grabadas previa autorización de los entrevistados, solamente en dos ocasiones no se 

grabaron, una investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas se negó a ser grabada. 

ya que consideraba peligrosos el dejar esta "evidencia oral" y un investigador del Instituto de 

Fisica, solicitó que no se le grabara ya que se ponía nervioso. · 

Posteriormente a las entrevistas de los académicos de cada instituto, se procedió a 

entrevistar a los miembros de instancias evaluadoras; un miembro de la Comisión 

Dictaminadora, y uno del Consejo Interno. La finalidad en esta etapa fue la de conocer el 

manejo de las reglas formales del funcionamiento del mercado, tanto para el ingreso como para 

la permanencia, es decir cuáles son los criterios de evaluación, e"plícitos e implícitos para cada 

situación, para el ingreso, para las promociones, para las definitividades, y para los concursos 

abiertos. 

Asimismo, revisamos algunos e"pedientes académicos de los investigadores, en cuanto al 

procedimiento para el ingreso, la definitividad y la promoción. En particular aquellos casos 

problemáticos, en los que no hay acuerdo, entre las diferentes instancias que participan en el 

proceso, en especial en los casos de definitividad y/o la promoción. Nos interesaba 
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j, f"undamentalmente analizar las dif"erencias en los criterios explícitos _e implícitos de la evaluación 

del trabajo académico. 

Para los documentos de la Comisión Dictaminadora, en el Instituto de Investigaciones 

Económicas, nos hacen saber que primero tienen que consultar si se nos pueden f"acilitar esos 

documentos. Finalmente, nos permiten revisar el an:hivo con la posibilidad de fotocopiar 

aquellos dictámenes que nos interesen, nos los entregan borrando los datos de identificación que 

puedan comprometer a los interesados. 

Para el caso del Instituto de Fisica, nos entregan la documentación que solicitamos, 

haciéndonos únicamente la observación de que confia en el buen uso que hagamos de estos. 
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CAPITULO ID 

ANALISIS DE LA REGLAMENTACION 
DEL MERCADO DE TRABA.JO UNIVERSITARIO 
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En este capítulo presentamos el análisis del funcionamiento del mercado de trabajo 

académico, a partir de los documentos que lo norman y reglamentan. 

En el Estatuto del Pers<Ntal Acadhnico de la UNAM (EPA),'"· se define. en los primeros 
artículos que tipo de mercado de trabajo es el universitario, cuyas actividades profesionales 
están ubicadas en la enseñanza, la investigación y la extensión cultural. (Título Primero, 
Disposiciones Generales, Artículos. 2 y 3). 

••JIL:rf:.ícu..1.o 2. La• .fanc:.ione• de.l. pe.raon.a.l. ac:adé:m:i.co de .1a 
DU.i:var•.id.ad aon: .:Uqp.art:.:i..r educación ba~o e.1 pr.i.ncipio de .l..:i..bertad 
de c:át:eclr.a y de .:i..zrV'9•t:.igac.ión, p&.r.a :Eoz::mar profe•ion.:i.at.-., 
:i.Dv9•f:.igador••, profe•o.r•• un.ivar•.it:a.r.:i.o• y t:éon..:i.co• út:.i.2.•• a .l.a. 
•oc:.iedAd; orga.a..:i.•.ar y rea.l..isar iav9af:.igac.ionea pr.inc:.ipaha9Df:e 
acerca ele t:em&• y p.rob.1.emaa de .:i.nt:eré• nac.iona.l., y de•a.%%'o.l..2.ar 
act:.:i.vidacle• c:o.ac:lucan.f:e• a ext:end9r con .l.a mayor .aq:>.l.it:ud. poa.ib.1e 
.l.o• benef.ic.io• de .l.a cu.2.ta:ra, ••Í come> p.art:.ic:.ipa..r en .l.a d.:i.rec:c.ión 
y adaain.i•trac:.ión de .l..-. ac:t::i..vid.adea maac.ionadaa. 
Art:íca.l.o 3. La enaeñ.a.nza de .l.a• a•.ignatura.• que fo.zman paz:t:e de 
.l.o• p.l.aue• de e•t:ud..io para e.l. ot:orgamient:o de grado• académicos, 
t:ít:u.l.o• o clip.l.oma• •• :i..ap&rt:.irá ba~o e.l. c:ont:ro.l. académico de ..l.a• 
facnz.I.f:ade• y escue2..aa que e.numera e.l. art:ícu.l.o B cl.e.1 Eat:atut:o 
Genera.l. de .ia Unive.rs:i..d.ad. 
La. i..D"Ve•t:.iga.c:ió.u y .Laborea conexa.a que rea.1.ic:e e.i peraona.Z. 
ac:ac:Wm1c:o •e d.eaa..r.ro.Z..La.rán en 1oa inat:it:ut:oa, en .Z.aa fac:u:Lt:aW!ls .Y 
escue.Z.&• que enumera e.l. Est:atut:o Genera.1, en 1aa c:oorcli.uac:.ione• de 
Ciencia• y Buma..n.idades y en .ios centros que dependan de e.i.ias. Las 
en..e.iia.Dza.a c:ong:>.l.ezDl!!t.D.t:a.rias se podrán 11eva.r c:a.bo en .Z.as 
depe.Dde.ucia.• c.i.t:adas y e.a .Z.oa centros y u.n.idades de extez:us.ión 
un.i ve.raí t:a.ria. •• 

Vienen establecidas las condiciones del funcionamiento de este mercado académico 

universitario en lo general, es decir,aquel que regula y prescribe la normatividad de la 

Universidad en su conjunto, ya que no están consideradas las particularidades de cada unidad 

académica en lo específico, en lo que se refiere: al acceso, al funcionamiento, a la estratificación 

y al egreso del mercado. Esta reglamentación es retomada en el Contrato Colectivo de Trabajo 

92 Estt1tuto del Personal Académico (1985) UNAl\1 
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para eJ Personal Académico, 1991-1993 y referida en los reglamentos intenios de los l_nstitutos 

de Investigaciones Económicas y de Física, en los que tampoco están definidos muchos de los 

elementos constitutivos del mercado de trabajo particular. 

La diferenciación en el mercado univenitario de trabajo, es mencionada, en cuanto a la 

diferenciación que se establece en las actividades fundamentales de la uNAM, por un lado, 

prescribe el EPA,93 que se realicen actividades de enseñanza, " •• bajo el control académico de la 

facultades y escuelas... " 94 consideradas en el articulo 8 del Estatuto General de la UniversülJS y 

las actividades de investigación se llevan a cabo en los institutos. facultades y escuelas, que 

considera este EstalNto General.96 Sin embargo, hay que acotar que los nombramientos 

académicos se dan diferenciadamente, para las escuelas y facultades eJ de profesor y para los 

institutos y centros de investigación el de investigador. 

Así mismo está considerado las enseñanzas complementarias que se llevan a cabo en las 
dependencias ya mencionadas y en los centros y unidades de extensión universitaria.( Artículo 3) 

,.Artica.Zo 3. La e.zuseñaa.sa de .l.a• a•.i.gna.t:ura.s que :Eo.2:111.!l.D pa.rt:e de 
.Zo• p.l..-ne• de e•t:ud.:i.o para e.l. ot:orga.m:i..eat:o ~ grados a.cadllitm;i_eos, 
t:.i.f:u..l.o• o d.ip..Z.omaa •e .:i....q>.art:i..rá ba:Jo e..l. cont:.ro..Z. aeadám.ico de .La.a 
%aca..Z.t:ac:fa.s :sr eaaue..Z.aa que ent:DD8.ra ei a.rt:.íc:a..l.o B de..Z. Estat:ut:o 
Gene%'a.l. de ..l.a C7.a..:i.Vd.ra:i..dad. 
La :i..D'Vl!t•t:iga.ción y .Z.al:>o.re.s cone..xa.a que :rea:Z.iee e.L perso.aa1 
ac.ac:l.tlim.ic::o •e ct.•a..rz-o.l..2.a.rán en .l.oa in.at:.:itu.t:os, ez:a. .l.as :&aca.I.t:a.des y 
e•cue2.aa que enumera e..Z. E•t:atut:o Geule.ra..l., en .2.Aa coord.:t.nacíonea de 
Ciet.a.cia• y Bumaa.i.dade• y d.11 :Z.o.s ce.atroa que c:Letpenda.n de e.J..:Las.. Las 
e.naeilan.&'a• c~.l.em•z:d:a.r.:i..-. •e .,PC>drá.n i..zeva.r a e.abo en .l.aa 
depe.Ddene.i.aa c:.:i.t:ada.a .Y en ioa oe.ntro.s y tu::L:i.dades de ~t:f!ltl:l6ió.n 

't2Di 'Vl9%'•i t:aria. . '" 

9
.J lbidem 

9
" Estaruto del Personal Académico (1985), op. cir:., p. l. 

95 Estatuto General ,Je la Universida,/ (1985), UNAl\.f. 

96 lhidcm. 
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Para Uevar a cabo cada una de las actividades académicas, fundamentalDiente la 
investigación y la docencia se consideran figuras y categorías académicas 
diferentes, estas son; técnicos académicos, ayudantes de profesor e investigador 
(en la actualidad y a pesar de que en el EPA97 sigue existiendo esta figura, 
administrativaDiente, sin embargo, no se han realizado contrataciones en estos 
términos) y profesores e investigadores, con sus respectivos niveles y definiciones 
académicas.(Artículos 4, 5). 

••JLrt:.íc:nz.10 4. i:i per•ona...l.. .ac:aclém:i.c::o de .l.a. Univara.idad e•ta.r.á 
.izat::egrado por: 
~éan:i.c:oa acacfámicoa. 
Ayuc::l.a.nf:e• cb!I pzofe•o.r o de .investigador. 
Prof••oze• • iz:lvwat:i.gadore• .. 
Artica..10 5. Z.l. per•on...l.. ac:ad«i:m.ic:o podrá .l.a.bora.r mediant:e 
namb.r...:i.e.n.to .i.Dt::er:i.no o c:le.f.:i.nit:.ivo o por contrato da pz:eat:ac:.ión de 
•e.r'V'Íc:i.o• .. 

La reorganización académica llevada a cabo durante la administración del Dr. 

GuiUenno Soberón, implicó que la figura de ayudante de investigador o de profesor fuera 

sustituida, por la de técnico académico, en el entendido de que los investigadores asociados 

apoyan a los titulares en la investigación y el desarrollo de actividades particulares y especificas 

es llevada a cabo por los técnicos académicos. Asimismo, se reglamento el que los investigadores 

tuvieran su adscripción en centros e institutos de investigación y los profesores en las facultades, 

escuelas y colegios de esta Universidad."" 

Del Título Segundo; De los Técnicos Académicos, Capítulo I, Definición, Niveles y 

Requisitos (artículos del 9 al 13) 

""Art:íc:u...2.o 9. Son técn.ic:o• ac:adém.ic:os o.rciina.r.:ios qu..ienea .ha.y:a.n 
demo•t:rado t:en.er .l.a expe.r.ie.1:1c:ia y .l.as aptitudes su.f.:i.c.ient:es en una 
det:e.z::mi.ziada. e.-pec:ia..l.idad, .materia. o área, para rea.l..iza.r ta.reas 
eapec:íE.ic:as y sist:emát:ic::as de .l.os programas ac:ad.ém..:i.c:os y/o 
serv::i.c:ios t:éc::a...i.c:os de una dependenc:.ia. de .2.a. UN"AM. 

9
'1 Estaruto del Personal Académico ( 1985), 01>- cit. 

98 Kcnt. Rollin. Aloderni:.ucicín conscrvtulora y crisis acudénrict1 en la UNAJf,f .. 011. cit. 
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ArCícu..2.o 20. Son t:éc:n.:i.c:o• ac:ac:Lim.ico• v2•it:aat:ea .l.o• inv::i.t:adoa por 
.l.a t7z:L:i.vw.r•ida.d para e.l. ~·eq:>eño de :éuncione• t:écn:i.co-acac:Lim:i.caa 
e11pec.í...fica• por un Cieq:>a det:ezm:i.nado. Ea. eae .l.apso podrán reci.bi..r 
remua.eración de .l.a D'.D.i-ver•:i.dad • 
.Articu...l.o ii. Lo• t:écn.ico• acac::fémi.c:o• ordinarios podrá.a t:enaz
nombram:i.ent:o int:cu:ino, de:Ei.z:J.it:ivo o .l.abora.r por cont:rat:o y aer de 
t:ie:zqpo ccqqp.l.et:o o de medio t:i~. 
Art:ícu.l.o i2. Lo• t:écn.:i.c:o• académ.:i.coa ord.:Laa.rios podrán ocupar 
cua..l.qu..:i~• de .2.&ai •.igu:.i.eaf:•• c:af:egoría.: 
a) Aux:i.Uar. 
b) Aaoc:iado. 
e) 2:'.i t:u:l.ar. 
Ea. e.ad.a caf:ego.r..ía .hab.rá. 'tr•• z:z.i'V9.l.e•:<A..>, <B> y <e> 
A.rt:íaa.Zo i3. LO• requ.:i.a.i.f:o• m.in..i.moa para :i.ngreaa.r como t:éCZJ...ico 
a.cadémaico d9 .l.a o.at:ego.ría d.- aux.:i..1.i.ar aon.: 
a) .Para e.l. .a.:i.v..1 <A.>, t:e.izar grado da .bac::hi.2..2.er o un.a preparación 
eqa.iva.l.enf:e. 
b) .Para e.2. .Di.'9W..1. ~, haber ac:::red.if:ado e.2. SO• de :Loa e•f::ud.io• da 
UD.11 2..i.c:eaci.at:ura o t:~ u.a.a p.r-.parac:i.ón •9U=Lva.le.a:t:e. 
e) .Par.a e.l. .a.:i.V8.l. <c.>, h.abe.r aarec:l:i.t:ado t:odoa .10• ea't:ud.io• da una 
.l..:iceAc.:i.at:ura o t:e.ne.r UD.a p.r-.paración eqa:t.va:Z.ent:e. 
Lo• reqa.ia.i.t:oa ~- ,para ingre•a.r o aer prOJ:1J110'V'ido a .ta 
categoría de t:éc:n.ico acac:lémico a•oc.iado aon: 
a) .P.a.ra. e.2. .Di vw.l. <A.>, t:ene.r e.l. grado Cha .l.i cll!!t%1ciado o p.repa.rac:i.ón 
equ.i'Val...l.enf:e, b&ber t;raba:iado u.a. mínimo de un a.Do en ..I.a m.::a.t:E!%'ia. o 
área de au eapecia.l.:idad. 
b) Para. e.2. n.:i.9'11..l. <B>, Cener e..l. grado de licenciado o preparación 
equiva.1.ezzt:e, haber t:raba:jado un mí.Di.me> de un a.iio en ..l.a ma.t:e.ria o 
.&rea ~ •u eapeci.a.I.ida.d y .h&ber co.l.aborado en tr.aba;io• pub.2..:i.c:adoa. 
e:) Para e.l. A:i."VW.2. <C>, t:ener e.2. g;r;acfo de .2.icen.ciado o preparación 
equ.iva.I.ea.t:e, haber traba..:7.ado ua. .m.i.ni.mo de el.os a.zioa en ..l.a .ma.t:er.:i.a. o 
área de au e.spec:::i.a...14..dad y l:la.be:r co.l.aborac:lo e.n t::raba;jos pub.2.ic:ado.s. 
Lo• .reqa.i•i t:o• .mí.n.i.mo• para ingreaa.z:- o ae.:r p.roinov.ido ..l.a. 
cat:egoría de t:éczUco académico t:it:u.l..ar ao.12: 
a) Para e.2. n.ive.2. <::A>, t:ener gr.ado da maeat:.ro o prepa.ra.c.ion 
equi:va.l.e.at:e y .ha.be.r t:ra.ba..:tado un mínimo de tres alio.s en .l.a. mate.ria. 
o área de .su eapec::.:i.a..2.idad. 
b) Para e..1.. n..i'Vl!t.2. <B>, t:ener g:rackJ de .mae.st:.ro o ;preparac.:i.ón 
equiva.l.ent:e, y haber t:raba;io un mín.imc::» de dos años en t:a.rea de 
a..l.t:a eapec.:i.a..l.ización. 
e:) Para e.l. n.i.V9..l. <C>, t:ene.r grado de doct:o:r p:repa.rac.:i.ón 
equ..i.va.l.ent:e, haber t:ra.ba;jado un mínimo de cinco años e.a t:a.reas de 
a..l.t:a eapecia.l..izac.:i.ón, y haber coiaborado en t:ra.ba.;ios pu.b.2:i.cadDa. 
Los con.se;jos Cécn.icos t:c:aaa.o.do en cuent:a. .1a opinión de.l. con.se;io 
i.DCe.r.no reapec:t:ivo, eat:a.b..l.ec::e.rá..n .l.a• reg.1.a• y c:r:i.t:erioB para. 
ddCez:m.iDa.r .l.o que debe e.aCe.uderae por p.repa.ración equiva..lent:e. '' 
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Del Título Cuarto; De los Profesores e Investigadores, Capítulo 1, Definiciones; 

(Artículos. 29 al 33) 

•"Art::ícu..l.o 29. Loa p.ro:feao.res o :i.nveat::igado::r:e• podrán se.r: 
Ordinarios. 
Vi•i t::an f:e• • 
.E'.x t:raord.:i.na.r.:i.oa • 
.Emé.rit:o•. 
A.rticu.I.o 30. Son profe•or•• o iZlV9•t:iga.dore• oz:diDAZ:'io• ~e.a•• tienen a 
au cargo .J. ... .i..bore• peZlllADe.Dt:e• de doce.nc:i.a e .inve•t.:i.gac:i.ón. 
A.rt:.í.ca.l.o 3.2. Son profe•ore•, :Í..DV8•t:.:i.gado.rea o t:éCD.ico• ac.adáim.:i.co• 
v:i..a.:i.t:ant::ea 2.oa que con t:a.l. c:a.rá.ct::e.r deaezqp ñan .fanc.:i.o.nea acaciém.:i..ca..s o 
f::éc:u:i.c... •~cí:Eic:a• por UD ti~ det:~do, .l.&a c::u.&..2.•• poc:lr.án aer 
remunerada.a por .1a. t7n.:i.V"eZ:aida.d. 
Art:ícu.I.o 32. Son profeaorea o .:i..Dveat:i.gadoz:ea e.xt:r.aorc:li..nar.:i.o• .l.oa 
p.rovau:i.euf:•• ~ otr .. un.:i.v..ra.:i.dade• de.l. país o de.l. e.xt:.rauje.ro, que de 
confoz:midad con e.l. .Reconocim.ient:o .a.l. Mér.:i.t:o t1n.ive.ra.i.f:.a.r.:i.o, hayan 
zw&.l.isado 1UL1l --.:i..u-.nt:e .l.&bor doce.nt:e o de .:i..aveatigac.:i.ón en .l.a t1NAM o en 
co.l.abo.rac.:i.ón con e.l...l.a. 
A.rt:íca.J.o 33. Son profeaore• o inveat:.:i.ga.dore• emé.r.it:oa, aqu.e.l...l.o• a 
quiénes .l.a UD:i.v.raid.ad honre con d.i.c:h.a dea.:i.gnac.:i.ón por haber.l.e prestado 
c:::ua.z:ado J:1111U10• 30 año• de •ervicio•, con gran dedicación y haber rea.l.i..zado 
uzia. obra. de va.l..:í.a excepciona.l... " 

Del Capítulo O; De los Profesores e Investigadores Ordinarios. (artículo 34) y Capítulo 

IV, De los Profesores e Investigadores de Carrera,(artículos 38 al 44) 

''Artícu.Zo 38. Son p.ro.fesores o investiga.dores de ca.rre.ra qniénes 
dedican a. i.a O'n..:i.ver•:i.dad JDed.i.o t:.:i.eq>o o tie:zqpo cozqp.2.et::o en .1..a 
:rea.2.i.zación de .2..abore• académicas. Podrán ocupar cu.a.l.quie.ra de .1..as 
cat:egor.Í.a• siguiente•: a..oc:i.ado o titu.l.a..r. En cada una de éstas 
habrá tres ni vw.2..e•: A, B y C • 
.A.z:-t:ícu..l.o 39. Para .ingresar cc:::mK> profesor o invest::igad.o:r de ca.rre3::a 
de .l.a categoría de asocia.do z:z..ive.2. A, se .requiere: 
a) Tener una. .l.icenciatura o gradD equ.i.va.2..ent::e. 
b) Haber' traba:jado cuando mezios Ul1 a.ií.o en .1a.bo.res docentes o de 

.i.nve•t::igac::ión, demostrando aptitud, dedicación y e:f:i.c::i.e.ncia.. 
e) Babe:r produ.c.:i.do un t:.raba;jo que acred.:i.t::e .su co.mpet:enc:::i.a en .2.a 
docencia o en .l.a investigación. 
Art::ícu.l.o 40. Para ingresar o ser p:ro.mov:i.do .l.a categoría de 
profesor o :i.nvest:iga.do:r a.socia.do n.ive3.. B, se :requj.e::re: 
a.) Tener grado de maestro o estudios sim.i..1a..res, bien 
conocimientos y experiencia equi.va.l.entes. 
b) Haber t:ra.ba:jado e:ficiente:mente cu.a.ndo .menos dos años en .1abo:res 
docentes o de investigación, en .l.a materia área de 
especia.1..ida.d. 
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e:) Baber producido trabajos qae acred.:i..t:en su cc:.uzg:>et:enc::i..a en .l.a 
doc:enc:ia o e.u .l.a inve•t::i.gac::i.ón. 
A.rt:.:í.cu.l.o 4.1. Para. .:i.ngreaa.r o •er pro.movido a .l.a cat:egor.:i.a. de 
pro:feaor o .:i.Dve.st:iga.dor aaoc:iaclo n:ive.l.. C, se requiere: 
a.) 2'ener g:rado de .maestro o eat:adios s.:imi.l..a.res, bien .l.os 
c:onoci:mient:o• y .l..a ezper:ienc:ia equ.i:va.l.ent:es. 
b) Bllbe.r t:.rabaj.ado cu.a.Delo ZD8Do• tre• año• en .l..aborea doc:ent:e.s o de 
izaveat::igac:.ión, en .la ma.t:er:i.a. o ázea. de au eapec:i.a.l.:icla.d. 
e:) B.abe.r puh.l..:ic:ado traba.jo• que a.c:redit:en au c:oaqpet:enc:i.a, o t:e.ne.r 
e.l.. grado ele doc::t:or, o haber deaeapeñac:lo aua .l..a.bore• de clirec:c:::ión 
ele •~.io• y da t:ea:i.• :i..a:part:.:i.c:.ión de cu.r•o•, de manera 
•obr••a.Lien.'t:e. 
A.rt:íc:a.l.o 42 .. P&ra i.D.gZ'ea.ar 
izl,,..•t::i.gador t:.it:u.l.a.r n.:iv..l.. A, 
a.) re.ner f:.:i. tu.l.o el.- doc:t:or o 
eqa:.:i.va.2.ent:e•. 

.. ca t:agor:i.a de pro:fe•or 
•e requiere: 

.l..o• c::onoc:::UnienCoa 

b) Baber t:r.aba;jado c:ua.ndo .11119.DO• c::nz.&t:z:o año• en .l.abore• docent:ea o 
de :i.DV9at::i.gac::i..ó.n, :i..Dc:.l..uywndo pub.l..:ic:ac::i.on•• or.ig.ina.2.e• en .l.a 
ma.t:e.r:i..a o á.rea. de •u e.-pec::i..a..l.:i.dad. 
e:) Babez: demo•t:r.ado c:.apa.c::i.dad para :for:maz: peraona..l. e8peoia1.:i.zado 
en •u c:l.:i.ao.:i.p.l.ina .. 
Az:t:.iau.l.o 43.. Adamáa: et. .l.o• .reqai•:i. t:oa exigido• para a.l.ca.a.s.a.r 1.a 
c::at:egor.ia. de t::i.ta.l.a.r nive.l. A, para ing:re•a.r o ser promovido a 
t::i.t:u..l.a.r .nive.l. B, e• nec::e•ar.i.o: 
a.) B&be.r tral:>a;ja.do cu.ando meno• S añoa en .l.ahore• doc:ent:ea de 
i.nveat:.:igaci.ón, en. .l.a. materia o área de .su eapec::ia.l..:idad .. 
b) Haber c:lea:llo•t:.ra.do c:apac:i.da.d para di.rigir grupo• ele doc:enc:ia. o de 
:i.DV1!!t•t:igación. 
Art:íc::u..l.o 44.. .Para .ingre•a..r •er p.rOIDOvido a .l.a c::a.t:egor.ía de 
pro:fe•or o inve•C.i.gad.or t:.i.tu..l..a.r .nive.l. C, aciemáa de .l.os requisito• 
exigidos para ser t::i.t:u.l.ar n:i.ve.l.. .B, e• necesario: 
a) Haber t::.:Jr::aba.::jadD cuando .meno• ••i• año• en 2..abores cJ.ocentea o de 
:i.nve•t::i.gac.i.ón, en .la. mat:er.ia o área de au eapecia..l.idad. 
b) Haber pub.l.ic::adD t:.raba';io• que ac:red:í.t:e.n .l.a tra•cenc:lencia. y a.l.ta. 
c::a.l..idAd de sua c::ont:r.ibucione• a .l.a dooenc::ia, a .l.a :i.nveat:igac.i.ón, o 
a.l. t:rabajo profesiona.2.. de .su e~cia..l.idad, a.aí como su const:anc:ia 
en .l.a.a act.ív:i..dadea a.cadémica.s. 
e) Haber :fo%Dliilc:L:> pro:feaorea o investigadores que .l.aboren de manera 
autóno.ma.."' 

Los requisitos que establece el EPA,99 para el ingreso y Is promoción en cada nivel de Is 

categoría de investigador, sugiere una lógica meritocrática, es decir se requiere que para que un 

investigador ingrese en una determinada categoría debe contemplar su carrera académica una 

99 Estatuto 1/el Penwna/ Acadénrico (1985). 011. cit. 
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serie de aspectos como son los grados académicos (maestría y doctorado), la antigüedad eg la 

docencia o en la investigación, (que habla de la experiencia adquirida en el desempeño 

profesional), publicaciones producto de su trabajo de investigación y en las categorías mas altas 

la "capacidad" de fonnar grupos de investigación. 

A la par de esta lógica en el funcionamiento del mercado, establecida por la 

reglamentación formal del EPA,"'º para el ingreso y la permanencia (promociones y 

definitividades). contempla una lógica escalafonaria, es decir, hay requisitos y tiempo~, 

(fundamentalmente para la permanencia en el mercado), que hay que cubrir, se tiene que pasar 

un nivel inferior para alcanzar a uno superior. Esto es, una vez que se ingresa al mercado por 

concurso abierto, en el nivel que sea, debe de pasar al menos tres años para acceder al siguiente, 

así como para obtener la definitividad y así sucesivamente para todos los niveles, o en su defecto 

participar en un concurso abierto de ingreso en otro nivel. Esta reglamentación supone una 

jerarquía en los niveles y categorías académicas, saben mas y tienen mas experiencia los que 

llevan mas años en el desempeño académico y tienen los niveles mas altos. 

El Reglamento del Instituto de Física'º' y el del Instituto de Investigaciones 
Económicas,102 consideran algunos aspectos organizacionales en forma semejante, como seria el 
ubicar disciplinariamente la función del Instituto. Sin embargo, hay diferencias, de las que 
algunas, nos pareció pertinente mencionar, como primer elemento, nos llamó la atención la 
concepción de dirección que se maneja en un Instituto y en otro. Para el Instituto de Física la 
Dirección esta integrada por el Director y el Secretario, (no se específica, de que secretario se 
trata, ¿académico, particular o administrativo?, Capítulo 11, Del Director, Articulo 6). 

100 lbidem 

101 Reglamento e/el Insti.ruto de Física slf. UNAl\l 

102 Reglamento Interno del Instü11to <le Jni,•estigaciones Eco11ómicus (1987) UNAl\t .. 
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,.A.rt:.:icu..l.o 6.. La D:i..rección eat:á .i.nt:egrada por e.l. D:i.rect:or y e.l. 
SeCZ'et:a.rio '' 

A diferencia, en el Instituto de Investigaciones Económicas, la definición del 
Director, esta dada en términos de sus atribuciones, (Capítulo D, Del Director). 

'"A.rt:.ícu..l.o 4.. E.l. D.:i...rect:o.r ea .l.a autoridad 
.rep.re•ent:ant:e.. Pz:ea.:i.de e.l. conae;jo Int:ez:no 
Peraona.l. Ac.ad.lim:i.co. 2'enclr.á .l..a• a.t:ribucion•• 
Leg.ia.l.a.oión C7D:i.'V'W.Z'•.:i.t:ar:i.a. y eat:e .Reg.l.41D1!1Dto'' 

Los demás derechos y obligaciones son similares. 

de:L Znat:itut:o y aa 
y i.a. .Aaamb.l.ea de..2. 
que e•t:ab.l.ezc::a.z:z. .l.a.. 

El segundo elemento, que nos Uamó la atención se refiere a la organizacoon 
académico-administrativa. El IF, habla de que la investigación se realiza en departamentos; 

''Jlrt:ícu..l.o 25. La .:i.nve•tiga.c::.ión •e :rea...l..iza en .loa •iguient:ea 
~-t:o•: 
a) i:at:ado Só.l.ido 
b) Fí•ioa za;per:i..maut:a.l. 
o) .Fía.:i.oa 2'eóric.a 
d.) .L&bora.t:orio da C'a.erna:villca 
•) L&bo.r.at:or:i.o de Eu.enada. 
:E) .Ha.te.ria Condezurada'' 

Para cada uno de estos departamentos hay un jefe de que es nombrado por el Director, a 
partir de una terna que presentan los integrantes del departamento y únicamente cuando no 
haya al menos cinco investigadores titulares, el Director podrá nombrar un jefe interino, no se 
aclara si en este último caso no habria terna. 

,.Art:.íc::u.l.o 27. .En cada Depa.rt:ament:o 
nombrado por e.l. D.irec:t:or, con baae 
pe.raona..l. académico de.l. Dl..Í.JSJDO. En e1 
tenga a.l. .meno• 5 inve•t.igadores 
nombrar un Jefe Znt:e.rino''. 

de Invest.i.gac.i.ón habrá un ~efe 
en una terna propuesta por e.l. 
ca.so de que u.a depa.rt:ament:o no 
t:i t:u..l.a...:res, e.l. Dí.rector podrá 

En el Reglamento Interno del llEc, el Capítulo X está referido a los derechos y funciones 
que tienen los coordinadores de equipo o áreas de investigación, sin que se explicite cuales son 
estas y cuántas son, no se especifica tampoco el mecanismo de designación. (Artículo 31). 

,.A:rt:íc::u.l..o 31. 

.inves t:igación 
ac:a.dém.i c:o en 

Los coordinado.res de equipos o áreas de 
t:encl.rá.n, a.demás de .l.os est:ipu.l.a.dos para e.l. pe.rsona.l. 
e.1 p.reaent:e Reg.l.ame.nto, .l.os siguient::es derechos y 

o.b.l.igaciones: 
a. Recibir .1.a :Z:ennllle..ración ad.:i.cíona..l. correspondiente. 
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.b. D:i.rigir, a:upe.rv:i.a:a.r y promover :La inveat.:i.ga;_c:ión c:oJ.ec:t.i.va en 
:Lo• grapo• .ba~o .su coordinación. 
c. In.fo.rma.r t:r.i.mest.ra..Imezite a1 Director y a1 Conse~o Interno sobre 
1o• avance• de1 programa. ele .investigación y cazqp.I.iin:iento ac:adém:i.c:o 
de1 per•ona.2. asignado a su grupo. 
d. Apoyar ypromove%' 1a %ozmac:i.ón acac:fámica de1 persona1 adscrito 
a •u gru¡po. 
e. P.ropo.uer :La pub.l....i.cac:.ión de .l.i.bro•, producto de :La. .in'V'eat:igac.ión 
de •a. grapo•. 
f. Proponer yp.ramove.r act.ivida.de• aca.dám:i.c:a• z:e.2.ac.:i.onada• con e.2. 
t: ... de i.D"'VW•t:.igación rea..l.i.zado por e.2. equipo o área'' 

El último elemento que nos llamó la atención, y que nos pareció importante en 
términos de la definición del f"uncionamiento del mercado de trabajo académico 
particular para cada instituto, es la ref"erencia al personal académico. Mientras 
que en el Reglamento del IF, se trata en el artículo 4, escuetamente, en donde de 
hecho se precisa que la selección y promoción del personal académico se lleva a 
cabo por lo prescrito en el EPA. 

''Arf:ícu.l.o 4. La •e.l.ecc:.:i.ón y pz:o.moc.:i.ón da.2. per•o.a.a.l. ac.adémico cle2. 
Znat:i.tuto •• regirá por 1os proc:edi.m.ientoa que e•ta.b:Z.ece e2 
E•t:a.t:ut:o c:le.l. Pez:•on.a.l. Ac::a.c:lém:i.c::o de 1.a t7H'AHº. 

Para el llEc, la mención al personal académico es elltensa, además de establecer la 
referencia a la Legislación Universitaria, toma en cuenta derechos y obligaciones para la 
realización de sus actividades, prescritas en el Capítulo IX Del Personal Académico. 

''A.rt::ic::u.I.o 29.. La se.1ecc:.i.ón y pro.moción de.l. persona1 académico de.2. 
Zn.at:.i.t:ut:o se hará. te>Dla..Ddo cuent:a .l.o que e•ta.b1ece .1a 
Leg.i.s.1ac::ión Uni ve.rsi ta.ria.. A.si.m.iBDJC> tendrá .l.os derechos y :Las 
ob.1.igac::.i.ones que estab1ezca.n esa Legis.1.ac::ión y este Regia.mento. 
A.rt:ic::u.I.o 30. E.l. persona1 académico tendrá 1os siguientes derechos 
y ob1.i.ga.ciones: 
Derechos: 
a . .Rea.1.i.za..r sus act:ivida.cles académicas de a.cuerdo con ei pr:i.ncip:i.o 
de 1.i.bert:ad de .:i.nvest.:i.gac:.:i.ón, con..fozme a :Los programa• a.probados 
por e.l. Con.se:jo Interno y e.l. Conse~o Técnico de Hu:ma.nidades, así 
como a rec.i..b.:i.r .l.os apoyes necesa.r.:i.os para ei.l.o y para su %oz:mac.i.ón 
y a.ct:ua..l.i.zac.:i.ón a.cadém.ic:a, teniendo en cuenta :Las p.rior:i.da.des 
esta.b1ecida.s en e.l. Progz-.a.ma Anua.l. de.l. Instituto . 
.b. Pa.rt:ic::ipa..r en .1os eve.ntoa organizados por e1 In.st:.:i.tut:o, ta.1es 

congresos, con..ferenc.:i.a.s, znesa.s redondas y sem.i.na.r.i.os, así 
C:OJDO someter .1a consideración de .l.oa: Comités Eclit:oria.l.es, 
t:..ra.ha~os para. su pub.l.icac.i.ón. 
e:. Obtener .l.a.s :r:egal.ías po:r concepto de derechos de autor, o .J..os 
emo.1u:mentos correspondientes a ingresos extraord..i.na..rios .según su 
pa.rt::i.cipa.c:ión en e.l. proyecto que :Los gene.re con..fo.z::::miie e1 z:eg.J..a.mento 
dJe 1a materia. 
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d .. Rec.ib.i.r a pet::i.c.:i.ón expresa, en :oz:::ma. gra.t:u..:i.t::a y con cazgo a. .l.a 
dotac.i.ón que •e de a.l. Znat::.i.tut:o, ha•t:a agot:ar.l.a,- UD e';ieq:r.l.a.r de 
t:oda.a .l.a• pub.I.icac.i.ones de.l. Znat:.itut:o, ed.it::ac:las d.:i.rect:a. y 
ex:c.l.u.s::LV'4i!Ulletz.t:e para .l.a. UN.AH', pe.riócii.c:a.a y no pe.r:i.ócii.c:a•. 
e. Obtener •:i.D costo, de aC'llerclo con .l.a c:apac:i.dad de.l.. rn.stitut:o, 
e.l. nÚZllero de fotocopias que :requiera e.xc:.l.ua:i.va.me.nte para au 
t::raba;jo en e.1. znait:itut::o. La• c:op:í.a• de c:IDc::umeut:ac:.i.ón pe:rsona..l. 
c:l8berán •.r cub:i.ezta• por e.1. per•on&l. ac:adém.:i.c:o, a.l. c:o•t::o .. 
f. So.l.ic:i. t:a:r a. .l.a sec:ret::a:r:i.a Admin.i• t::ra t::i. va e.l. aux:i..l...io para .1.a 
z..&1..:i.a:ac.:i.ón de t:.rám:i.tea admitt.:i.at:rativoa ezi .l.a Dni'1ii"er•idad c:c::mao 
aon! ••guro de v1.c:l.9., :re••.l...l.o de c:recLenc:i.a..l.e•, c:onat::a.nc:i.aa 
~iac:&.l.e•, oht:.ez:ac:::i.ón de c.rt::.i.fic::ado• y c:a:rt:a de •erv.i.cio• de .l.a 
Dizwc:c:.i.ón Gen.e.ra...l. de Per•ona.l.. 
g.. Pa.rt:.icipa:r a:i.n c:o•t:o a..l.guzao en .l.o• e'V'eDt:o• organizado• por e.l. 
Za..tif:Ut:o, t::.a.l..e• cOIDO c:ongre•o•, con.:fe.re.nc::ia•, me••• :redonda• y 
aemina.r.i.o•. 
h. Participar en .l.oa p.rograma. UD.i'VBZ"a.i.t:a.r.i.o• de .l.a t:e.1.eV'ia.i.ón y 
.1.a :radio, a cargo de eat:e Znat:i.tut:o. 
:i... Zlqpa.rtir o :realizar eza otr.-. :i.u.at:..i.tuc::ionea, c:.á't:edr ... y ot::r ... 
.I.Aborea .remunerada. ~ta por B ho:raa •~.l.e•, p.reria opinión 
da.l. Con.e;jo Zntezno y aut:o:r:i.sación d9.l. Conae;jo ~éca.:i.c::o ct. 
Hum.utidade•. 
;j • .E.l. Per•ona..l. Acaclé:mic:o tencb:'.á e.l. de:recb.o de c:o.a.'t::i. t:u.i.rae en 
AaambJ..ea para .l.o• :fine• de.l. Cap:í.tu.l.o V de.l. p.re•ent:e Reg.l.AIDeJ:lt:o. 

Para el ingreso al mercado en el Estatuto del Personal Académico se refiere por secciones 

separadas a las diferentes figuras académicas universitarias. El Título Cuarto, habla de los 

profesores e investigadores, en cuanto a las diferentes opciones de esta figura, como son los 

ordinarios, visitantes, extraordinarios y eméritos, dando una definición para cada una de estas. 

Así mismo en el Capítulo U, De los profesores e investigadores ordinarios, se define a los 

profesores e investigadores de carrera, especificando que los investigadores serán siempre de 

can-era. En el Capitulo IV, De los profesores e investigadores de carrera, se caracteriza 

inicialmente las definición de profesor o investigador de carrera (tiempo completo), asociado o 

titular, en las que para cada una habrá tres niveles A, B, y C, se establecen los requisitos 
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necesarios para ingresar o para la promoción en las diferentes categorías académicas, así como 

los requisitos de fonnación y de experiencia previa que se requieren para cada una de ellas. ' 03 

El Capítulo V Selección y promoción de los profesores e investigadores ordinarios. 

Sección A, De la delinitividad y promoción. 

''A.rt:.:icu.1.o 45. .La CÜ!IL:i..ni t::i:v:i.d.a.d ea e.2. cargo ~ proÉ°e•or o de 
:Ln-ve•f:.:i.ga.dor, a.•Í como aaa prOJZJOc::ione•, aó.Zo •e pod:ráJ:l obt:ez:aer 
iall'd.:i..iUl.f:e .I.oa procecli.m.ieat:oa e•f:a.b.Zecidoa en e.l. pre•e.nt:e ••t:.atut:o'11 

Para el Consejo Técnico de la Investigación Científica la realización de la 
evaluación empieza desde la entrada al mercado, en donde consideran ciertas características 
particulares, es así que; 

''%• ~••&b.Ze que e..1. grado Jl:l.i...ni.mo para. c:ont:.rat:.a.r iD'V'W•t:igadore• ••• 
e.1. id.e doct:o.r,. o p.r.-p.atació.n y experidD.cia eqa.:i."Va..l.eut:e, y que hayan 
d.mo•Cr•do haber cccp.Zet:ado •u eo.z:maoión acadám.z.ca; ••t:o •• ,. que 
.hayan JDO•trad.o au capacidad para b.acer :i.a.ve•t:igaaióti. Por t:.au::lt:o e• 
t:ambid.n rec:Oll:ldJ:lda.b.l.e que .1.a p.J..aza .m.i.n.i.ma: para co.ut:.rat:.ar 
invwat:iga.c:L:>.re• •ea de ºA.sociado C",. y en t:odo c:a•o,. .rea.l.naent:e 
••ociad.o• a. i.a'V'W!!t•t:igadore• expe.r~nt:ad.os y de a.2..t:o n:Lve.l.'' 

Para el ingreso al mercado se establece que únicamente podrá ser llevado a cabo 
mediante el procedimiento del concurso abierto, Título Quinto, De los Procedimientos para los 
Nombramientos Definitivos y Promociones de Profesores e investigadores; Capítulo 1, Reglas 
Comunes de los Concursos de Oposición; artieulos 66 y 67; 

""A:rt:ícuio 66. Los c:oncu..rsos de oposición. son .l.o.s proc:ed.:i..z:D.i.e.nt:os 
para e:L i.z:igreao C) .l.a. p:romroc:ión da .l.os p:ro:fe.so.re• e iJ:J.va•t::i..gadDr••· 
E:L c:onC'U%'•o de oposicic:i.n para. ingreso, o c:o.a.curao a.bier-t:o, es e.l. 
,PZ"Oc:edi.m.ie.a.t:o pú.b.l.ic::o a. t:.ra~s de.Z cu.a.1 se puede ..1...Zegar a :Eoz::ma.:r 
pa.z:t:e de.l. persona.J. a.c::adé.mi.c:o co.mo profesor o .i.z:z:veat:iga.dor de 
c:a.rz:e.ra. i.ut:eri.rio,. c:ont:.ra.t:o, c:c:uDC> pro:fesor de%:i..n:it:.i.vo de 
a.signa tura . 
EZ concurso~ oposic:iónpara promoción, o concurso c:az:ra.do, es e.l. 
procedi.mi.ent:o de eva..l.uación .med:ia.nt:e e..1.. cua.l. .l.os ;pro.fe.so.res 
:i . .a:veat:.:i.ga.dorea de carrera,. :i..zit:erin.os o a cont:.rat:o, pueden ser 
pramov:tdca de c:a.tegoria o ~ n:ive..Z. o adquirir .l.a. d.e:E.irz..:i.t:iv:ida.d .. · y 
.2.oa cle:Ein.i.1:..í.vos de ca..r:rera y asigna.tura. ser prOZDOvi.d.os de 
c:at:egor:i.a o de n.:i.veJ... 
Los p%o:Eesores e inv-est:iga.dores a..l. servicio de ia. UNAM cua.l.quiera. 
que sea su c:at:e9oría. o n.ive.l. podrán pa..rt=ic:ipa.r también e.o J..o.s 

100 Anteriormente f"ucron des~losadus las CSfU ... "Cificacioncs para cada nh·cJ académico. 
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concuraoa ele opo•ic::ion para ingreso o concursos abiertos, con e.1. 
ao.2.o ob::jeto de •er pZ"OIDIO'Vidoa de Dive.1. o de categoría. 
Art:ícu.2.o 67. Puede.u ao.2..ic:i.t::a:z: a.1. c:on.se::jo t::éc::n.ico reapect:.:i.vo que ae 
abra un concurso de oposición: 
a) E.l.. d.irect;o.r de .l..a. dependencia. 
b) E.l.. conae::jo intezno. 
e) :l're• o DIÁ• miembro• de.l.. mi.amo conae::jo t:éc::n.ico. 
d.) Lo• :i.nt:e.re•ado• en .2.o• caao• e.xp.reaament:e prev:i.•t::oa en e.l.. 
p.re•e.a. t:e E• t:a t:u t:o • " 

Únicamente en casos excepcionales se Uevará a cabo mediante la contratación por obra 

determinada. sancionada por los artículos 49. 50 y 51. del Título Cuarto. De los Prof"esores e 

Investigadores. Capítulo v. Sección C; Ingreso por Contrato; 

••.&rt:ícu.I.o 49. CUando .1.o• programa• de t:.ra,J:,.a:;jo de una ~cía 
requieran Alllll9D.t:o de.2. per•on.a:L acac:t.im:i.c:o y exi•f:a.u pa.rt:idaa 
pre•upa••t::.a.l.e• d:i.aponi.b.2.e•, o ••a c:lec.2.a.rac:lc> de•:i.erto un concur•o, 

podrá. cont.rat:.a.r a nuevo pez:•oJ:u1.3.. para ..J..a pz:eat:ación de 
•e.rvicio• profe•iona.l.e• o para ..J..a rea.l..ización de una obra 
de t::e%Dl.inada. 
Az:t:.:í.cu.l.o 50. Para qoe .2.e aea otorgado un cont:.rat:o de preata.c:i.ón de 
•e.rv:i.cio•, 2.o• ca.nd.i.da.toa de.be.rá.z:l aat:::i.afacer .3..o• requ.:i.•:i.t::oa de 
ing:re•o que eat:ab.3..ece eat::e Eat:at:ut:o para .l.a. ca.t::egoría y n.i"Ve.1.ea 
equ.iva.I.ente•. E:L requ..ia:i.t::o ele t:::i.eq::>o podrá acred.ita.rae en caaoa 
exce;pc:i.ona.:Le• por acuerdo expre•o de.l. c::o.naejo técnico, tama..ndo en 
cuenta .l.oa antecedente• académico• de.l. candidato: ..J..al:>ore• 
dc>cente•, de :i.nveat:i.gac:i.ón, profe•ioua...l.e•, eat:ud.ioa de po•grado, 
pa.rticipac:i.ón e.l programa de %0.z:mac:i.ón de.l. ;peraona.l. aeac::f.ém.í.co 
de .l.a DNAH', y creación c:i.ent:íf:i.ca a..rt::íatic:a de reconoc.ida 
.i.zqport::a.nc.i.a.. 

Art:.í.cu..I.o 53.. • En .l.a con t:.ra t:ac:i.ón de pe..raona..l. académico, se cfe.be.:z:á. 
aegu:i..r e.1. p.roeedi.m.i.ent:o que ae aeña.l.a. en e•t:e .Est:at:ut:o para e.l.. 
conc:u.:rso de opoaición o eoncu.rao abierto para ingreso, sa..I:vo en 
ca.sos excepe:i.ona.1.es o para 1.a rea.l.:i.zación de una. obra det::e.zm.inada. 
En e•t::oa c:lc>a ú.l.t:i.mos eaaoa .l..oa t:é.z:m.inoa de .l.a contrat:aeión deberán 
ser previanaent:e aprobados por e.l.. conae:jo técnico, interno o 
aaesor, oy.tndo .l..a opil:U.ón de .l..a eomia:i.ón d.i.ct:aminaclora .respectiva. 
E:L pe.r•on.a.l. a.a.i. cont:rat:a.do aó.l..o podrá adquirir .2.a de%ini.t:iv:i.d.ad a 
t:.ravéa de un concu..rao de oposic:i.ón para ingreso'' . 

mr nmr 
Bí'1UOiECA 
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Normatividad que es explicitada en el Contrato Colectivo de Trabajo, 1991-1993, en el 

Capítulo llf, Del Ingreso, Estabilidad y Duración de las Relaciones de Trabajo del Personal 

Académico. En la Cláusula No. 13, Del ingreso y estabilidad laboral. 

••ri .2..ngre•o .a ..Z.a D'zz.:i.'Vll!lr•id.ad c::ClllllO miembro de.2. per•oa.a.I. .ac:adlám:ic:o, 
•• abt:~á. a t:ra'Vli• cJ..i Concu.r•o de ~•:i..c:ión Ab.i.e.rt:o •egú.z:z •e 
e•tab.l.ec:e ea e.l. E•t:.at:'a.f:o de.l. .Per•on.a..I. A.c::.acfém;ic::o. La• foz:::DJlll.s 
e.zc-.pc::i.o.a..a.l.e• de conCraf:a.c::tón {por obra. o t:.:i.~ det:~do y por 
Co.at::rat:o) •• .2...l.evarán a e.abo en .lo• t:é..z:::mino• da .la .Legi•.l.ac.ión 
D.a.:ive.rs.:i.t:.aria, y en .fanc:.ión da .2.o• acuerdos t;tue a.2. reapec:t::o f:OIDll!U:l 
3-o• ó.rgaao• c::o:Legi...ado• c:c:uqpet:ent:e•, en t:a.n.t:o que en e.L pre•e.ut:e 
Cont:rat:o •• e•tipu.I.&D. .l.a• cu••tione• de c:a.rác:t:e.r .2.abo..ra.I. .... " 

Las promociones están reguladas en el Capítulo IIJ, De los Concursos de Oposición Para 

Promoción o Concursos Ce1T&dos, artículos 78 y 79 para el caso de los investigadores. 

opo•ic::.:i.ón paza pra:aaoc::ion: 
2.. .Lo• profe•o.re• o .:i.ziv.!tat:.:i.gadorea int:e.rino• c:o.a.t.rat::o que 
cump.l.aa. tres a.iio• de aez:v"ic:i..os .in.:i..nt::e%%"UDpidos, con o.b,jet:o de que 
•e .resu:e.2.va. •i es o no e.l. caso da p.romc>var..I.oa u ot:.orgar.2.e• ..l.a. 
die.fiz:U.t:.:i.vidad en .1a. cat:ego.rí.a y n.ive:L que t:e.a.gazi. 
2.. Lo• pz:o.fe•ores o iziveat:.igadores de:E:i.n.it:.i"Vt>a que C"lDZg)'.l.a.n t:.re.s 
a.do• de •erv:i.c:.ioa .i..zti.nt:e.rruzqpidoa en una .mi¿m¡a categoría y n.i"V"e.Z 
con ob:jet:o de que re.sue..Z.va si procede aace.nao ot::.z:-a. 
categoría o n.ive.Z. 
A.rt:ícu.Z.o 79. .Para e.Z efecto de.l. a..rt:.í.cu..l.o precedent:e, se seguirá e.2. 
..s.igu:i.e.at:e proc:ed.i.mient:o: 
a) Los .:i.nt:ere•ados so.l.:i.c::i. t:.ará.a por esc:r:i. t:o a.Z d.irect:oz: de ..La 
depezic:i.e.Dc::i.a que •e abra e.l. concurso. 
b) Despuéa de "'V't!t%'.i:Eica:r si .sat:.is:Eacen .l.os requ..:i.sit:os 
eat:.at:ut:a.r.io.s, e.Z d.:i.rec:t:or env:i.a..rá a .l.a c:o.m.isió.n d.ic:t:am.:i.nado.ra 
d.ult:ro de .l.o.s is días hábi.l.es siguie.nées a .l.a :Eecha de 
p.resent:ac.ión da ..1.a so1icit=ud, .l.os expedientes de .l.os asp.irant:es 
~urlt:o con sus observaciones sobre su .Labor a.cad.ém:i.ca, así como .2.a 
opinión die.Z con.se:jo int:erno o asesor ctta..ndo p:rocec::f.a. 
e) La .ZlleZJ.c:.io.nad.a. comisión, previo estud:i.o de J..os e~d.ient:es, y en 
.su caao, de .Za ..,práctica. de :Las p.ru.e.bas especí:Eica.s a que se 

.re:Eiere e:L a.rt:ícu.2.o 74 de est:e Est:atut:o em.i.éirá su d.:i..ct:a.men dentro 
de .l.oa 45 dí.as há.bi.l.es s.i.gu..i.ent:e.s a J..a :Eec:ha. en que :reciba. dichos 
expedí.en t:es. 
el) Si J..a cam:i.•.ión encuentra que .Los int:e:resados sa.t:is:Ea.c::en :Los 

requisitos est:at:at:a.rios y que ha..z:i ~.l.ido con .l.os pJ.a.nes de 
docen.c:ia o .inve..st::i.gac.ión de su :programa. de act:.ivic:L:!d.es, propondrá 
según eJ.. caso : 
2.. Que sean p:romav:i.dos a.J.. .n:i.'"'V"e.l. o ca.éego:ria. inm.ed..ia.t:o superior. 
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Así mismo se establece., en el Título Sexto, De lo]I Organos que lnteavienen en el Ingreso 

y Promoción del Personal Académico, Artículo 81, las instancias encargados del ingreso y 

promoción del personal académico. 

''Artic:u.I.o si.. .En e.l. ingreso y p.ro:moció.n de.l. per•o.n.a...l. aca.dém.i.co 
izlt:erve.ndrÁ.11: 
aJ E.l. Con.e;jo t7D.ive.raitario. 
b) Loa conae;io• t:éc:nicoa .. 
e:) Loa clirectorea. 
d) Loa conae;jo• i.nte.rnos .. 
e) La• comiaio.nea clict:aminadoraa. 
f) Loa ;jur.ac::lo• ca..l.iÍica.do:re• . 
g) Loa conae:jo• a.ae•ore.s" .. 

Para la salida del mercado, se consideran diferentes posibilidades, en el Título Décimo, 

Terminación de las Relaciones entre la Universidad y su Personal Académico, Artículo 107; 

''Art:ícu.l.o .107. La.a re.1.acio.ne• entre .1.a U.n.iV'l!!t:raidad y au peraona..l. 
académico terminarán, a.:Ln. :re.-po.a.al::>i.l.idad para .l.a Znat:itu.c:ión por: 
a.) Renuncia. 
b) .Ha.tu.o conae.nt.i...m..i.e.nt:o .. 
e) .Hue:rte de.l. .miembro cie.1. _peraona.l. .académ.:i.co. 
d) Conc:.l.ua..:i.ó.n de.l. té.z:mino pacta.do. 
e) In...i•tancia. de.1. miembro dei peraona.1. ac:.adám.ico a aua .l.abo:rea 
ai.n oa.uaa ;juatiXic:ada, por máa de t:rea vec:ea c:onaecu.t:..:i.va..s o po..r 
.má.a da cinco no c:on.a:ecutivaa en un pe:r.íodo de 30 dí.a•. En c:a.ao de 
.l.os proÍeso..res de asigna.tura., e:J... có.q::>ut:o se .ha..rá por cada. grupo 
esc:o.l.a.r. 
X) Haber •ido sa..nc:io.nado con d.eat:it:uc:::ión, de acuerdo con .l.a 
.l.egia.1.ación un.ive.r.sit:a.r..:i.a''. 

En el Título Primero, Disposiciones Generales, es mencionado para la muerte. Artículo 

6, inciso Xlll; 

"Art:ícu...l.o 6 . .. 
XIII. .E'.n caso de de.funoión, .1.a ONAM entregará a .l..a pe.r.so.na o 
personas que e.1. .miembro de.1. person.a..l.. .aca.d.ém.ioo hub.:i.ere seiia..l.ad.o o 
en ca.so de om.is..:i.ó.n a aua heredero• .1.ega..1.es, e.1. i..z:qporte de c:.i.nco 
JDesea de sa..1.a..rio si t:e.n...i..a u.na. antigüedad de diez a .JDieno.s de qu.i.nc:e 
aiios de servicios a.l. ocurrir su ~a.l.1eci.m.ie.z:iCo, o de seis meses de 
.sa1a.rio en ca.so de que su a.nt:igüedad .fue.se de qu.i.nc:e o iná.s a..iios de 

servicios. 
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V para la jubilación, en el mismo Artículo 6, inciso XIV; 

H.Art:.í.c::u..l.O 6., "• 
.X.XV.. .Recibir de .I.a. ON'AM a....l. 
cua..l.qa.:i.er otra prestación, 
•.igu.ie.nt:e ta.b.1a: 

;jub.i.l.a.rae, .independien t:ement:e 
grat.i%.icac:.ión confo2:1De 

i.. Con un.a .antigüedad en .l.a t7NAH' de cinco a Dll!t.Do• 'V9.inte aiio•, do• 
.1118••• da •a...l.a.r.io .. 
2.. Con u.a.a .antigüedad en .l.a D'H°JU:f ele ve.int:e a meno• veiz:t.tí.c.:i..nc:o 
a.iio•, ca.atro me••• ele aa.l.a.rio .. 
3 .. Con una ant:.igdedad en .1.a t1HJlN" de ve.int.ic.i.D.c::o a.iio• en ade.1a.nt:e, 
••i• JD1t•e• de aa...l.a.r.io'' .. 

El funcionamiento del mercado, también esta regulado por la normatividad del EPA, en 

cuanto a las condiciones legales, en conformidad con la Ley Federal del Trabajo, de los tipos de 

jornadas, de 40 hrs y de 20 hrs; los derechos a faltar; días de descanso obligatorios, vacaciones, 

etc... (Título Primero, Artículo 6)164 

''Art::í.c::u.io 6.. Serán c::lerecho• de tocio e.l. pe.r•on.a...l. académ.ic::o: 
I.. Re.a.2.iza.r •us ac::ti.v=i.clade• de acuerdo c::on e.l. principio de 
.L:i...be:rt&cl de c::á.t:edz:a. e i.nveat:.:i.gación, c:le con.fo.z:niiclad. con .l.os 
progr.&111aa ap.rQbadoa por e.l. .re.pec::t:ivo c:onae;:io t:écnic:o, int:ezno 
a..eso:z:. 
II .. Percibir .l.a r811112Deración correaponclient:e a su nonabz:'am:ient:o o 
contrato; .ioa aumento gene.ra.l.es y .l.os est:a.b1ecidos por :razón de 
a.nt:.igüedad. 
III.. Obtener de acue.rc:fo con .l.os :recursos pre15upuest:a..l.es 
clispo.n..i.b.l.es da .1.a. prCQDOción a ca t:egoríal!I o n..i. ve.l.es más e.l.evados, 
.1.os a.UZDeD.t:o• que conceda .1.a OJrlAM' a.1 :rev:isa:r bie.na.I.mente .l.os 
aue.l.clo• de.l. m.i.SDK> per•ona..l. a.c:a.dám:ico. 
IV. Recibir .i ... p:re•ta.c::ione• que .J.ea otorguen .J.a Ley cie.l. Ir:ust::it:uto 
de Segu.r:ida.d y Servicios Soc::ia.l.es de .l.os Trabajadores d.e.1 Estado y 
.1.as demás diapos:icione• .l.ega.l.e• ap.l.icab.l.e•. 
V. Co.n.se.rva.r su a.dac:r:ipción de ciepende.nc:ia, su categoría y n.i.v-e.l., 
puclienc:io ser cambiad.os únicamente de aC"Uerdo con .l.os 
proced.i..m.ientos que estab.J.ece este Estatuto. 
v:r. La.bo.ra.:r 40 horas a .l.a semana cuando se trate de pe.rsona.l. de 
tieiqpo ccnqp.l.eto y 20 horas semanarias cuando sea de medio tiez:qpo. 

HM En el Articulo 6 están consideradas los derechos laborales para todo el personal académico de la UNAl\1. 
1>ara fines de este trabajo únicamente exponemos las referidas al sector de in,·csti~ación y aquellas que son 
~enerales para todo el llersonal académico. así mismo excluimos las que con anterioridad ~ .. a fueron referidas .. 
como es tlara el caso de la !14alida del mercado. 

82 



r
i .i 

i ., ~ 

VIII.. Ei t:ie.zqpo t:ot:...i. da afl!!!U:"V1c:io• que p.reat:e e.l.. pe.r.sona.I. 
aa.ac:lémic:o a. .Za t7n.i:ve.r•:i.c::fad en caa.l.qu.i.~ cargo, no podrá exc:e~ dd 
48 bor.-.. aem&Da.2.ea. 
::r.x.. Dia:t:rat:a.r cle2. goce da.l. aa.l..a.rio .l.oa cl.:i.a• de daac:az:tao 
ob..I.:i.ga t:o.r.io que det:ez:m:i.z:J.e.n .l..a• .:Leyea. 
X. Dia.fzut:a.r dlt!I 40 d.:i.a.a .n&tu.ra..I.ea da va.ca.c:íone• a..Z. año de acuerdo 
c:o.a. e.2. ca.1-.n.da.r.io eaco2..a.r y, en •a c:aao, con e.i c:a.3..end.a.rio de 
•ct:.Z."V'"i.d.ade• de .l.• ~c.ia a .2.a que ••t:én adacrit:o•, y rec:ibir 
i. pr.:i.ma co.rre.-pond:i.ent:e • 
,XZ. Goaa.r de i.z.ceucri.-• e.a. .2.o• t:é.z211.Lao• dlll ••t:e E•t:atat:o y de .2.a• 
~ d:L.epo•ic:ion•• ap.1.ioab1••-
.XZI.. Di•f:l:a.tar ea. t:ota.J. de 90 día.a natura.le• de de•ca.zaao, 
.rep&rt:.:i.do• a.ate• y de.-puéa de.l. ;p.rt:o, perc:ibie.ado ••.l.a.rio :i.nt:eg.ro .. 

.XV • .HA:a..iZeatar sa. •.:i.t:u.c:.:i.ó.n ac.adémica c:le.at:.ro y .fU.e.ra de .Za t7NAJlo:f' y 

.baoar a.o de .La t:oga u.a.:i:verai.t.ar.ia de a.cae.rdo con e.l. .reg.Za.a:aent:o 
Z'e6peC:t..i. 'VO .. 

JCVZ • ..R.a:Lbir ia. c:l:i.•tí.Dc.:i.one•, ••t:.í.laa.Zo• y rec::~a.a que .2.e• 
corre.-poact.n da aQUetdo con .l.& .2.•gi•.l..ac:.ión univer•it:.-ria. . 
..xv.Z'I.. Vot:az e.A 2.o• t:41i.z:m:ino• que e•t:ab.2.ecesi .Zo• Z"egi.-..nt:o• 
.r..-p.ec:t:.:i.9'0•, para .2.a .i.nt:egrac.i.ón de .2.oa co.nae:Jo• t::écn..Z.oo• y 
UD:i..~a.:i.t:ar.i.o u. otro• cae.z:pc>• co.2.egi.adoa y, e.n •u oaao, fozma.r 
parte de c:l:i.cho• órgano•. 
XVIII.. Staz: .aot::.:i.f.:i.c•do de ..l..a• ..reao..I.uc:ionea qu.e a.:fect::e.a. •u •i t:"uac.i.ó.u 
acad.im.ica eta ..I.a. t:nalM e incoz:iLoz::ma...r•• de e1...2.a.•, co.a arreg1.o a .I.a 
..Z.egi.a..I.a.ción ua.:i.ve.rait:ar.i.a ap.I.ic:ab..Z.e. 
x..zx. Cou.e.rva.r .2.oa c:ldreahoa que eat:e Eat:at:uto .I.ea confiere, cua.z:ido 
.sean nombrado• por ..I.a :jUD..t:a. de Gabiez:r.:a:o o por e.I. ~c::t:o:r de .I.a 
t1D.i. ve.raid.ad, para e.I. de•~o de u.a oa...rgo 
académ.:i.co-admi.a.:i..strat:i'Vl::> de t:.:i.c!llqpC> cozzp.2.et:o • 
.XX. orga.a..:i..zarae en fozma.. ..2..2..bre e .1..ndependie.at:e ~ c:o.z:z%'oz:t.iclad co.a 
.l.aa di~aic::ionea de .l.a Ley Orgá.nic::a. y de.l. E.st:at:ut:o Ge>..ae.ra.l de .l.a 
l1n..:i.'Veraidad. 
XXI. Percibir por t.ra.ba.,joa z-ea.l.iza.dos a.l. servicio de .l.a 
C7zz.ive.raidad .la• reg&.l.íaa que .2.e.s eorrespo.adau::J por c:o.acept::o de 
cf.e.rechoa da aut:o.r y/o de propiedad .:i.z:zc:fu..st:.r.:i.a.2.. '' 

Tal pareciera que se trata de un mercado de trabajo indif"erenciado en su 

f"uncionamiento para los dif"erentes mercados particulares. en este caso el de f-.Sica y el de 

economía. Sin embargo la organización del mercado real de trabajo de los académicos en el 

sector de investigación releva dif"erencias en cuanto a algunos factores que definen sus relaciones 

y su proyección. 
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1.1 

La organización académi.ca; las autoridades y a los consejos. Estos últimos constituidos a 

su vez. por autoridades y trabajadores académicos (para nuestros propósitos nos interesan los 

de investigadores). tienen la responsabilidad de detenninar las reglas de f'uncionamien10 del 

mercado de trabajo académico de investigadores en la UNAM. 

Una primera dif'erenciación que se dio de esta organización universitaria. es el 

agrupamiento de institutos y de centros. en f'unción de su ubicación disciplinaria en dos 

subsistemas; la Coordinación de la Investigación Cientifica y la Coordinación de Humanidades. 

En este contexto es ilustrativo el documento del Consejo Técnico de la Investigación 

Científica. donde vienen normados una serie de lineamientos y acciones a seguir para el 

f'uncionamiento del mercado en esta área. Para ellos; 

0 
••• .l.a eva.2.u.ación ea un lDl!tca::a..i.aano .i.n.s t:i t:ucion.a.Z. ,pez:manen t:e de 

apoyo a .La superaciózz acad.ém.i.ca.; ai..rve para encau.z:a.r .2.a act::i..'Vidad 
acadám.i.ca. de.2.. .subaiat:ama, :reconocer y eat:.:i..m:u..l.a.r a.2. peraona.Z. 
acadé:m..i.co, según aua mérit:os e ider:tt:i%ica.r t:e.iqpra.nament:eprob.Lem.a.s 
~ ínc:lo.l.e académica. ,,io.5 

En f'unción de esta definición se analizan las cualidades que deben de tener los 

académicos que integran el subsistema. las instancias y los momentos que inlervienen, 106 así 

como los productos esperados. 

Los académicos tienen dos calegorias académicas; los investigadores y los técnicos 

académicos. 

165 Crirerios .>• lineamientos para la evaluación del personal acadénrico de los insrilutos .i· centros de la 
investigación científica, Consejo Técnico de la 1n,·cstigación Científica. Unh·crsidad Nacional Autónoma de 
México. 1988. p • .a 
106 Estas fueron ya analizadas cuando abordamos los mecanismos de entrada. de permanencia y de 
promoción del mercado. 



El investigador, de acuerdo a los criterios trabajados por el Consejo Técnico debe de -

tener los siguientes atributos: 

... A. :r.í.ene una. só~da p.repa.rac:i.ón académ.i.ca • 
.s. 7!.i.ene un& i..í.Dea da inva•t:igao:i..ón, :inc.:i.p:i.ent::e o e•tab.l.ec.i.d.a, 

que puede :i..denti.~ic&r•• por au.a produc:f:oa. 
C. E•t:.á •c:t:ua..l..:i.s.ado en .l.a ~ont:era• cle.1 conooim:iento de •U área .. 
D. E• c:apa.z cl9 p.l.a.nt:ear•• ua prob.2.ema de .:i.uvw•t:.í.gac:.:ión or.:i.g1na...1 y 

.:r:e.2.evant:e y .l..& ••t:rat:9g:j.a para :r••o1.-...r.1o, de organ.2.sar .l..a 
1119t:oc::lo.1ogía, •3eou't:ar1.a, .í.nt:ezpretar.1a, coz:reg1.z: h.Z.pó"te•:i..• cua.ndo 
••• nec••a.r:i.o y i.1evar.l.o !IA.-t:a •U. ú.l.t:.im.a• con.9ecuen.c.i.aa 
(publ..:Lcar.10), en una .at:::mó•fera de 1.:i.bert:a.d de :i.nV"eaf:.:iga.ción. 

E.. Genera pri.nc:::i.pa.I. y •i•t:ellMÍ.t:.:i.c.ament::e conoc.:i.mien.t:o or.ig:i.D&.l. y 
re.l.eYaDt::e, y ap.J.:i.cac.í.onea e~.i.c:ient:•• c:le.1 conoc.i.m.ient:o cli.pon.:i.b1e. 
LO• :re•u.1.f:ac:lo• c:fabeD. aer d:i.fundicloa mediante pablic.ac.:i..one• o 
.:i.zU!o.z:::a19• de a.J.ta c.a.1.iclad, ava.2.acloa por a.:a:::b.í.traje, por op.:i..n:Lone• 
externa. e .:i..ndepeDd.:i.ent::•• de experto•, o por a.p.l..i.cacione• 
<m1F1.l..i.Alll9At• reconoc.:i.claa:, ••gún .l.a diac.ip.l.ina.. 

F. P.art:.:i..a.i.pa en .l.a :fo.z::mac.i.ón de pro%e•ion.i• t:aa, invea tiga.c:fore• 
pxof••o:r•• o t:éc::z:U.co• a.l.t:a.JD9ht:e e~c.ia.Lizado•-

G. Def:i.D.e J.o• zecu.r•o• ma t:eria.l.e•, b:uma.no• y de .2.n.frae.s t:.rac:tu:ra 
nece•a.rios para .I.a buena ma.rc:.ha de •u .investigación. ,,io'1 

A su vez., al técnico acadé1nico le corresponden las siguientes caracteristicas: 

''A. Es un p:rofesiozia..I. eapec.ia.J.izaclo que :rea.l..iza. a.ct:iv:i.da.c:ies 
t:éc:n..:i.c&.s de apoyo a .l.a. .:inve•tigac.ión., .1.a docen.c:.ia o .l.a difusión de 

.1.a ciencia. 
B. Conoce c:o.n p:rofuzzd.idad .1.aa Dlll9!todo.l.ogí.a.s, .l.as t:éc:::tiic:as, .l.os 

equipos y .1.os sistemas de su especia..Lidad. 
c. Sigue un p.l.an de t:.:rabajo est:ab.I.ec:ido por .l.a. depe.nde.nc.:i.a. o por 

e.l. g:rupo de inve.stigac.ión a..l. que está asignado. 
D. Se mantiene a.ct::ua..l..izad.o e.n .I.a..s técnicas de su especia.1.ida.d y 

se desa.:r;ro.l.J.a p:ro~e.s.io.na.l.ment:e. 
E. Fo.J::Zna a otros p:rofes.io.na:L.es y apoya a. .l.os pro%esores 

investiga.do.res en 1.a .:fozma.ción de recursos huma.no . .. ,ios 

En cuanto a los productos del trabajo acadé1nico, se definen en términos de: 

''E:L. p.r.inc:ipa..l. objet:i'V'O de :L.a investigación uni.ve:r.sita..ria es :L.a 
gezie.ra.c:.ió.n de nuevo• conoc.i.m.i.ent:o• y •u aq>.l..ia di:fua.ión; por :L.o 
tanto su.s p:roducto.s deben ser o:rig.i.na.l.es. La o:r.igina.:L.ida.d puede 

Criterios .v linea1nientos para la Evaluación del Personal Académico de los Institutos .l-" Centros de la 
fn\•estigación Científict1 (1988) 0¡1. cit •• p. 4 

108 Ibídem •• p. 5 
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~fe•tar•e de d..i..ferer:ttes ~era.a: en .l.a. ae.l.ecc:i.ón y 
p.l.ant:eamiento de U.11 probl.ema., en e.l. método ut.1...2.:i.zado para 
:reao.2.ver.l.o, en .2.a generación e :i.ntezp:retación de .l.os resu.l.tados y 
en 1.a. ap:L1.cac:ión de éstos ... La origina.7.icia.d puede ma.n.i..festa..:rse de 
di.fe.rente• maneras: en .l.a se.l.ección y p.l.a.nteam.i.ento de un 
p.rob.l.ema., ea e.l. .método ut::i.J.j,.za.do para :re•o.l."'V"l!lr.l.o, en .1a. gene.ración. 
e .i.Dtez:p.retación de .l.oa reau.l.tado• y en .l.a ap.l.:i.cación de éstos. 
La pubJ..:i.cac:i..ón, ap.l.ic:ac:i.ón y .aq:>li.a d.:i..~ión de L:>• nuevo• 
c:onoc.i.m:i.entoa y tecno.l.ogí.aa, a.l. :i.gua.l. que .l.o• :recur•o• huma.nos 
:Eoz:mado•, aon .l.oa producto• p:r:i.Dc:ip&l.e• e ina:u.t:i.t:u.:Lb.l.e• de .ma.De.r.a 
auatanc:i.a..l. efe .l.a :i.nve•tigac:i.ón •.. no ob•tante, .l.a. a.uaenc:ia. de 
pub.l.icac:i.onea .fo%DIA.l.e• e.a e.l. t::raba~o aca.dám:i.c:o de un :i..nveatigador 
es inac:eptab.l.e. 1110

• 

Los parámetros que se utilizan como referentes de la evaluación del trabajo académico 

en el documento del Consejo Técnico de la Investigación Cientifica son similares a los que se 

utilizan en el instnimento del Programa de Estimulos a la PnMluctividad y al Rendimiento 

Académico de la Coordinación de Humanidades.110 En ambos documentos se toman en cuenta: 

a) Producción; considerada como la publicación formal de los trabajos resultado de la 

investigación, artículos, libros, capitulos de libros, informes, etc y la participación en actividades 

académicas como son congresos., coloquios .. conferencias .. etc.. 

b) Participación en la formación de recursos humanos y grupos de investigación; 

docencia, penonal formado, en dirección de tesis, tutorías, producción de material didáctico. 

c) Asesorías y actividades institucionales. 

d) Actividades de difusión o extensión, editoriales, divulgación, etc.. 

e)Distinciones, reconocimientos, premios, etc.. 

t)Fonnación académica; escolaridad, experiencia y antigüedad académica. 

109 Pli4em . ., 11. 5 

110 UdJizamQs este instn.mento para tener un referente de comparación con el documento elaborado por la 
Coordinacióp tJ,c hl W"'f!fJJKación Científica 
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El análisis del f"uncionamiento del mercado de trabajo académico, a partir de los 

documentos f"ormales como son el Estatuto del Personal Académico de la UNAM, y el Contrato 

Colectivo de Trabajo, 1991-1993, nos dan cuenta de que éstos lo norman y lo reglamentan en lo 

general, estableciendo lineamientos a grosso modo de los mecanismos de entrada, permanencia 

y de salida. La organización universitaria a este nivel, no detennina las particularidades de cada 

sector académico. 

En un segundo nivel de análisis, particularmente el del mercado de trabajo de 

investigadores para el caso de dos áreas disciplinarias, encontramos que los reglamentos 

internos del Instituto de Física y el del Instituto de Investigaciones Económicas, aparentemente 

se contraponen con lo que había presupuesto en el planteamiento hipotético, es decir que dada 

las características de la estructura cognitiva disciplinaria, la ruica tendria un mercado con 

reglas para la entrada, la permanencia y la salida más estructurado, que en el caso de la 

economía, que dada su estructura cognitiva disciplinaria cuyos limites con otras disciplinas 

afines son poco definidos, determinaría un mercado con reglas mas flexibles. Sin embargo, el 

Reglamento Interno del Instituto de Investigaciones Económicas, delimita con mayor precisión 

las reglas de f"uncionamiento del mercado, en especial en lo ref"erido a la permanencia al mismo, 

incluso para los dif"erentes procedimientos organizativos, el Instituto tiene un Manual de 

Organización y Procedimientos, donde se indican los pasos a seguir y las instancias que 

panicipan en cada procedimiento en panicular.111 Por el contrario el Reglamento del Instituto 

111 Afanuul tle Orgu11izución y Procedimientos. Instituto de ln~·cstigaciones Económicas, Unh·en:idad Nacional 
Autónoma de l\.1éxico., 1992 .. 
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de Física, define vagamente estas reglas, refiriéndolas al Estatuto del Personal Académico de la 

UNAM. 

Un tercer nivel de análisis, intermedio entre el funcionamiento formal del mercado de 

trabajo y el fbncionamiento real del mercado de trabajo para los investigadores, se acerca mas a 

lo planteado por nosotros en nuestras hipótesis y lo referido por otros autores al respecto de los 

comportamientos profesionales de estas dos disciplinas. El documento elaborado por el Consejo 

Técnico de la Investigación Científica, que como organización que administra la investigación 

cientiru:a, se aboca a normar los mecanismos de entrada, permanencia y salida del mercado, 

reglamenta rigidamente este funcionamiento, la fisica como parte de estas ciencias naturales, 

exactas y de la salud, se rigen a partir de este documento. No encontramos un documento 

equivalente que reglamente el mercado de trabajo de las ciencias sociales y humanísticas, y por 

tanto de la economía. 

Suponemos que las diferencias en el comportamiento del mercado de trabajo de 

investigadores será aun mas marcado en lo que respecta a su funcionamiento real. 
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CONCLUSIONES DE LA REGLAMENTACION DEL MERCADO 

DE ~O UNIVERSITARIO 

El EPA,112 que reglamenta el mercado de trabajo académico de esta Univenidad no 

establece precisiones particulares para cada una de las áreas disciplinarias, ni para las 

dif"erentes funciones académicas. 

En el EPA113 hay figuras académicas mencionadas, que si bien administrativamente ya 

no tendrian que ser utilizadas, como es el caso de los ayudantes de investigación, quienes 

cumplían una función precisa en las actividades de investigación y que fueron sustituidos por 

los técnicos académicos. Esto es, suponemos que en la medida en que las dependencias no 

convierten las plazas correspondiente o las dan de baja, siguen manejándose en consecuencia, 

en números muy reducidos la de ayudantes de investigación. 

La reglamentación general de la UNAM no prescribe particularidades para cada uno de 

los mercados estudiados., como indicamos líneas arriba, asimismo indica una serie de 

equivalencias a las caracteristicas demandadas para cada nivel académico, que en los hechos 

cada instituto ha interpretado de diferente manera. De hecho hay interpretaciones a la 

Legislacüín Uni•>ersitaria,114 elaboradas por la administración central universitaria, (Oficina del 

Abogado General de la UNAM), de manera que se garantice, al menos una interpretación 

con1ún. 

112 E ... .,u1uto del Personal Académico (1985). op .. cit. 

113 lbidem 

114 /~egislación Universitaria ( 1985) op .. cit 
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Coexisten en el EPA,115 dos tipos de lógicas implí!=itas, una referida a la exigencias de 

méritos académicos para desempeñar cierto tipo de funciones académicas y ostentar un nivel 

académico corTeSpondiente: lógica meritocrática y a otra escalafonaria, que implica que 

independientemente de los méritos que tenga un investigador, tiene que esperar tiempos 

detenninados para acceder a niveles superiora. Además esta el hecho de comprender que hay 

una jerarquía académica que hay que respetar. Mas adelante veremos que aunado a estas dos 

lógicas del funcionamiento del mercado de trabajo hay una tercera, que obedece a la necesidad 

que tienen cada uno de los institutos de modernizarse y por tanto de obedecer a una lógica 

funcional En ese sentido los mercados constituidos y reglamentados desarrollan esta tercera 

lógica para el buen funcionamiento de su mercado. 

La participación sindical en la reglamentación del trabajo académico, es la apropiación 

de la reglamentación formal en función de los beneficios que por ley otorga a un trabajador 

asalariado. En ese sentido se incorpora una lógica sindical a la normatividad del ingreso, 

permanencia y egreso al mercado. Lo prescrito por el EPA, 116 en ocasiones contraviene los 

determinado por los derechos laborales de los trabajadores, en particular cuando hablamos de 

la salida del mercado. 

Ambos institutos utilizan la prescripción general estipulada en el EPA.' 17 para el 

ingreso, la pern1a11encia y el egreso al mercado. El IFUNAM, con fundamento en el documento 

115 Estatuto del Per.oronal Acadénrico (1985) op. cit. 

116 Jbidcm 

117 lbidcm 
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del Consejo Técnico de la Investigación Cientifica, reglamenta el ingreso al mercado con 

requisitos más exigentes que los del propio EPA; 118 ingresan investigadores a partir del nivel 

"C" de investigador y con el grado de doctor. A su vez el IIEc, en su Reglamento Interno, define 

las características y los productos de la actividad profesional investigativa en este campo. Así 

mismo reglamenta los tr'1imites administrativos a seguir por los investigadores. Sin embargo no 

tiene un documento que precise lo establecido en el EPA,119 en cuanto a requerimientos y 

exigencias, para el ingreso, permanencia y egreso, de cada categoría y nivel. 

118 lbidem 

119 lbidem 
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Legislación Universitaria (1985) Oficina del Abogado General, Dirección General de Estudios de 

Legislación Universitaria, Universidad Nacional Autónoma de México. 

Estatuto del Personal Académico de la Universidad Nacional A11tón-.ia de México (1985), 

UNAM. 

U-trato Coleclivo de T~o, 1991-1993 (1991) Asociaciones Autónomas del Personal 

Académico de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

Reglwnento del Instituto de Física sir, UNAM. 

Reglwnento Interno del Instituto de Investigaciones Económicas (1987) UNAM. 

Criterios y Linealnientos para la Evaluación del Personal Acadélnico de los Inslitutos y Centros de 

la Investigación Científica (1988) Consejo Técnico de la Investigación Científica, UNAM. 

Manual de Organización y .Procedimientos (1992) Instituto de Investigaciones Económicas, 

UNAM. 
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CAPITULO IV 

ANALISIS DEL FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO 
DE TRABA.JO DE INVESTIGADORES EN LA UNAM 
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En este capítulo abordamos el análisis del f'uncionamiento real del mercado de trabajo 

de investigadores. para el ca.so del Instituto de Física y para el caso del Instituto de 

Investigaciones Económicas. 

La inf'ormación que presentamos en este capítulo f'ue elaborada a partir de las 

entrevistas que se Uevaron a cabo con los académicos; con los miembros de las comisiones 

evaluadoras; los dictámenes emitidos para el ingreso, promoción y deOnitividad por las 

comisiones dictaminadoras y consejos técnicos correspondientes a cada Instituto; la revisión de 

los archivos de cada Instituto, correspondientes a las historias académicas de los investigadores; 

por la dot:umentación revisada en el capítulo anterior y las estadísticas universitarias. Cabe 

aclarar que las entrevistas realizadas a la mayoria de los investigadores, no únicamente hablan 

de su eio;periencia y trayectoria personal en su Instituto, sino de las reglas que rigen al mercado y 

por tanto de eio;periencias y trayectorias de los académicos, colegas suyos. Asimismo la 

inf'ormación que proporcionaron las autoridades así como las entrevistas realizadas a los 

miembros de las instancias evaluadoras, nos permiten contar con el conocimiento necesario 

sobre los procesos de evaluación que se llevan a cabo y los criterios utilizados. 

Es así que los elementos que se exponen en este capítulo se refieren en general a 

mecanismos de ingreso, permanencia y egreso de los investigadores, de cada uno de los 

Institutos estudiados. 120 

120 En el Capitulo 2. ell>pusimos la metodología que seguimos para la realización de las entre,istas que 
lle\.·amos a cabo y el análisis de los dictaimenes. 
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. . ... 

il EL CASO DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS 

:!:!d. ASPECTOS GENERALES. 

En 1941 se funda el Instituto de Investigaciones Económicas. que dependía de la Escuela 

Nacional de Economía. Para 1968. el Instituto se independiza. Es la institución de 

investigaciones más grande en el país en esta área disciplinaria. Fundamentalmente se orienta a 

la investigación básica, sin descartar la investigación aplicada, aunque en menor escala. La 

Economía Política concentra la tendencia investigativa del lnstituto.1
:

1 

En 1990 era ya un Instituto grande con 121 investigadores,•:: que aún conservaba 1 

ayudante de investigación de medio tiempo y 3 de tiempo completo, así como 88 

investigadores de tiempo completo y 28 técnicos académicos de tiempo completo. 

PERSONAL ACADEMICO DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS 

INVESTIGADORES TEC. ACADEM. A YUD. INVESTIG OTROS TOTAL 

T.C. 

88 

FUENTE: 

T.C. T.C. 1 M.T. 

28 3 1 1 1 121 

ESTADISTICAS DEL PERSONAL ACADEMICO DE LA UNAM 1990, DIRECCION 
GENERAL DE PLANEACION. UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE 
MEXICO • 

121 Carmona., Fernando (1988) .. La in,·cKtiJ?,ación económica unh·enitaria"., en Col~io del Personal 
Académico La in,·csti)!ación económica unh·crsitaria. CompromiMl y Realidad .. Instituto de ln,·csti~acioncs 
Económicas .. Unh·crsidad Nacional Autónoma de l\1éxico .. \l· 9. 

122 Cfr. Stoltc-Hciskancn (1991) Verónica., "La posición cambiante de las unh·cnidadcs en el sistema de 
ciencia y tecnol~ia y los 11roblcmas de la c,·aluación de la in,·csti~ación unh·crsitaria" .. op. cit .. p. 77 
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En el año de 1995 el Instituto de Investigaciones Económicas cuenta con 107 

investigadores. De ellos la distribución por edades es la siguientes: de 25-29 son 3; de 30-34 son 

4; de 35-39 son 17; de 40-44 son 17; de 45-49 son 22; de 50-54 son 22; de 55-S9 son 10; de 60-64 

son 4; de 65-69 son 3 y de 70 ó más 5 1
'3. Esto es el 72.89o/o del personal académico está ubicado 

en el rango de edades entre los 35 y los 54 años. 

La investigación esta organizada alrededor de diez líneas en las que están insertos los 

proyectos particulares de los investigadores y algunos proyectos que funcionan en forma 

independientes. 

Debido a los procesos de modernización que se llevaron a cabo en toda la Universidad''~ 

ya no cuentan con personal académico de medio tiempo ni con ayudantes de investigación. Esto 

habla de que en estos años el Instituto ha adecuado los nombramientos de su personal 

académico en concordancia con los existente en el Estatuto del Personal Académico.125 

PERSONA/. ACAl>EMICO DEI. INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS 

INVESTIGADtJRES TEC. ACADEM. AYUD. INVEST/G TOTAi. 

T.C. T.C. T.C. 

78 28 l 107 

FUENTE: ESTADISTICAS DEL PERSONAL ACADEMICO DE LA UNAM 1995, DIRECCION 
GENERAL DE PLANEACION. UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE 
MEXJCO. 

'"Estadísticas del Personal A<:adémico de la UNAl\I., (1995) Dirección General de Plancación. Unh:crsidad 
Nacional Autónoma de 1\léxico. 

11
" Kcnt Serna .. RoHin (1990) ?\1odcrni7.ación conscl"'\·adora y crisis académica en la UNAI\t. op. cit. 

115 Estadisticas del Personal Acadén1ico de ht UNAl\t (1995)., op. cit. 
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CARACTERISTICAS GENERALES DE LA COMUNIDAD 

ENTREVISTADA. 

Las entrevistas realizadas con los académicos. así como con las autoridades y miembros 

de las comisiones evaluadoras. con la finalidad de estudiar el mercado académico, nos permitió, 

junto con las otras f"uentes de indagación, contar con la información que se expone en los 

siguientes pán-afos. 

Las citas de las entrevistas con los académicos se establecieron directamente con cada 

uno de los académicos, salvo dos investigadores que no respetaron la hora fijada, los demás 

f"ueron puntuales. Solamente un caso demostró una abierta desconfianza de la entrevistadora y 

del uso que pudiera dársele a la entrevista, por lo demás el resto de los investigadores f"ueron 

colaboradores y con disposición a aportar la información que f"uera necesaria. 

De los cinco investigadores y un téc:nico académico, tres son del género fomenino y tres 

son del género masculino; la edad que tienen va de los 29 años, para la categoria más baja, 

(Investigador Asociado "A"), a los 50 años, en la categoria más alta, (Investigador Titular "C"), 

lo cual es congruente con los procesos de iniciación a la carrera académica en edades más 

jóvenes y de las dif"erentes trayectorias académicas previstas. es decir, tiene que transcurrir 

aproximadamente 15 años para alcanzar las categorias más altas, siempre y cuando se solicite 
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las promociones conespondientes cumplidos los tres años estatutarios. Todos ellos son 

mexicanos.126 

Hay un investigador para cada categoría académica, además un técnico académico, que 

en este caso correspondió a Asociado "C", ya que esta fue la estrategia metodológica a seguir. 

Para el caso del Investigador Asociado "B" de Tiempo Completo, no nos fue posible el obtener 

sus datos. 

La antigüedad que tienen, va en relación con el nivel de la plaza académica, es decir las 

categorías mas bajas tienen menos antigüedad (Investigador Asociado "A" con 6 años de 

antigüedad en la Facultad de Economía y uno en el Instituto), en relación a las categorías mas 

altas, que tienen mayor antigüedad, (Investigador Titular "C" con 20 años de antigüedad en la 

UNAM y 19 en el Instituto). únicamente una investigadora ingreso direc:tamente al Instituto, 

todos los demás ingresan primero a la Facultad de Economía y un caso a la Facultad de 

Ciencias Políticas y Sociales y posteriormente al Instituto, como podemos ver en el siguiente 

cuadro. 

n.6 Cfr. García S •• Susana (1996) "Los ticm11os académicos: tiempos estatutarios y tiempos reales". en 
Revista Mesicana de In,·cstigación Educativa. n• t. ,·ol. l. Consejo 1\.lexicano de Investigación Educath·a. 
A.C., pp. 33-52. 
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RELACION DE EDAD Y ANTIGÜEDAD DE LOS ACADEMICOS ENTREVISTADOS DEL UEc 

CATEGORIA ACADEMICA EDAD ANTIGÜEDAD 

UNAM llEc 

INVESTIGADOR ASOCIADO "A" 29 6 1 

INVESTIGADOR ASOCIADO "C" 37 14 9 

INVESTIGADOR TITULAR "A" 47 27 

INVESTIGADOR TITULAR "B" 41 16 2 

INVESTIGADOR TITULAR "C" so 20 19 

TÉCNICO ACADÉMICO 26 4 3 
ASOCIADO "C" 

FUENTE: Datos obtenidos de las entre\.-.stas realizadas en el IIEc. 

En cuanto a la f"onnación académica, cinco de eUos, incluyendo al técnico académico, 

estudiaron la can-era de Economía, en la Facultad de Economía de la UNAM y únicamente una 

investigadora (Investigadora Asociada "C" de Tiempo Completo), es socióloga, de la Facultad 

de Ciencias Políticas y Sociales, de la UNAM, esta investigadora cuenta además con el grado de 

maestria y de doctorado, ambos en Sociología, de la Facultad de Ciencias Políticas y SociaJes. de 

la UNAM, becada por la DG-APA para la realización de la maestría. Otra investigadora 

(Investigadora Titular "B" de Tiempo Completo), realizó sus estudios de doctorado en París. 

Francia, becada por CONACyT, aunque aún no obtiene el grado. Los dos académicos mas 

jóvenes, Investigador Asociado "A" de Tiempo Completo y Técnico Académico Asociado "C" 

de Tiempo Completo, recientemente obtuvieron su licenciatura y se proponen realizar estudios 

de posgrado en el extranjero. El resto de los investigadores. cuenta con la licenciatura, y sus 

promociones han sido otorgadas por equivalencias, nunca sintieron la necesidad de hacer 
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posgrados como parte de su canera académica. Los entrevistados ex:plicitaron el hecho de 

considerar deseable estudiar posgrados fuera del país, en Europa principalmente. 

Un entrevistado, miembro de la Comisión Dictaminadora. comentó que en el Instituto la 

conformación dd cuerpo académico de investigadores, en cuanto a su formación disciplinaria es 

bastante diversa. Hay investigadores formados en áreas cercanas a las ciencias económicas. 

(sociología y politología). pero también los hay de ciencias ex:actas y tecnológicas (matemáticos, 

l""osicos, ingenieros químicos. geógraf"os. ingenieros civiles). 

"oll'a ~ y esta .á es ,,_,.,,,,, pecMliar en el /..-0 es el hecho de qMe no mdos los 
inve:digadores son econondstas o de áreas del conocimiento afm~ hay de todas las áreas del 
con~ y e"60 en esencia no es qMe lo descsl!/iqMe de enlrada, el poblana es qMe no es por ,,,. 
ilderés de in~ación en algún tona econó111ico por lo que ingresan aqui sino por problenws 
politicos en «ras Ül3liblciones de la Universidad. es decir son una e3ipede de e>nigrudos politicos, 
CUJ'O conocünienlo con la gente del Instituto es seguranu...,,te a través de la participación poütica en 
los partúlos a los que perlenecen, enlonces h")-• ,,.,,cha gente de ''izquienla'', luego por otro lado hay 
profesionislas que yo catalogarla de fracasados en su propia profesMn y están buscando otra 
iJenlidad profesional. erdDnces te decia que ltay profesiones como la ingeniería qu~ fisicos. 
geógrafos, ingenieros civiles, sociólogos y polilÓlogos". (Miembro de la Comisión Dictaminadora. 
abril de 1992) 

Sin embargo, de los seis casos que analizamos, cinco tienen formación de economistas y 

uno de sociología. Es claro, que la lista fue proporcionada por una autoridad del Instituto, que 

pudo haber hecho una selección disciplinaria, con la intención de contribuir de mejor manera 

con los objetivos que le planteamos de esta in,•estigación y que además los investigadores 

entrevistados no representan de ninguna manera una muestra representativa del Instituto. 

Lo que es interesante. sin embargo. es el corroborar que tanto en nuestros 

planteamientos hipotéticos, corno en las entrevistas llevadas a cabo con el académicos y con los 

miembros de comisiones evaluadoras, y la información obtenida en los archivos del Instituto y 
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en las estadísticas universitarias, la formació_n a nivel de posgrado (maestrías y doctorados) es 

precaria. En la entrevista con el miembro del Consejo Intento comentó: 

uDe hecho /u mi..vna Fac:ullad cuenta con el progrtana de dociorado creo que desde el año 74,. no es 
""'Y reciente. sin onbargo algunos invesligadores lo que haclan e:s irse al e:tdranjero a realiz.ar sus 
~ Múe de los JJB acadhnicos con que cuenta aauabnente el lnsdádo, hay BS 
inl'esdgadores, de ellos :!3 tienen licenciatura. 35 """""1"{a y :!7 do«ol'ado, con grado o en proceso de 
obtenerlo. " 

En este mismo sentido el miembro de la Comisión Dictaminadora expresó: 

"Los doclorados práclicamenle son pocos acDlahnenle, éslos son fundantenlabne:nte de Economía y 
de Ciencias~ y enumce:s ltay que buscar sielnpre el trabajo de eq11ivalencias". 

En el funcionamiento del mercado de trabajo de investigación en la UNAM, en el 

Instituto de Investigaciones Económicas no se manejan criterios precisos para cada nivel 

académico, es decir, no hay una diferenciación en lo que se requiere que tenga un Investigador 

Asociado "A" en relación a un Investigador Titular "C", más allá de lo definido e interpretado 

del Estatuto del Personal Académico. Consideran que en virtud de las diferencias en las 

~ctividades académicas que llevan a cabo los investigadores, el otorgar puntajes para evaluar y 

asignar los niveles correspondientes es desfavorecedor de la valoración del trabajo académico. 

El ingreso al mercado de trabajo de investigadores en el área de la economía, está 

fundamentado en lo indicado por el EPA y el Reglamento Intento del Instituto. Las 

contrataciones son por artículo 51 y por concurso abierto en una segunda instancia. El nivel 

más bajo es el de investigador asociado "A". 

No hay reglas de funcionamiento diferenciales para cada nivel académico en cuanto a los 

requisitos de productividad al interior del propio mercado de trabajo. 
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El investigador en economía no ha estado por tradición vinculado a la carrera 

propiamente académica de investigador. su interés como profesional de la economía. ha sido 

más bien, el participar con organismos sociales, tales como: los sindicatos, los partidos políticos, 

las organizaciones de colonos, las organizaciones de campesinos, etc. 

En este sentido, no ha sido una necesidad, en esta comunidad de investigación, hacer 

ca1Tera académica. en los términos que establece el EPA;"" con maestrías y doctorados. 

La Facultad de Economía. que está estrechamente relacionada con la formación 

académica ofrece sus posgrados en fechas bastante recientes."'" 

Aún más. en lo que se refiere a la actualización profesional, no tienen una actividad de 

f"ormación permanente en las diferentes áreas que conforman las líneas de investigación en el 

Instituto. La identificación profesional, como investigador en economía y la identificación 

institucional, no es muy clara y definida en los investigadores entrevistados. 

La información histórica del Instituto, documenta el hecho de que la tendencia que ha 

tenido la investigación es básicamente teórica, condición que pensamos es aplicable a los 

investigadores que conformaron la primera generación, quienes manejaron y desarroUaron la 

teoría marxista, hay una posición dominante que viene de un marxismo de los años 60, que no 

ha sido renovado. " 9 Sin embargo, en lo que concierne a las generaciones recientes, 

127 Estatuto del Personal Académico (1985), op. cit 

128 El 27 de julio de 1976, el Consejo Universitario le oto~ó la cat~oria de Facultad. a la Escuela de 
Economía, con fundamento en el artículo 8 del Estatuto General. Manual de Organización (1986) Dirección 
de Estudios Administrativos, Secretaria Administrativa, Vnh·ersidad Nacional Autónoma de México, 1987, 
p. 21, y Legislación un¡,,·cnitaria (198.S), op. cit. 

129 Información extraída de las cntrc'\.·istas realizadas.. 
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encontramos. que se han abocado rnás bien a un tipo de investigación delimitada en la 

participación social directa, lo que e"plica de alguna manera el que la formación académica no 

hubiera estado dentro de sus intereses. 

El mercado laboral de los economistas, e"terno al universitario es un mercado 

competitivo. calificado como "mejor" que el del Instituto, en la rnedida en que ofrece mejores 

salarios y prestaciones. A pesar de ello. los investigadores del llEc. continúan en él, debido a una 

serie de satisfactores personales. corno es el hecho de poder trabajar sobre el tema de su 

elección. tener condiciones de realización del trabajo que se caracterizan por la libertad y el 

respeto universitario. El mercado de trabajo del IIEc es un mercado saturado que no capta 

gente joven. 

"Mira, en el lll!ilibuo se hace la c.urera académica empezando en ,..,.c11_ octUiones desde la.figura 
de técnico acadénlico. pasando por Jnvesligador Asociado "A" .v a.si sucesiwune:nte. No es un 
lnstibdo que #!3ile twfMaliwdo, de hecho vive con las gWrias del pasado en la que hubo buenas_figuras 
de la econonúa, que le dieron renombre al lnJilituto, pero lllego .l'O no se ha ~ _v vive con 
esa conoepcióft VÜ!ja y a '"1 nv>do ver ya ,,..,y obsoleta. El ln.sdluto sauge con ""ª visión iv¡ukrdisla, 
con una visión lalinoaJnericanisla. se adueila del mar.xisnto, llevan a cabo dMranle una época 
-..dios que le dieron ,..,,,,,,,,tbre. eslUdios ~. sin entbargo se quedan ah{ sin a<111alivwse. 
.Podúunos divúlir en tres grupos a los académicos del lnstiiuto. aprox:ünadantente unos 1 O que son los 
"viejos" cuya dopa prodMclivu ya pa.w. luegt.1 hay un .'iegllndo sedar Üdennedio, que son gentes """"'ras. pero que su obra a tni nrodo de ver es mediocre, el lnstüuto no capta gente capacilada, .l'ª 
formada con buen culricadu'" )' obra publicada y fU1abnen1e los jóvenes. que es 14n poco el caso 
anterior, no se han preoc11pado por capturar jóvent!!i· talentosos. é:slos se van hacia un mercado de 
trabqjo exb!Tllo, con ntejores condkiones. pero . ..eg11rantente también que es donde pueden 
desarrollar$e .V ser crealivos y cornpctilivos. El mercado de trabajo del lnstilNto es un mercado 
satMrado, no hay IMgar para gente nuL...,0.. es un fenómeno no excúlsivo del lnstil:Jdo. es de toda la 
UNAM, eM> hace que no haya nue..·as üleas.. º. (Miembro de la Comisión Dictaminadora. abril de 
1992). 

Es un mercado indiferenciado, en cuanto a las categorias académicas de investigador y 

de técnico académico. Hay técnicos académicos que están contratados en esta figura, ya que no 

hay plazas de investigador y hay los que no cumplen el minimo requisito de estar recibidos de 

licenciatura. En ambos casos las actividades que llevan a cabo son las de investigador. Hay. 
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asimismo. técnicos que hacen actividades de apoyo a la investigación y los que realizan 

actividades específicas (área de biblioteca. publicaciones o de cómputo). Una de las entrevistas 

realizadas fue particularmente explicita en este punto, aunque de heho en todas las entrevistas 

se mencionó que hay técnicos académicos que realizan investigaciones al igaul que los 

académicos que tienen nombramientos de investigadores. 

•TJ.onde yo e:ll'O>• somos 11. h~· técnicos &es. 11n a;>-•udanle de invesrigadol-.,, esla vieja categoría .1• 

CNauoasociadosydostinllaresyporoltimefallaalguienquedebede.--.asocüulotambü!n.. 
El coordinador se escoge, hay asamblea del área y se designa alrl. no e"6á eáablecúlo que renga que 
ver con el CMrricuhun acadéwtico del coordütddor pero~ decil' que a ... no hay ninguna 
CÚ'ea que yo sepa dirigúla por un técnico lo que paso es no que es restridivo, por q11e nrira en la 
Universidad, lo ~ que tú es6ás investiga11do a veces Iras ~ado lo SM.ficienle J! no te dan la 
pronwción y sigues siendo asociado, tenano.s casos de un invesligador que e:s técllico.,, .... tal ve: lo 
conoces porque e:s ""'·•' ünporlante en eJ dnv de econonúo agricolo, ,,Piies lla e:scril.o IJIJros 
buenisinws que son casi cldsi.cos en el tenia )' sigue siendo lécnico pol"llle janwis obtNvo un grado )' 
no puede ser prolnDVido ••• no está reslringido, ru puedes so- coordin4dor de área en eslaS 
circunshlnci.as, pero por lo l"L>gU/ar los coordinadores de área son titulares.. inclMso pocos casos de 
asociados. 
••• Supongo que h~' CCISO.'i e invesligadores que e:llán contndados como técnicos acadénticos, es cosa 
de ver caso por caso .• hUJ• 1111 contpañero que RCaba de regresar hace ""'>'poco tienlpO de Nueva 
York,. él lrko un posgrado allá y cuando lkgó se le dio una plaw de técnico acadhnico porque era la 
que tenla y no hubo según parece niucha disposición no para canibiarle la plaz,,a., porque ahi ya no es 
el problenra de promoción a la siguiente calegoria, o algo asi, si.no realmenle la mlsnra plaza de 
invesrigador y no, no hubo munera .. \l!fue u la Fucu/tad'~ (ln,·estigador Titular "B"., t.c.., marr.o d 
1992) 
·:.·o no se uhorila Ja proporcüín pero esla.nios casi en el misnto número invesligadores que técnicos, 
técni<:os que hacen estrictt11n1..1ttle truhajo tle Url0e.Vi¡::aci.ti11 y que están en esle fenómeno que hU)' 
ahora en la Universidad, que al no haber una carrera acadénd~ n1Ucltosjóvenes se~ por la 
vfa de técnico~· e1cadéntico.\· J' en nuc.....rra tireu ~ se percibe y son de alguna nranera compañeros de 
invesdgac:ión nids que apoyos a /u inl't..."Vigación''.(ln,·estigador Asociado "C"., t.c. marl..O 1992). 
"El grueso de lo~· técnicos trabaja en el área de apo.J'º al académico, c.\" decir en equipos de cómpulo, 
en edicione..,.. e11 puh/k-uL'Ítme..\·, en fi>tocopiado y lodo e.'ile sen•icúJ de UfN'.l'O y alguno.\· técnico.\· 
incorporados u la~ cireas ele i1tl'esli¡.:acü;n. incorpt>rados co1no técnicos que sirven de enlace a toda fu 
organización, toda la esb'udurt1 de tlf'O.J.'O u la inl•estigucüin y u/ misnto lienrpo participan con L"iertas 
áreas de investi¡.:a<.•ión en donde se l'Ull fonnando también como haciendo otro tipo de trabajo 
acadélrlico como es el de ün•e..vigacüJn, o . ..ea hay un número de técnico.~ ocadéntico.~ ad~o.<r a las 
úreas que apoyt1n ina.•estigacionesr cletermir1adus y que muchas veces hacen sus propias rese11as, 
hacen SMS propüJs Ul"'/Ú:M/os, enrpiezan a trabajar también por su cuenta oon proyec:los propios, a 
hacer invesligución ... Ht1.)' quiene..,- hacen trabajo de inl•e....tigación y son técnicos acadénticos, pero 
no porque no cumplan lo.~ requi""-los .~o porque no t~enio.~ plavL~ o .~ hay quienes han a<:ep'ado 
un contralo de técnicos t1cculéntico.~. lo cual se esta proc111·ando el-'Uar .l' se c/edican a hacer 
invesrigación, pero no porque no cubra11 lo.\· requi..Uo.\· "'ª"" bien tenL'7nOs el ca.~ contrario haJl 
nrucl1os lécnk•o!i· que cunrplc111 los requb.-ittis purc1 !i·er inl'e..tili¡:aclores pert' no lenentos p/a:;,as para dar 
y creenios que JN><Üan .<ter hut..'lu>s inve..vigt11lores, pero no hay plUZLL\" para .\·acar u 
L"Dnc11rS<J ... (lnvesti~lldor Titular -e"• .. t.c . ., mar1.o de 1992). 
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Hay dificultad para establecer los criterios objetivos (dada la diversidad de actividades 

que tienen). Lo que significa que para la evaluación del trabajo académico, no consideran la 

conveniencia de tener "tabuladores". Esto es, se Ueva a cabo una evaluación específica para 

cada caso. El Estatuto del Personal Académico pone el límite máximo para cada nivel 

académico.130 

Un integrante del Consejo Interno comentó al respecto lo siguiente: 

"Las crilerios que se manejan aquí en el Jnstibdo tienen un abanico lftllJ' amplio, ya que los 
in11e>11igadores ~ a cabo ""'citos adividades y a rodas y cada ,,,.,. hay que "-les - debida 
ponderación. Enlonces para el ilfgre:so, particM/annenle por concul'50 abierto, se requiere de 
presenlar un proyedo de in11e>11igación, y sobre ésre y elementm< curricMlan!s llinculados a la 
adi11idod acadhmca del solicitalde, una conúsión especial, es decir, h<1>• "na e11aluadón ad hoc JNJr 
un jurado especial. /Mego hay una ~foua. 
No tenanos aqul criterios adicionales a los 'l"e C!dablece el Estatuto del Personal Académko. Lo q"e 
tiene el Estahdo es lo que se torna conw base ..• no hay definido con precisión. para cada calegoria .l' 
nivel otra cosa. Hay mucha difu:uhad para establecer los crilerios, por la diversidad de ac:lividades 
que llevan a cabo los académicos del Instituto. 
Para el ingreso y kl promoción, lo que se le pide al académico es que presente una solicilutl. que por 
Sllpues6D satisfaga los que eslablece el Eslabtto del Personal AcaJhnü:o. en CManio a /o.<r requiVlo.<r 
cstablecülos para cada nivel, que haya cunrplido los compromisos de invesligación, éslo para los que 
están ya en el. llU/lilvlo, que tengan prodMdoS de inve::ttigación, aunque aqui no hay un pab'án 
defuiido, ni aqu~ por parte del Consejo lnlerno, ni por parte del Consejo Técnico. En términos 
generales lo que se tonra en CMenla en prünera in.slancia es c:unrplünienlo de la investigación 
principal,, produelit.'üku/ .J.-' adividades docenl~ y luego las conff.-"Tencias .V .denrás aclividades de 
extensión acadénrica. 
Pero le insisto no llay una ponderación precisa, pues se Ita considerado aqui la conveniencia de no 
tenerlo. los tabuladL~res re...U:ringen las ac:dt.•ülades que insi..vto son muy dit.·ersa..~. la gente tle aqui del 
JnszüuLo Ita considerado conveniente el que no haya instrumentos precisos de et.•aluación de sus 
aclividade.~ la L"Valuación es espedfica para cada caso • ... el EPA pone el línrile mtixbno para cada 
nivelº. 

En este mismo sentido opinó un integrante de la Comisión Dictaminadora: 

"'Mira. antes que nada me gu.su:uía ponerle en ante<:edentes de una .wrie de siruaciones que 
condicionan el trabajo de la Comisión Didaminadora. En el lnstiruto de lnvesdgaciones Económicas 
hay dos diferentes tipos de acadéntü..-os y obvúunente varian diganros, los criLerio.~ para cada uno de 
ellos. Hay invesdgadores y técnicos acadénúcos. ésto estd claro en una normativitl.ad de la 
Unit.•ersidad Sin embargo. otra caructerís:rica y es6a si es bastante peculiar en el lnsriruto e.~ el hecho 

13° Comentario de un cntrc,·istado. 
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de que no todos los invetliligadores son economistas o de dTeas del conochnie:n6o a.fines. hay de todas 
las dreas del conocüniento y esto en esencia no es q11e lo descalifique de enuada, el problema es que 
no es por un Úderés de investigación en algún tensa econóntico por lo que ingresan at¡11/, sino por 
problemas pollticos en otras inslil11ciones de la Universidad. es decir son una especie de emigrados 
pollticos. cuyo conocilniento con la gente del /rudluto es M!JfUnunenle a traYés de la panü:ipación 
polilica en los panidos a los que pertL'71ecen, L'711onces hay mucha gente de "iz.qui.erda", luego por 
oao lado lray profesionislas que yo calalogaría de fracasados en su propia profesión y esldn 
buscando otra ülenlidad profesional, entonces te decla que hay profesiones como la ingeniería 
quimica, .fisicos, geógrafos, ingeniero.• civiles, sociólogos y politólogos. Enlonoes la evaluación que 
Ueva a cabo la Comisión Didtuninadoro es francantenle dificil, porque no hay obvüunentc crberios 
dqinidos ni para el ingreso, 11i para las pronoociones J' dqinilivülades. Por .-a ,_,re. las conrúiones 
didanrinadoras ttanpOCO son ~l· ••• b11eno, lo que pasa es que son tanlo econontistas muy 
reconocidos, pen~ 911e ya estdn 1'U9' viejos. como gente joven, es claro que son los que tienen ya Mii 

reconocüniento legilünado los que mas pesan en cuanto a su opinión. Y bueno, lo que pasa es que 
son, a mi ntOdo de Va", dnnasiado condescendienles con las exigencüu de prodllaividad de los 
ün'f!:Sligadores. Todo eslo que te e11arto es para que te des una idea de lo dificil que es llevar a cabo 
Mii proceso de dielanúntaáóft, no hay referenles objeliv0$y prádicantenl.e todo el lrabajo es cada caso 
por cada caso. Lo único que le da un tilde nuu objdivo, es que para la evahlación de la obro 
prodMci.da por los inv~ ésla es enviada a didanoen cuerno, digmnas que se soliciZa la 
opinión de pares y esta opinión esfundamenlal para el didanren de la Comisión." 

LA ENTRADA AL MERCADO 

Los criterios de evaluación curricular son determinados por el EPA, para cada categoría 

y nivel. Se establecen equivalencias "a la carta .. .,131 para cada caso., co010 ya se mencionó con 

anteriridad. Para las equivalencias se toman en cuenta diferentes dimensiones, por experiencia 

y por producción. No hay diferenciación establecida para cada categoría y nivel, en cuanto a 

requisitos de producción, más allá de lo que prescribe el EPA. 

Para el ingreso por concurso abierto. se consideran los siguientes elementos de 

valoración: proyecto de investigación; evaluación del jurado. (se conforma un jurado de 

especialistas sobre el tema, que realiza el análisis de las pruebas escritas y orales); exposición 

131 Expresión textual de un entre,·istado. 
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(defensa del ensayo presentado); elementos curriculares (vinculados co11 la actividad 

académica). 

La categoria y nivel de investigador asociado "A", es la más baja con la que se ingresa al 

mercado. El ingreso al mercado es por concurso abierto y por artículo SI. Normalmente 

ingresan en los términos del artículo 51 y posteriormente se abren los concursos. Sin embargo se 

ha dado el caso de que al participar un concursante externo gane la plaza, desplazando al que se 

le abrió la misma. 

La formación académica y experiencia de investigación no está definida. Con frecuencia 

se tiene que ajustar a las plazas ellistentes y no a las caracteristicas potenciales de los peñdes 

académicos por plaza. Es decir, puede cumplir con los requisitos que establece el EPA para la 

categoria de investigador y el Instituto únicamente tiene vacante u11a plaza de técnico 

académico. 

Para el ingreso al mercado identifican factores subjetivos. No es fácil entrar, ni 

permanecer, hay grupos políticos divididos. La perte11encia o no a alguno de eUos, en función de 

aquel que tenga el poder para facilitar la entrada, es fundamental. 

Otro de los factores subjetivos está relacionado con el conocimie11to vía la docencia, 

dirección de tesis, etc., e incluso la amistad que tie11en los investigadores que ingresan a esta 

comunidad académica con los que ya pertenecen a la misma. Aunque algunos de ellos 

consideran que la amistad o conocimiento que tuvieran con académicos de esta comunidades no 

inOuyó en su ingreso al Instituto. 

-' ••• la persona que dirigió mi tesi.v de licencialura trabajtJ aquf, yo nre enteré del concurso por la 
gaceta~ y quizá lo curioso del ca~ e.11· que e9aha ocupada la pi~ o sea había una gente conl"dt1da 
en la plaza y casi .,·ientpre ~,~- caso!t.· .'ian cue....ru arriba. yo yu habla concursado ante.\·. bueno qukás 
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nias adelante venga e.so lo refiero aqul sünplenrent~ yo un nsanejo diganws un poco. no se yo ere.o 
que es un vicio una costumbre aqul en la Universidad. bueno en las panes que yo conozco. en 
algunas facultades .V e:de Instituto, en términos de como se nranejan los concur:sos. en la medida en 
la que hay una gente que esta haciendo la plaza. hay muchos niecanisnios que no estáli nauy 
reglanientados. que pennilen de alpna nranera no favorecer abiettarnenle. pero si dar ciertas 
vauqjas al que va u concursar. desde el hecho de que si tu no conoces a nadie y no te enteras de que 
el proceso. no te enteras. perdón del ..• del concurso, .~o ha..fla que sale en la gacela. tienes un mes 
diganros para preparar tu ensayo, tu trabajo, nrienlras que el que esla adc..?llro, tiene desde que se le 
avisa que se le va a sacar su plaza a cona.rso tiene dos o tres meses fácil. en lo pasa la convocaloria 
por Consejo Interno, en lo que lo que lo publica la Gacda VNAM. en fin ¿no?, y hay otro tipo de 
cuestiones en términos no .se de que. los jurados te conocen, de que pueden ••• Piles en la medida de 
que tu trabajo sea bueno, de que tu desonpeño haya sido adecuado incluso de alguna manera. ante 
igualdad de ~cias, con los cona1rsanres externos de alguna ,.,,.,,"'° f~ y bueno 
que legabnente tanrbién la Legislación, eso si está inS/ÍIMü/o, de que si tu eslás adenLro tienes 
prioridad en empate con los OO'os. entonces yo gané el concurso aunque ~u ocupada la plaza.>· la 
otra persona se fue, ••. bueno el tenia 11111chos problentaS y por eso le sacaron la pla:,,a a concurso, esa 
f11e la otra cosa que el abandonó el lnstibdo". (ln\'cstigador A9ociado 64A '"•Le... marl..O de 1992). 
••conocáa al Maesb-o CecoJa corno lo conocen niucllos unfrersilarios, por lo de:nuís no, nada 
personal. E#e..el /rabia conocido, ~ que había un t7ato un poco mas cercano conoció nü 
trabqjo sobre los enrpresarios y adonás está publi:cado entonces en alguna ocasión tuve la 
oportunülod de contentarlo con el Maesiro Cea?ña anles de ingresar al 1..-0, habla un 
anrecedenle por pone de él de nü trabajo acadénrico., pero no ninguna «ra cosa".(ln.-estigador 
A9ociado -C'",. Le..,. marl.O de 1992). 
"Pues si a 11114cJros. pero no creo que por ellos haya entrado t14u( c:onw te dedo inlenle desde hace 

1PN1cho ingresar y fue reciL"71tenrente que pude y a la gente igual la conocia antes que ahora". 
(ln"-estigador Titular .. B'". t.c..,. mar1.0 de 1992). 

En las entrevistas que se llevaron a cabo apareció un nuevo elemento a considerar en 

ténninos de la valoración subjetiva, la de "aspectos políticos", que indica la pertenencia o no 

pertenencia a grupos políticos que definen y facilitan el ingreso al mercado. Así mismo un 

entrevistado, comentó que la diversidad disciplinaria y profesional de los académicos del 

Instituto, se debía a la pertenencia a grupos políticos definidos, más que a intereses 

prof"esionales de la investigación en economía. 

ºen el mercado exi."ilenle hay grupos poi/ricos con sus grillas, no es fácU ingresar. y a i.•eces tampoco 
permanecer". (Miembro de la Comisión Dictaminadora.. abril de 1992). 

Una investigadora a su vez comentó: 

.. a nii me costo baslanle trabajo inLegranne.. Creo que de todos nwdoSp en la Unb.•<.7SÜ:/ad persi.qen los 
gremios de alguna maner<1 .•·o era alguien ex:tra1ia ¿no?, u pesar tle que en el Insliruto huy ge11te 111uy 
reconocida y muy querida que StJn sociólogos precisamente, de todos mo<los, sentí que no ser, no ser 
economisru por c1lglin tic.?npo me marginaba o me pont"a un poco no <."lttre pare.o,; ctJrl niis conipu1ii:ro.<t 
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¿no?, eso bueno con el tienrpo ha desaparecido conrp/ehunenle''. (ln\.'estil!adora A!IOCiada ~. Le.. 
marzo de 1992). -

FUNCIONA>D:ENTO Y ESTRATIFICACION DEL MERCADO 

Las promociones se dan con mucha facilidad.13~ Casi todos los casos promovidos se 

Uevan a cabo por equivalencias, en lo que se refiere a los grados académicos (maestría y 

doctorado). 

"Hoy uno poUáco ocadhnico ea lo 9Me se apoya nwcllo a los inveaigadores en los procesos de 
~. o ,_. de que no ll<zy ,....ella produdividad. Hoy ,....e/ros equivalencias para lodo. 
Enlonces que es lo que-. - la can'W!7'a acadé>nial es básicamente onoliuu/a caso por -··Y 
bueno, lo 9ue pasa es que son, a,,,,; ntOdo de ver. donaslaJo c:ondescendienles con la..~ exigencias de 
produdividod de los úrvestigadores". (Miembn> de la Comisión Dictaminadora. abril de 1992). 

Hay dificultad para establecer criterios adicionales a los del EPA, en virtud de la 

diversidad de actividades académicas que realizan, que van desde la investigación propiamente 

dicha, hasta labores de periodismo, participación en radio y televisión, actividades de docencia 

diversas, asesorias de diferente naturaleza, etc. Ante esta ausencia de referentes objetivos, los 

factores subjetivos son relevantes en la evaluación académica. Como indicadores de la 

evaluación se considera a la producción de investigación (no definida en cantidad), las 

actividades docentes; las conferencias; la extensión académica, etc. 

"El~ del .A!rsonal Acadénüco y luego el Consejo Interno del lnstitUlo precisa algunos punlos, 
conw es el hecho de que denen que haber tenninado con .UI obra principal para poder .w/icilar su 
prontOCión y/o d.ifutilividod. El ütf-., del Consejo Interno es '""Y ünporrante paro la evaluación 
que hace la Calnisión, de los cone11rsos cerrados, y tantbién conro te mencionaba ~ cuando hay 
obra publicada, que puede ser el resullodo de es6a ütvesligadón principal o alguna o&a. se pide la 
opinión a invesligadores econontislas exZernos ... Ca.V. todos los diaálnenes st:1n el produdo en 
alguna fonna de equivalencias.. sin entba17:0 son analizadas CSlas caso por caso, hay equivalencias 
para el grado. de nraeshia y de doclor y hay equivalencia.~ pt1ra la producrividad No te puedo tlecir 

u::: A decir 11or un entrc,·istado 
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que equia.•ale a un dodorado. por que te insi.Vo no hOJ• un rigor en ello. sólo se llei.•an a cabo. se 
/rocen las equivalencüis a la cada. Ha lrabido inlenlos por Parte del Consejo Inierno del I..-ro de 
regularkar esto .J.' 1n1111qar una poláica de equi••Rlencias, pero no se Ira llegado a ningún acuerdoº. 
(Miembro de la Comsión Dictalllinadora, abril de 1992). 

En otras épocas, en el Instituto se tenían criterios objetivos a partir de los cuales los 

propios investigadores podían realizar su propia evaluación y al menos contaban con un 

ref"erente de las actividades que se tienen que realizar • 

.. Ha combiado un i-:o pero en esa época lo fundamenra/ era la obra publicada. háskalnenle era la 
obra publicada. estaba ~·· ca.túgada la dt>cDrcia. en término.~ de puntuación, tenínntos un 
úuaudivo nu.tl' riguroso. nru.Y riguroso califu:aba desde Jos libros. reo.·~ en..'W.)'OS. ere. •• hasta las 
re:seilas. las conferencias. las tareas de divM/gación. teláawws un inslruclivo l'llN.)!. ~·· rilfll"OSO en 
eso época que ~ció en I9BZ, por a/ri mds o nrenos BZ-83 desapareció·" los criterios fueron ya 
IUI poco nw&;. pues a mi juicio Mn poco mas subjdi&<o.s,, en donde .}'a el peso fundamental .l'U se le 
dejaba al crilerio de la C-msión Didamüradora. antes era criterio de punb4ación y de evaluación 
- estrido, yo dirla que pn>bablemente el mas estrido de toda eL área de Sociales. de 
SociDJes y de Hulftalfidades y probablemente uno de los mas e:iarldos en la VniversidlJd ... ¿por que 
los 9uilaron? ¡lray que preguldal'le al tnae.1b'o Ceceñal. por presiones de la gt!l'lle que le porecla 
exagerado que d..oeúm 9ue no~ CMmplir con tantos re9uisitos. presión de mucha genre, a nri 
nunca me pareció riguroso por que incluso hasta brincaba categonll.-r ¿no?, habiL?tdo L'711pe:;ado .ra 
uude en las tareas tk invesligación acadénúca.. •.. Yo creo que h~· ... h~· .Qno desconocúniento .d 
divl!7"SllS Úderph!taciones de los criteri.o.v LWtre el personal acadénlico. no h.c.Q• homogeneidad en 
CMOll/o a que un lnvesiigador Asociado "A" o un Titula/' "A" sepa e:xactantenle que dore que hacer 
para pasar a la categoriR siguiente y creo que en pode comribu.t'ó a que se desapareció este 
úaslrudivo que era ~l' preciso y que cualquü . .,.a podfa hacer el ejercicio de ~ocalifl.COl'SC para a.•er 
como estaban la.'f '-osa.-.-. pero c:ret' que ht.p• gLwte que si conoce los requisilo.~ lo.~ tbntino.i.· de 
evaluación. ac. •• pc!I''' liLQ• nrucha gLnle que no.>' e.Ro se nota incluso en rechazos que ha habido de 
la c~,misión Dictaminadora u promoción de difLTLwtes 'ISJ7irant~· e i11c/uso de ciL"1'tO tipo Je 
posposiciones. sobre todo que son frecuentes las posposiciones de la promoción hasZa que terminen 
su obl"tl principal, que es un crilerio que nrucha gL'7fle no lo tiene totalnrente conciente:s, de que si no 
terminan su obra principal no puede ser promovido, o de que no &•ale lo miono ..10 al"fículos en el 
poiódico. que un artículo que en el Journal of Economics, o seo exisle esa subjeli&•idad en cuanto u 
la apreciación de aula uno de los inve.Rigadores y técnicos académicos respcdo a lo que se les va a 
exigir para ser prom,n•ido. (¿Qué Lnriende JN'r ohra principal?). lo que es/'<1 comprometido. 
tanorizado. por eL Consejo lnlerno y es incluldo en el programa de trabajo, o sea son los pasos que 
ha,• que ha,-cr, uno tiL7te que pl"L~Wlar el proyedo, .'ft!'r aproba~' por Consejo Interno J' SLT 
incorporado al programa d4! trabqjo del llllliluto ·~ (ln,·estigador TitiJlar UC". t.c.. mar,.o de 1992). 
')•o tenía esa rericcncia di¡:arnos a la hora de pN!Sentar mi primer informe que fue af1.11ales del año 

pasado. a fines del ailo pa.'fLUlo. porque .l'O escribí un Ol'lfallo. un capúulo del libro coleais•o escribí 
un arti'.cu/o para la t'L"'Vista del lnSliruto .J' ~;una 1norr<'f{rafla. que supongo ya se fue a dormir el 
.'fUeilo de los jus:Lo.i.· para la publkvici<Jn y bueno no .~ cx'ncluí los CUl"S#.'5 de la nrae.w-i~ hice dos 
traducci.ones del ftancé..,·, t61l'e una en/rL"Visla LW el radio, en fut, eso fue lo que presente L'71 n1i 
infornie y yo jusrcunente en esta incef'tÜ/unthre no .'iahía .d se cunrpliQ ~' no los requisiLos. pero parece 
que en ese M.71tido es ba.\:fante luxo y· el crilL,.,.io funtlamental entonces e.'f a p<u"fir de las investigación 
principal, quizás e..;o .-...?'ia el inrert.&.· para ri si e'il<L'f haciendd una resü· sobre esto esle c"nocer el 
fonnato. yo le enseño el miO J' si quieres pídele uno a Angelina como se apellida. Lópe::.. Rivos, no me 
ª'"Uer<lo f'L""' ella e.Vd aquí ahqjo en la .. \ecreruriú Je Apoyo al programa, una co . ..a a.U se llama su 
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cargo.,, para que te enseñe un poco.,, bueno len ahorila lo p11edes ver, los CO"'P"OWÜSO.s que nosotros 
estab/ecentOS con las aldOridades.,, ¿no"!."'' (ln\.'e:S'tiJ=ador Amciado .. A". t.c.. marzo de 1992) 

Los gn1pos políticos inftuyen en el runcionamiento del mercado. La pertenencia o no 

pertenencia a determinados gn1pos políticos, define la permanencia en el mercado. 

Para las promociones se toma en cuenta la tenninación de la "obra principal", que de 

hecho es el compromiso de investigación adquirido por el investigador. La "obra principal" 

corresponde a la finalización de la investigación que se ha propuesto en los planes de trabajo. 

La productividad es variable en cuanto al tipo, calidad y cantidad. De éstas la que es 

considerada como rundamental es la elaboración de libros, que viene a concretar la finalización 

de la "obra principal". 

En términos de la definición vocacional e institucional, como elementos subjetivos que 

intervienen en el runcionamiento del mercado de trabajo, se da en rorma vaga. La investigación 

como actividad prof"esional no es un camino elegido desde el principio de la formación 

profesional, en la mayoría de los casos. 

""Porque es la única nwnera de ."ia.ber reabnenie.,, adenui.s me gusta pensar acerca de las cosa.~ E.s 
dificil investigar en la Facu/Jad. Es demasiado el lrabajo que hay que reali:Ar. son ,,,uchas las 
cargtis. Y sin enrbargo se debe dar clases sin reflexionar·'' luego regresar a.d no má."i, por eso htl)• 
ta11tos nracstros deficientes. que no están acbluli:..ados. pero no es nada fácil en unafacubad contar 
'""n el liernpo y la."i condiciones para poder trabajar a.V ••• para llevar a cabo un trabajo de 
ún•estiguci1í11 ". (ln,·c..,-tiJ,!ador Titular ºCº., t.c.., marl..O de 1992) 
.. Porque es la única nwnera de saber reabrtenle., adenui.s me gw¡;ta pensar acerca de las cosas.. Es 
dificil ún•estigur ,_,.,, Ju Facultad Es demasiado el &ahajo que hay que realizar. son ,,,uchas ltLs 
c.-arga."- Y sin L'nÚJargo se debe dar clases .sin reflexionar)' luego regresar asi no más, por eso hay 
tantos tn0e#To.s deficientes.. que no están uduali.zados., pero no es nada fácil,,,.,, unafacuhad contar 
<.vn el tienrpo y la."i condiciones para poder trabajar as/ ••• para llevar a cabo un trabajo de 
investigación. Pc>rque es la única nraneru de saber reabnente, además me gu.'ila pensar acerca de las 
cosas.. Es dificil int.•e.W¡:ar en la Facuúad Es demasiado el trabajo que hay que realk.ar, son muchas 
las cargas. Y sin enrburgo se debe dar clases sin reflexionar y luego regresar así no m~ por eso htl)• 
tu11tos maestros deficientes.. que no están adualizados. pero no es nada fácil en unafacubad contar 
L"Oll el tiempo y lt1.'i c..•011dicio11es p'1ra JH.uler trabajar así ••• para llL...,,'Ur 11 cabo '"' trabajo de 
invesrigu<:ián'". (ln,·~'"tigador Titular '"B .. ., t.c.. mar.r..o de 1992) 
.. E,, rculitltul n11 la es<.~ogí. estando csrudia11do se nre presentó /L1 oportuniLlud ele trabajar aquí. 11n 
nu1e..-.:rro me <ifrecic) el trabajo.•• (ln,·cstij:!ador Titular ...,A"\ t..c. .. abril de l 992) 
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1 ¡ '4Bue:no,, fue algo acci.dentaJ de alguna manera por que hasla antes de ese accidente en Ciencias 

.Pol.ílicas_ un poco tenia el in.terw!s docenle la verdad a.unque si tenla mucho trabajo e- interés al 
seguir nrls e::studios de posgrado cierto trabqjo de invesrigación •.• º (ln"-estigador A5ociado w.cn de 
t.c.. marzo de 1992). 

En lo que se refiere a la definición institucional se dieron diversas respuestas, incluyendo 

un caso que no quiso responder a esta pregunta. La más frecuente es la de que rue un buen 

Instituto años atrás, con investigadores muy reconocidos incluso a nivel internacional, sin 

embargo actualmente está atravesando un periodo de crisis. 

"Creo qMe el 1-.,..¡__.,do adM"'-le por Mna crisis de e>labilivlción, es decú ya pasó .,na 
de crecünienlo 11119' f11erte de 80 a 90 ma.~ o menos .i· ahora esla sufriendo una c:risi~ de 
-..bilkoción. es decir, todavFa no encueftl7as el nMevo /,,gar del 1..-0 denl7o de la propia 
sociedad mexicana. y con todos los canrbios que ha habido tanto inlernacionales como inlernos. a 
'"'""'os in~ se le ha _,,Ido un pot¡IÚIO el tapde y /tan ,_ido prob'-s inc/Mso de 
sobrevivenc:ia,, eso ha ocasionado que alpnos de nue:fln>s investigadores se hayan ido a trabaja7 a 
otro pan.e. Jn,a;condo neejores niveles de ingreso y los que se han quedado, los que nos hemos 
911edatlo todavia no se ena1ent:ra reabne:nle la forma de que con los recur.sos exi.flentes .v las 
condiciones ~ se pueda conbibuir, como es Ja aspil"ación creo de la mayoria de los que 
lrtlbojamos aqM( c.onbibuir a que la tarea que hacemos tenga una incidencia direela en la ~ 
¿no?,, incbuo algunos ltonos hasta aventurado la par6cipación polaica dire~ es decir no dejarnos 
encerrar~ en el a1blcu/o sino incúuo participar en la soeü?Jad cii•il, en los cmnbios, con 
todo y los riesgos y las tiq"u:ullades qMe eso ünplica, aMnqMe en general eso de los que ,,_,;c;,-s si 
somos relalivantente pocos•'.(ln,·estiJ!:ador Titular -c.,,., t.c.. mar.LO de 1992) 
"Es un lnsti:hdo q11e va consoliddndo su trabajo de invesdgación. con b11enas épocas y lftlllas épocas. 
La cuestión es que aqui la tarea es seguir aprendiendo. seguir conocúniento • .... pero a la gente aqui 
no le gllSla nMnca recibir órdenes de nadie. ni de ningún tipo, entonces es diftc:il el trabajar porque 
nunca aceptan nada. t0<lo ti<.we que surgir de ellos, sólo aquellos problemas que les parece 
ünportante • ..l' esta bien por una parte, eso sólo lo brinda la llnit.·~ esre espacio de libenad 
académica. .. (ln,·estígador Titular .,.B.,,. t.c. .. mar1.o de 1992) 

En cuanto a la organización académica, se intenta trabajar en investigaciones colectivas, 

a pesar de que la tendencia dominante es la individual. Ya que el trabajo en equipo acarrea 

problemas en el reconocimiento de las partes, por lo general en la producción colectiva, como 

por ejemplo un libro, se especifica la parte que elaboró cada quien, no es un libro de todos, cada 

uno tiene su responsabilidad bien definida, o cuando es alguna colaboración, como la de los 
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ayudantes, se les da un agradecimiento en la colaboración, se les da crédito, pero no son 

coautores del trabajo. Es una organización jerarquizada. 

"Es un poco variable.. Hay alguno.~ equipos en los que se heredó una tradición de que hubiera un 
invangador .W.lar. que funciona con QIS ayudanles, as; quedan l>UQ' pocos que aabajan. Después se 
hko mas bien un lipa de trabajo mas inmvüJMalkAdo. /rabia tres equipos q11e si fundonaban conw 
roles, mas o menos. que .son clase obrera. econolnÚI agr{cola y economla h!gionaJ. dnp#és se fueron 
JAgreganJo. no fue fácil hacer un tra.bajo colect:ivo o no .G#piaon, entonces .se p#'opllSO drea..v ptU"O 

,_,.,par a los in•'eSágaáores. Enlonoes bueno. Ir~ dif-res dindmicas ~ coleaivas. lray 
trabqjos mas Mcnicos. biblingrdfu:os. de cnmologf-. Por qemplo /ray un trabajo individual sobre 
una temática y /Mego cada inves6igador hace su pone.>'º coordino el drea de SedONS Productivos. y 
tra/Jajmnos una propuesra colediva, .... y ha)' invesligadores de diferenzes niveles. fDnHaciones .. V 
disponibilüladcs. 
EnlDnces te dedo que es "6.ficil de hacer invodgación colediva en un IM- donde no lr'(V tradición 
para hacer investigociQn colecriva- Yo CTeO que vale la pena de hacel' el üuenw pol"t/ue es una 
lffOllel"a tle el'lriq11eoernos lftllZMQlffc!nle.. •• ,, (ln\~ador Titular we". t..c.. marzo 1992) 
~Muy jerárquico". (Jnvestii:ador Titular "A" de Le.. abril de J992) 
Es Mn poco vari4b/e. Ha;a• algunos eq.,;pos en los que se heredó IUfO l70didón de que lr#biero un 
invedigador rihlku. que funciona con sus a;a•ud<uUe:s. asi quedan ""'Y pocos que trabqjan. De6pllés se 
lrko - bien un tipo de trab<9o mas individuali:ado. luibfa tres equipos que siflUU:ÜHlaban conkl 

taú!:s. mas o 1nenos, que son clase ohrer~ economfa agrlcola y economfa regional. después se fueron 
di.sgrL"'gando, no fue fdcü hac.:er un trabajo coledivos o no supieron. Ddollces se propMSO dreas para 
reagrupar a los inl'eSligadores. Enwnces bueno, lray dift-renleS dinámicas grupales, colectivas. hay 
rrabqjos nra.• récnicns, bibliogr<if"u:os, de cronologfa. .. Por <rfDnlÑo lray .,n &abajo inmvidual sobre 
una tenuírica y luego cada investigador hace su parle • .J'O coordino el área de Sectores Prod#clivo~ .•' 
t7abqjanws una propuesta CY>leafra. ••• • v Ira;¡• inve.tngadores de diferenk:s niveles. fonnaciones y 
tlisponihilida<les.. 
Enronoes re Jeda que es difu:il de hacer invesdgadón c:olediva en un /u- donde no lray tradicióft 
para hacer Üt••estiguc.ión ct,lediva. .t'O creo que ••ale la pena de lracer el inrento pc1rque o· una 
manera de enri.qu,~o.,; nuttuamente,•. (ln\.·esti2ador A"IOCiado '""C". t..c... man.o de 1992) 

No hay obligatoriedad en el horario, sí en la asistencia a ciertas actividades, la 

evaluación se fundan1enta en el cumplimiento del programa de trabajo. Esto es, no es 

importante en las nom1as implícitas del Instituto la asistencia diaria a las instalaciones del 

mismo, es fundamental, sin embargo, el cumplimiento del plan de trabajo. 

""Teóric:anwnte ~.¡ hay hc,n1rio de trabajo para los académicos en el lnsnlu.to, pero no hay u11u 
rigun'su exige11cia de cuniplünienro DI cuant<' a lrorurio.,;, a11nque si en cuanio u un 1nínüno de 
~·istenc.·ias. no huy en ci<! canrino. no ha.J'fU"nu.tS. ni chequeo de tar_jd~ ni nada de control de ese 
ripo para la asi....rencia de los invesrigudores. Bá.Qca1nenre se. ..• no es ranto el cónyndo Je la 
asistencia sino el cunrpli1ttienro de los progruntas de tntbajo a lo que se le da realmente la prelación. 
(fn\·cstiJ!ador Titular ""C'". Le. marso de 19'->2) 

JJ3 



Las Comisiones Dictaminadoras están regidas por lo indicado en el EPA, con dos 

representantes del personal académico. (uno de ellos es Investigador Titular "C" del propio 

Instituto), estipulado por los artículos 82 al 86 del EPA, Capítulo l. De las Comisiones 

Dictaminadoras del Titulo Sexto De los Organos que Intervienen en el Ingreso y Promoción del 

Personal Académico. 133 Se auxilia en los concursos abiertos, de jurados calificadores, ya que. 

éstos. son expertos en el área motivo del examen. Y en los casos de los concursos cerrados 

(promociones y definitividades) cuando se tiene duda, se pide la opinión a especialistas de cada 

área, fundamentalmente para dictaminar -bre la obra pn>ducida por el investigador. Para la 

evaluación de la "obra principal". ésta es enviada a "pares académicos" de manera que emitan 

una opinión. misma que es considerada en dicho proceso. 

El procedimiento es el estipulado por la Legislación Universitaria. Se revisan las 

solicitudes de promoción y definitividades en el Consejo Interno, quien aprueba y apoya la 

solicitud, y envía a la Comisión Dictaminadora el e:o:pediente. Para ello se requiere del 

cumplimiento del compromiso de trabajo. de haber finalizado la obra principal. En el caso de 

no aprobar la solicitud, se hace saber al investigador el motivo por el cual no l"ue apoyada. 

El dictamen es "argumentativo''. sintetiza las caracteristicas curriculares del candidato, 

l"undamentando en esta l"orma y justificando el dictamen. 

i.u Legislacidn Universharia (1985) op. ciL 
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EGRESO DEL MERCilDO 

La salida del mercado ha sido fundamentalmente por condiciones salariales mejores en 

otros mercados, (el mercado del U~ no es competitivo con otros mercados), en general tienen 

condiciones laborales mejores, con mejores ingresos, mejor estatus, etc.. 

También se ha dado el caso de salida del mismo por inconformidad con la política del 

Jnstituto o por incumplimiento, por parte del académico de sus programas de tnlbajo. 

EL CASO DEL INSTITUTO DE FISXCA 

ASPECTOS GENERALES 

En el mes de junio de 1936, el Consejo Universitario aprueba, un nuevo "Estatuto de la 

Universidad Nacional Autónoma de México", en donde se establece que la Universidad tendrá 

cuatro Institutos, uno de los cuales se Uamó Instituto de Geología, Astronomía e Investigación 

Físico-Químicas, para llenar su función de formación, una Facultad de lngenieria, Ciencias 

Físicas y Mate01áticas, integrada por tres escuelas: la Escuela Nacional de Ingeniería, la Escuela 

Nacional de Ciencias Químicas y la Escuela Nacional de Ciencias Físicas y Matemáticas.'""' 

En el IFUNAM, el mercado está organizado en diferentes áreas académicas, las que se 

polarizan en el funcionamiento del mercado de trabajo, siendo las más diferenciadas, la física 

1.1
4 Lozano. Juan Manuel y Prieto E., Fernando (1988) ºEl Instituto de Física y la Facultad de Ciencias"., en 

Ciencia y .l~esarrollo. ~·of. XIV. nº 83., ¡>p. 23-36. 
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teórica y la tbica experimental. Parece ser que las demás áreas académicas del Instituto 

atraviesan éstas. con mayor o menor grado. 

Estas dos. las tomamos en cuenta en virtud de que tienen reglas diferenciadas en el 

funcionamiento del mercado de trabajo. Las caracteristicas que impone la rosica experimental 

para la realización de la práctica profesional son muy particulares. en f"unción de la exigencia. 

cada vez mayor. de equipo y materiales de laboratorio costosos. Debido al desarrollo tecnológico 

y la sof"asticación de los aparatos que se requieren en los laboratorios. en el IFUNAM. no hay un 

laboratorio especializado en el campo de la f"1Sica nuclear. ni siquiera en México. por lo que los 

investigadores en esta área viajan a Estados Unidos o a Europa. una vez al año. al menos. para 

llevar a cabo su trabajo de experimentación, aquí realizan el resto del trabajo. que no incluye el 

de laboratorio. Esta característica hace que el trabajo de investigación de la física nuclear en 

comparación con la rosica teórica sea dif"erente. 

Se trata de un Instituto ''maduro'',. tiene más investigadores ''viejos''., quejóvenes.135 En 

el año de 1990 babia 118 investigadores y 54 técnicos académicos. Es un Instituto numeroso136 

que ha ido modernizando su organización académica, siendo funcional a las necesidades que la 

investigación demanda • 

U!' A decir por un cntrc,·istado 

136 Cfr. Stoltc-Hciskanen. Verónica (1991) 99 La ¡JOsición cambiante de las universidades en el sistema de 
ciencia~· tecnología y los problemas de la evaluación de la in,·esti~ación universitaria", op. ciL 
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PERSONAL ..llC.llDEHZCO DEL INSTI7."0'r0 DE FISICA 

Txi:HPOS ~LETOS TOTAL 

INVESTIGADORES 1 TEC:. ACIUlEH- 1 OT.ROS 

118 

FUENTE: 
1 s.- 1 "' 176 

ESTADISTICAS DEL PERSONAL ACADEMICO DE LA UNAM 1990, DIRECCION 
GENERAL DE PLANEACION. UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE 
MEXICO. 

Para el año de 1995 el Instituto cuenta con 201 académicos: 139 investigadores y 62 

técnicos académicos. El siguiente cuadro da cuenta de ello. 

FUENTE: 

MEXICO. 

.P.ERSOllFAL ACJUU:NZCO DEL INSTI'J!U'rO DE FISICA 

TIZHE'OS CC»§'Li:'rOS T07'AL 

INVESTIGADORES 1 'J!EC:. ACADEM. 

139 1 62 201 

EST ADISTICAS DEL PERSONAL ACADEMlCO DE LA UNAM 1995. DIRECCION 
GENERAL DE PLANEACION. UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE 

CARACTERISTIC4S GENERALES DE IA COMUNIDAD ENTREVISTADA. 

En consecución con lo anterionnente planteado, se entrevistaron a nueve académicos. 

ocho investigadores, dos por categoria académica: dos Asociados "C", dos Titulares "A", dos 

Titulares "B" y dos Titulares "C" y un Técnico Académico Titular" A". 

Las citas se efectuaron con la colaboración del Secretario Académico del Instituto, bien 

sea porque él, personalmente, las hizo o porque facilitó la misma hablando previamente con los 
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investigadores. Las f"echas y horas acordadas para las entrevistas Cueron respetadas. En todo 

momento hubo colaboración y apoyo al trabajo que se realizaba. 

De los ocho investigadores y el técnico académico. siete son del género masculino y dos 

del género f"emenino; la edad que tienen va de los 30 para la categoria más baja (Investigador 

Asociado "C"), a los 53 años para la categoria más alta (Investigador Titular "C"), condición 

que corresponde a los tiempos de Cormación 

procesional y de la carrera académica. 137 Ocho académicos son mell.icanos y uno es eitranjero. 

Hay dos investigadores entrevistados por cada categoria académica. a partir del nivel 

"C" y un técnico académico, de acuerdo a lo previsto por nosotros en nuestros planteamientos 

metodológicos y por la sugerencia de la autoridad académico administrativa del Instituto. 

La antigüedad va en relación con el nivel de la plaza académica, en las categorías más 

bajas se cuenta con menos antigüedad, en la UNAM (de 8 años), como en el Instituto (de 4 

años), en relación a las categorias más altas. que cuentan con más antigüedad. (32 años en el 

Instituto). tres académicos ingresan a la Facultad de Ciencias primero y posteriormente al 

Instituto, los restantes ingresan directamente al Instituto. como se puede apreciar en el siguiente 

cuadro. 

u 7 Cfr. García S ... Susana (1996) "Los tiempos académicos: tiempos estatutarios y tiempos reales". op. ciL 
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RELACIO!l DE EDAD r .A!ft'ZGÜEJ>AI> DEL ZFVNAM 

CA!l."EGOR:cA ACADEM:z:Cll EZ>AD AN2'ZGÜEDAD 

l:INAM IFCllAH 

INVESTIGADOR ASOCIADO "C 30 8 4 
39 6 

INVESTIGADOR TITULAR" A" 45 26 15 
43 16 ó 17 15 

INVESTIGADOR TITULAR "B" 46 18619 
42 11 

INVESTIGADOR TITULAR "C" 45 23 
53 32 

TECNICO ACADEMICO 47 25 
TITULAR "A" 

FUENTE: Datos obtenido• de las entrevisto realizadas en el IFUNAM. 

La fonnación académica en cuanto al grado de doctor. es un requisito para el ingreso al 

mismo. por lo que todos los investigadores lo cubren. Una de las investigadoras entrevistadas 

informó que obtuvo sus grados, de maestria y de doctorado, estando en el Instituto. ya que 

cuando ingresó al mismo no existía este requisito. Para el caso del técnico académico, no cuenta 

más que con una fonnación de bachillerato. 

Todos los investigadores entrevistados son fisicos a nivel profesional y de posgrado. La 

elección profesional. físicos e investigadores. es definida por los propios investigadores desde los 

primeros encuentros con el conocimiento. Asimismo, la opción de ingresar al Instituto, es clara, -
' , debido a que es el mejor Instituto en México. - Un investigador estudió su doctorado en el CICESE, Baja California. becado por la 

UNA!\>I, tres investigadores realizaron sus posgrados en el extranjero, dos en Inglaterra, con una 
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maestría y con una maestria y doctorado en Oúord, becados por el CONACyT. Una 

investigadora llevó a cabo su maestría y doctorado en Bélgica, becada por el gobierno belga. El 

investigador extranjero a su vez, realizó sus estudios de posgrado en la Facultad de Ciencias de 

la UNAM, becado por la OEA y el PSA V AMAM. El resto de los investigadores estudiaron sus 

posgrados en la Facultad de Ciencias de la UNAM, uno de ellos obtuvo una beca para los 

estudios de maestria de la Comisión Nacional de Energía Nudear, para la realización de la tesis 

de licenciatura. Dos investigadores tienen estancias posdoctoraJes, con dos estancias: en Oúord, 

becado por la UNAM y en Río de Janeiro, becado por el Organismo Nacional de Energía 

Atómica de Brasil y el otro con una estancia en Davis de la Universidad de California, becado 

por la DGAPA, además reportan dos investigadores, estancias breves de investigación en el 

extranjero. En total los investigadores del IFUNAM entrevistados han tenido 10 becas para la 

realización de tesis de licenciatura, estudios de posgrado, rnaestria y doctorado, en el pais como 

en el extranjero y estancias posdoctorales en el extranjero. 

El mercado de trabajo está regulado por la normatividad que da el Estatuto del Personal 

Académico de la UNAM, por los lineamientos elaborados por el Consejo Técnico de la 

Coordinación de la Investigación Científica, por el Reglamento Interno del Instituto y por los 

criterios de valoración del trabajo académico que genera la gestión administrativa del Instituto. 

Para las características de cada nivel académico el IFUNAM tiene una definición para 

cada uno de ellos. Los criterios de valoración que se toman en cuenta son: la publicación de 

artículos en revistas de corte internacional, con arbitraje; ponencias en congresos y reuniones 

inten1acionales; dirección de tesis de licenciatura, maestría y doctorado y citas (sin considerar 
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las autocitas). Cada nivel de la categoría de investigador tiene asignado un número 

detenninado. en términos cuantitativos de publicaciones. de citas de dirección de tesis. Esta 

cantidad fue obtenida por la media de publicaciones, presentación de trabajos, dirección de 

tesis y citas, que cada investigador en un nivel determinado genera. La valoración del trabajo 

académico se insiste. que sea lo más objetiva posible. por lo que todos los investigadores. estén o 

no de acuerdo con estos datos, conocen los requisitos que se piden para la promoción y 

detinitividad de cada uno de los niveles académicos. En el siguiente cuadro se exponen 

gráficamente estos criterios. 

CRZ!r.l:RIOS DE VALORACION PARA LA P:RDHOCION 
E IHGRZSO DE INVESTIGADORES DEL I.Ft7HAH 

INV. TIT. A INV. TIT. B IHV. TIT. e 

TRABA.JOS 
INTERNACIONALES 9 (+-2) 18 (+-3) 25 a30 
C/AKBITRA.JE1 

MEMORIAS, 3 10 2!1 

DIRECCION DE TESIS ló2 !I 5 
Lic Lic y/o Mtria Lic Mtria Doc 

CITAS to SO A60 120 

FUENTE: Datos proporcionados por el IFUNAM 
1Publicación de trabajos en ~·istas internacionales con arbitraje. 
%Publicación de trabajos en Memoria!' de Conjlresos Científicos 

El Investigador Titular "A" debe tener alrededor de 9 publicaciones (2 más: 11 ó 2 

menos: 7). más tres trabajos publicados en memorias. más 1 ó 2 tesis dirigidas a nivel de 

licenciatura y 10 trabajos citados por otros investigadores del área. El Investigador Titular "B" 

son aproximadamente 18 las publicaciones que se exigen (3 más: 21 ó 3 menos: 15), más lQ 

trabajos publicados en memorias. más 5 tesis dirigidas a ni,•el de licenciatura y/o de maestría y 
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de SO a 60 citas de sus trabajos de investigación. El Investigador Titular "C", debe de tener de 

25 a 30 publicaciones, 25 trabajos publicados en memorias, S tesis dirigidas a nivel de 

licenciatura y/o maestria y/o doctorado. Las publicaciones de todos los investigadores deben ser 

de carácter internacional y con arbitraje La calidad del trabajo de investigación la garantiza el 

arbitraje, es decir el tipo de publicación y el nº de veces que un trabajo es citado por otros 

investigadores. En cuanto a la formación académica, todos los investigadores deben de tener el 

doctorado. 

En este cuadro no está considerado el nivel del Investigador Asociado "C", que es el 

nivel más bajo con el que se ingresa al mercado, ya que los criterios para éste son: contar con el 

doctorado y tener publicaciones, con fundamento en lo que establece el acuerdo del Consejo 

Técnico de la Investigación Científica.138 

LA ENTRADA AL MERCADO 

El ingreso al mercado puede darse, ocasionalmente por alguna categoría académica que 

no corresponda al peñd académico del investigador, como es la de técnico académico. La 

gestión académica administrativa del IFUNAM regulariza permanentemente estas desviaciones 

contractuales. La forma común de ingresar al mercado es siendo becario del mismo y realizando 

los estudios de maestría y doctorado, una vez obtenido el grado de doctor se le abre la plaza. 139 

us Criterios .l-• lineamientos para la et.•aluación del personal académico de lo.'i institutos y centro.'i de la 
inve..Uiguci,;11 científica ( 1988) 011. cit .. 

" 9 La Dirección General de Asuntos del Personal Académico de la UNAM .. (DGAPA) facilita las 11\azas 
académicas de los becarios que están formados en el Instituto. 
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Por lo general entran al mercado mediante el artículo 51 por un año aproximadamente. 

posteriormente si la evaluación de su actividad académica fue satisfactoria, se le abre el 

concurso correspondiente. Sin embargo se dan casos que al participar en un concurso abierto 

lo ganan y así entran al mercado, sin que se dé el procedimiento anteriormente mencionado. 

"Yo eslMwe estMdiando mi 1naeslr'ÚI y nú doclorado en la ftlCIÚlad de ciencias pero eslaba como 
esmdkuúe becario o como becario en el inslituto, tenia una beca de DGAPA y por medio del la beca 
de DGAPA se trtun#o la plaz.a y después de que obtuwe el dodorado •.. de hecho yo eslaba como 
becario por pone del /tutituto". (ln•~ador Aiooaciado '"e", t.c., febrero de 1992) 
"Ingresé como Técnico Acadhnü:o Tau/ar ''B'', porque no habla piaJ:,a. Admin~ Dtvo 
qNe .ser as;. un año .V medio después ingresé como lnve:sligodor Asociado "B". Cantbio 
dranuidco. •• Ingresé por concurso abiau> como lnveaigador Asociado "B", tres tUlos "-Pués solkilé · 
promoción y de.finilivülad a Investigador Asocüulo "C", sería por octubre o novielnbre del año 
pasado".{ln.-.?stigador A90ci- WC", t.c., febrero de 1992) 
"Primero fue lo nonnal, ingresé por obra determin~ luego se abrió un concurso al año, año -"' 
medio ••• ingresé COl'ftD Asociado "B", y el concurso COlf'fO Asociado "B"-·" (ln,,~ador Titular 
"A", Le... enero de 1992) 
'•J,,,e estaba plalicando COlftO entTé al Jn.Vitu.to, venía a trabajar, porque estMdiaba en las t.alYle:s. yo 
comencé a ayudarles mientras esperaba mis clases. .. pues llego un momento en que me in1.-ittu0n a. •• 
yo habla hec/lo patte de un trabqjo que se iba a presentar en el Congreso de la Sociedad Mexicana 
de Física y entonces me invitaron a firmar ese trabajo por que yo habla hecño una buena parte de la 
investigación, enlonces asi funre mi primer trabajo inclusive desde ames de salir de la escuela, 
naturabnente ya nte relacioné y para cum11lo terminé mis materias había comt.~:.ado mi tesis con el 
lng. Ma:.ari y ah( me quedé, pero e:stando casi .sintultáneamente con este primer o-abajo _va me dieron 
,,,; pla:;p., por q11e ya tenia yo como un año de estar yendo y estar hacü."lldo trabajos nada mas •• y ni 
si.quien6 so/Jcitaba nada, entonces era retefácil, bueno era relefácil si uno tenía el'ttptl!'Jio _v se ponía 
uno a o-abajar, peTO no era la compdL'71,.ia de ahora de que uno tiene que aplicar por una pla:.a y 
t:/esespeNu-se de lo~- nervios. no alH nada mas llegaba uno, se acercaba. cvmen.:aba a trabajar, como 
que era unafonna nllhlral que esa era la gL'Tfle que se iba quedando en el /n.~o ... (ln,·cstii:ador 
Titular w.c•·\ Le..,. enero de 1992) 

En los últimos años (a partir del 15 de octubre de 1988) el ingreso al mercado es a partir 

del nivel de Investigador Asociado "C", como ya lo planteamos líneas arriba.140 En el Instituto 

solamente hay uno o dos casos de investigadores que tienen sus plazas con un nivel menor al 

"C". éstos entraron antes de que se implementara el acuerdo del Consejo Técnico de la 

14° Criterios _v lineanlientos para la evaluación del personal académico de los institutos y centro.~ 1/e la 
investig11ción científica (1988) o¡>. cit. 
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Investigación Científica. 141 El grado académico indispensable requerido, es el de doctor. No se 

aceptan para el ingreso equivalencias. 142 

"El grado núnimo requerido tuñtabnente para el ingreso. de los inve>dgadores. es eJ de dodor y no 
se aceptan equivalencias. Anres del año del 72. con el úbinto can1bio del EPA,. si hubo conrroración 
con equivalencias. ACIMabnente hay 11na inl'etili.gadora .Asociada "B", que no liene rna4!:Sb'ia y se dio 
la equivalencia por la pubücacit>nes que tenia. Otro coso es el del .lng. Ala:Rri. quien es Tdular C. 
solo cuenta con la licencialura. pero tiene un buen cuniculwn. can JO pubücaciones por ailo, está 
en la CJNAM desde .1952. Lo categoría wúninta existenle en la de in..-igador asociado .. C". A pan;, 
del acuerdo --por el Consejo Técnico de la /nvctligación Cientifu;a. "" el ailo del 87, es que 
para todos los institutos y los cenlros de eaa Coordüración. la COlleguriR acodénüca para inveRigador 
núninNI es la de asociado "C". y el grado de dod<w es indispensable'~ (Miembn> del Con.tejo 
Interno. enero de 1992) 

Los récnicos académicos realizan actividades de apoyo a la investigación, son 

especialistas en ciertas actividades. En ellos las equivalencias, en lo que concierne a la 

licenciatura y a los posgrados son la regla. 

••Res11/la que este tipo de laboralorios. tiene una aparato que se podría Jecir ~- el corazón J' es un 
ucelerador de partfalla.~ y oúededor de esle aceJCTador de panfculas eslá un grupo de invesá¡;adores 
que lo udJizan como principal herrandenta y que se desarrollan una serie de pr<?_J•ectos de 
investigación que involucran varias h!cnicas. e7dre ellas e:Sá la técnica de retrodispersión 
''scarering'', que es una técnica de análisi.s para .s11~~ estJ ••• ob'as cosas como son hacer daños 

>' en general eMo es lo que se Je:sarrolla aq11/ en el l.ahon#orio. y enronces J'O hago la labor de 
,,.,,,,ejarles el o=/erador y darle nwntenünien/o .•. tanló al equipo periférico. q11e son deteaores. pune 
de la e/ec1rJnica que esta asociada a e:sle lipo de invesligacüJn y nti labor no se cenr.ra nada WUl..~ en 
echar a andar y apretar un hotón.H. muchas veces' comenran conntigo el p~a·ec:ro Je trabajo )' se 
discule un poquilo y se aproveclla ali/ en cierta fonna algo de la experiencia que .a•o he podido 
acumula1 en un tiempo y parece que henro.s re<iUhado botefu::.iadns todos a.u""". (Técnico Académico 
Tihllar we". de t.c.. enero de 1992) 
ºTenenro.s tres in1.•esligadore.s y dos técnicos acadhnicos nuis dos e.V'udianles de dodoroLlo.s y tres 
e;.«udümles Je lü..·e7u.üUul'O y «ros l'Fe3· que essán haciendo servicio social y como nos organizalnos es 
que cada uno de los inve..\'ligadores Ueva el peso dentro de las liiteas tle uno de los pro_t.'C'cios y todos 
vamos ª'lahorando de una nianera o de otra al hacer los experünenlo.~ y periódicanrenre ntu 
reunüno.s para di...'iCUIW los resullado.s que se han ido o/Jteftiendo para ver que e.xperünenlo.s son los 
que faltan. t.'e7" si .se nec.-esUan genle o apoyos para hacer Je detenninodo.~ experimentos .. uno Je 
estos ün-esligudores ~yo. los db'os uno es litNlar b .V otro es tUular a •.• jerárquicmnenre _¡.·o .s:t.?.J.' el 
jefe del grupo y aparte~·· el jefe de deparlanrento .•. el depurtamenro L..gd consriruido pt>r diferenres 

141 Ibídem. 

HZ En el documento del Consejo Técnico se cspccifica..."Es deseable que el J!rado m1n1mo para contratar 
in,·cstigadores sea el de doctor. o preparación y c.xpcricncia cquh:alcntc ... " Sin cmbaf"J!o en el 
funcionamiento real no se consideran las cquh·alcncias. aun menos par..t el ingreso al mercado. de acuerdo al 
articulo .JJ del EPA. lo prescrito para el nh·el "C" es el j!rado de maestro 
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grupos de investigación propiedades ópticas. elearónica. propiedades _elementales, nrecdnicas .V un 
grupo teórico que cvmprcnde diferentes aspec1os del eslado sólido. •• cada uno de esos grupos tiene su 
propia organizAción pero todos esúln conlaaados dentro del depananrenlo del estado sólido. •• del que 
yo .soy jefe •º nuú bien un trabajo de tipo adlninisuativo cada grupo de inves1igación tiene sus 
propios lidel'es acadhnicos". (lnn~sti~ador Titular MC".Lc.. eneru de 1992) 
"Los crüerios utüú.Rdos para la ~·aluadón de los acadhnicos del ln!il"Üulo se tornan dos aspecros 
diferentes. que no l!Slán detallados ni mencionados en el ntisnw nivel en la Legislación. por una 
pone lo que se ~ a /os investigadores. en donde es mas fdcil la evaluación y por otra parte lo 
referido a los técnicos acadénticos. 
Para los invesftgadores los c:rilerios son bastanle anrplios. h'9• una tradición que pennbe que se 
tengan criierios objerivos. ptH que de eso se trata de que la eva/Madón sea objdiva. Se mide de una 
nranera llmwogénea. ya que se han basado, los crilerios que se lltili:.,an. en cada llU6ibdo tienot un 
peso tJV"e:renle dependü!ndo del área a la que se pe:rtenece. Pero enfur, lo que es ilnportante es que se 
lran obUftido de la propia experiencia del trabajo que lran realizado los inveaigadores ••• No .se 
n10nejan las equivalencias para los invesligadores. sí para los técnicos académicos ••• En el caso de 
los técnicos ~ lray problemas. ·"ª que no es fácil ~ a la figura. ¿qué clase de 
técnico oeadénfi,eo es?, 11'9• una ganra inmensa de variedades... no tienen ll'abajo de 
in~ •• pero tienen el conocúnienw. •• es una especie de ayudanle del in.,,,.;gador, en el 
Técnico A~ Tra.hu "C", su capacidad o experiencia o su lrabilülad no es suslilui.ble. •• hay 
que enlelrder cada coso y ana/karlo con nrayor t6fu:ultad." (Miembro de la Comisión 
Dictaminadora. mal70 de 1992) 

Las Comisiones Dictaminadoras están conformadas de acuerdo a lo estipulado por el 

EPA, de los artículos 82 al 86, Capítulo 1, De las Comisiones Dictaminadoras, del Titulo Sexto 

De los Organos que intervienen en el Ingreso y Promoción del Personal Académico,143 con dos 

representantes del personal académico que son investigadores externos al Instituto, ya que 

consideran que no se puede ser juez y parte de la evaluación, ésto es, es muy dificil poder ser 

objetivo y evaluar el trabajo de sus propios compañeros, bien por que se sea amigo de ellos o 

por el contrario haya alguna enemistad. Es decir, las comisiones dictaminadoras están 

conl"onnadas por miembros especialistas en las dil"erentes áreas de la física, todos eUos eiternos 

al Instituto . 

.. Eso depende de que evaluación se trate. para las promociones. es la Contisi.ón Didantinadora quien 
evalúa. é.Va e!.,. ex:ten1a u/ In~uto en su t<Nalidad. fue por una decisión üuerna. es que nüra es nuis 
sano. es nauy dificil tener a alguien de aqui evaluando a sus propios colegas. se enuecru:uur tanto 
."íÜnpatlas comLJ lo opuesto y eso hace que no sea un proceso objetivo. El canrhio de la Conri.dón 

1.u Legi.dación (1985) 011. cit. 

125 



Dü::uurünadora no es de todos a la vez, se van haciendo nwdifu:aciones de sus ÜdegranleS 
dependiendo de cuondo cumplan .sus pla::os".(ln~..,,mt?ador Titular KB". Le., febrero de 1.992) 

Por lo general y en virtud de que hay una estrecha comunicación entre la Facultad de 

Ciencias y el Instituto de Fisica, los investigadores saben de las posiciones ocupacionales por 

otros investigadores o por sus prot"esores o directores de tesis. 

JiVNCIONAMIENTO Y ES'l'RATIFICACION DEL .MERCADO 

Para la evaluación del trabajo académico hay criterios e1plícitos, verbales, por todos 

conocidos (códigos compartidos o comunes), aunque no siempre se esté de acuerdo con ellos. 

Para el ingreso y las promociones, utilizan estos criterios, mismos que son elaborados a 

partir del análisis estadístico de las productividad que tienen los investigadores en una misma 

categoría y nivel, durante cierto lapso de tiempo. Estos criterios son los que conocen los 

investigadores y los miembros de las comisiones dictaminadoras. 

64Los criterios ut:ili.::.ados puro la el•aluación de los acadhnicos del InstitMto se toman dos aspecl.Ds 
diferenl~ que no e!J6án ddallados ni mencionados en el rnisnro nivel en la Legislación, por una 
parte lo que se refiere a los investigadores. en donde es neas fácil la evaluación y por oua parre lo 
referido a los técnicos; acadénücos. 
Para los investigadores los criterios son bWiUUlte amplios, hay una traJidón que permize que se 
tengan criterios objetivo~ por que de eso se trata de que la c.."Valuución sea objcriva. Se nride de una 
manera llolf'tDgénea, yo que se han basado, los crilerios que .'ie utili:..an, en cada lnsiitldo tienen un 
peso diferente dependiendo del área a la que se ¡x,7tenece. Pero en fur. lo que es únportante es que se 
han obtenido de la propia experiencia del trabajo que han realivulo los investigadores. 
E11 primer lugar, se toman en cut!nla los artículos publicados, con refereo üuernacional,. obvüunente 
pueden ser publicaciones mexicanas pero con nivel .t• calegorio i.nrcrnaclonal. e:slo es 1€' que le da el 
carácter de üuernucionaL 
El número dderrHútaáo de p.ubüc.ociones es cJa¡,•e para cada ln."ilinlto, para cada uno de ellos es 
diferente, incbuive paTa las diferentes áreas al interior de un mismo lns:tituzo. Esto obvianrente en 
funcüín del ti.entpo que se eva/Ma, es decir, se nuntero de publiau.:iones por año, fundmnentalmentc y 
esta tabla se compara con lo que procluce el investigador. 
Err segundo lugar se toman en cuenta el nº de ciJa..-. que tiene. cuanta.."i veces ha si.Jo referE!.ado, sin 
C<Jnsülerar por supuesto las uutocilas. Este crüerio tiene un valor inferior que el de las publicaciones, 
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cada ln.sliluto tiene un nMnrero asi¡.:nado a este criterio. No es posible estandarizar a toda la 
invesligación ciendflca dadas las diferencias que-enlre cada úrea. 
En tercer /Mgar, se analiza cwidadosanienle el curriculunr del inJ.•eaigador. La Comisión 
Dicltuninadora esla conformada por especia/iaas en los difercnleS canrpos del drea. Son mienlbros 
con reconocimienlo. Se atiende en especial a las obsen·aciones que realizan los especialiaa.s que son 
nrienrbro.s del la Conrisión, es decir la opinión de ellos. por tener niejor conocünienlo de lo e:spedflco 
es tomada niuy en CML!nra por el reslo de la Comisión. Los mú:nthro.~ que conforman la Conri.sión 
somos ~- en dife7elfles áreas de la invesligación de la fcsica. que no penenec:enws al 
lrt51ihdo, por lo que la t.•aloración es ohjdiva, de eso .se trata ¿no? 
En cuano lMg<ll', cuando llay necesidad, por dudas o por faka de infonnación por ser un drea nueva 
y no están claros algunos aspec1o.s. se //iuna a colegas que trabajan con el inleresado y 
aMn más, en algunos C.d.SoS t:Nalldo es necesario se convoca al~ 
La conchu;ión de cada diclalnen es conee7"1ada, cuando h'9• mu.cha difu:ubad a la nulJ'Oria. Previo a 
eslD .se esc#c/ta la opinión del Dilw?dor del 1/Ullibdo .V la opinión del Consejo llfkrno. Se atiende a las 
recontenclac:iones que hacen colegas del trabajo de inve.sligación. 
En los casos ~ .se recurre a la consulla e:derna de in"CSligadores, científicos de allD nivel, 
(plleden ser mexicanos o -Jeros). Se les prqunla su opinión .V observaciones en base al 17YJb<Yo 
que desarrollan. Se COllSllftan CIUUldo llay opiniones enconá'Odas. por lo que .se pide la opinión a 
pares eiaen.os. Se bU-SCR la ob_jdiv;-. la evahlación esld basada en elentenlos objdivos". (Miembro 
de la Comisión Dictaminadora, marzo de 1992) 
"Los ailerios que se ..nliuut son los del Coruqo Técnico, para el ingreso es indispensable el grado 
de dador y dos traJNYos publicados, con cieno.flexibilidad. ble,;-. 
Hay una evaluación anual del infonne de &abajo, con unforrnalo libre. que incluye estos apartados: 
- pubUcaciones inlernacionales con refereo 
- pubUcaciones de 17abajos en ttU!ttldrias arbilradas, trabqjo completo, no sólo el ab.slrad 
- trabajos presentados en congresos, 
- dirección de te.si~ 
-docencü1, 
- senünario.s y/o conferencias 
- P'enrÍOS y/o drbitros ••• 
Para def111ir los c:rUerios. se obtienen e:fludislicas derivadas de las promociones de los ú/limos ailOS. 
en cuanlo a .m produaividad, son conocúlos por todos los investigadores. La Comisión 
Didtuninadora maneja e:s/O:i" et:tándares. que son no. de trabajos publicaJos inlenracionahnenle, no. 
trabajos publicados en menwrias en exlen.so, trabqjos presenlados en Congre:sps, tesis dirigidas y 
cilas de trabajos". (Miembro del Con!lejo lnteruo. enero de 1992) 

La delinitividad es solicitada "obligatoriamente" a los tres años. EUo define si el 

rendimiento del investigador ha sido satisfactorio, en función de los canones establecidos por el 

Instituto. 

••Ingresé por c:ona1rso abierto, COlftO ln..,esrigador Asociado "C" de Tiempo Completo, hubo varios 
aspüanles a esa plaza, peTO yo la gané, es cierto que la a1n1.•ocaban para tni.. 1-uego de tre. .. uño.'i 
solicilé el paso a lnt.'e56igador Tilular "A" y por supuesto la defurüivüiad, porque es obligarorio el 
solicitarla, a /os tres años de haber ingresado. Para Tllu/ar "H". pasaron creo que./ ó 5 años. De 
hecho ahora nre toca .solicilar ,,,¡ pronroción a Tilular "B", llevó ya 9 años. desde el 82, porque en 
esa época cambié de área y udenrri~ decidí .~a/irme de la competencia que /luhl'a •.. L/e la c..v1mpetencia 
conmigo misnro". (ln"·~"ti2ador Tituhtr ...,B" .. t.c..,. febrero de 1992) 
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''... prilnero tuve q11e pedir la defmiávidad porque ya tenia que pedirla, por que son tres años más 11n 
ailo d4! grada que le dan a uno. si no cumple uno todos los requisilos paÑ ser defmilivo. porque tiene 
uno que lener ciertos ret¡uisilos ¿.si?, y entonces.. pero no tenia yo la SM.fici,ente canlidad de arde.u/os 
para JHUO'" a 7ilular ''A", para ser prol'l'Wvü/o .•• '' (ln\.·estigador Titular .. A". t.c.. febrero de 1992) 

Los dictámenes de las Comisiones Dictaminadoras, son escuetos, únicamente expresan si 

con-esponde la promoción y la definitividad o no. "Se tienen o no se tienen los méritos, no es 

necesario justificar" •1 
.... Solamente cuando hay duda o no hay acuerdo por parte de la Comisión 

de Asuntos Académicos y Administrativos dd Consejo Técnico de la Investigación Científica, es 

que se explicitan las razones por las que se otorgó la promoción. 

"Los did41ftenes son precisos y objdivos, cuando se -·a la prOWWK:ión y/o ""dinilividad. •• no se 
requiere de unafu-ación para decir que un investigador WU!ft!Ce una promoción. •. por sf sólo 
debe ser claro el didameJI en relacióft a la prodllcdvidad del inve§igador. Sólo en los casos de 
desactlerdo con la opinión del Consejo Técnico se recurre a elaborar una fundmnentación nrás 
explú:ila". (Miembro de la Comisión Dictaminadora, marzo de 1992) 

Los indicadores para la productividad individual se han ido modificando con el tiempo, 

han ido aumentando. 

Los investigadores dd área de la rasica experimental del Instituto, consideran que son 

criterios dificiles de cumplir, ya que sus actividades de investigación requieren la mayor parte 

de las veces más tiempo que las de otras áreas. Por ejemplo la fisica experimental nuclear debido 

a los altos costos del equipo de laboratorio han dado lugar a la existencia de grandes 

laboratorios "internacionales", en donde, gracias a convenios con el IFUNAM, asisten los 

investigadores a realizar sus experimentos, van por un periodo determinado cada año y 

regresan al IFUNAM a analizar, procesar e interpretar la información. Ello sugiere una 

1
"" Comentario de un cntre,·istado .. miembro de la Comisión Dictaminadora 
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actividad cualitativamente dil"erente a la de otras áreas. En general la experimentación requiere 

de más tiempo. por las mismas condiciones que impone el trabajo experimental. 

'"Con todo esto que le ev~i.· comando usred ''ª a creer que .sacanros una publicación en un rarü.o. el 
hacer el experünenlo que Ueva un cierto tiempo. el análisis lleva un nrontón de tientpo. son análisis 
haslanles tediosos. largos de inlerprt!1aci.ón. la rei•i..sra en la que publicanros son de muchisüno 
refereo enlonces para que uno publique un IU"IÚ:Mlo de ..flsica nuclear en una revista como .Phls:ical 
Revi.ew. de que uno a»nen:.Ó a planear el experirnenlo. se lo aceptaron. lo realizó. bueno prünero se 
lo progrtllffOl'On, lo realizó, toda esta historia tonta mucltúbno tientpo, si la genle cuenta can un nº de 
popers ... hay CtUftpOS en los que un experilnento sale ,,.,,,cho más rápülo _v aún en .... no quiero 
~en teorfa, tmrtbién habrá quienes hagan teorla que les tome ""'clrisüno tdempo. y otros que 
puedan publü:or ""ª cosa así ... pero aquí se tonw parejo cuanlos ardallos. lanlos pumos .v no es lo 
lftislfto JJf'blicar en 1111 contp0 que en oao. denlro de la mlsnta .flsü:a. y ya no me quiero comparar con 
los médicos a lo ntejor ellos si sacan lreinta publicaciones al año. nosotros si sacanws l o 2 ya la 
/t~ y ese crilerio :se tonta parejo para todo el mundo dená'o del ..US-0 lnslibdo de Fisica ltay 
genk que O'abaja C05aS tan mfe>"eldes, iuL"gO Jtay CO!faS por ejenrp/o como el Jtec/ro que se caq/iqUe 
sólo por~ ltay ~ que se dedica a hacer cosas de inf,_,,a..,... que es ""9' valloso, a lo 
nwjor es lo que más nos conviene en México, .V de eso no salen publicaciones.. uno e:!da annando un 
laboratorio y esta a lo neejor aprelando IMercas y e3ila colibrando, eso no lo publica uno .V eso es" un 
nton6ón de clstunba anlerior. ha,. genle 9ue tiene un aparalO comprado, 911e saca un resvllado .v lo 
l"'hlica ... yo sielrlo que los crilerios acDlales de evablación no ""6án haciendo jwr6icia a la genre que 
hace la infraestruaura.s" • (ln'°CSIÍ2ador Titular~". t.c.. enen> de 1992) 
el tralufio ~sigue siendo ""'Y nial valorado, se valora muy mal en la Unive7'Sidad, en el 
se:nlido de que por ejenrplo, un articulo. mire., la valoración se hace en realidad para los esdrnulo$. es 
el número de artú:Mlos l'"blicados en TeVWas inleniacionales, entonces hacer experimenúu:ión en 
México sienrpre ha sido nruy dificil .V sacar un tll'ticMlo publicado en experilnentación a nivel 
inlernudonal en México es ""'Y mflcil y ·~ experimentación, por que a/tora tmrtbién 
hay se11~n, es muy difu:ü en Mhcico, pero si que7enws tener un desarrollo 
tecnológico y l'ltllcltas cosas. no se. ev.-"nlllales contaelos con la industria. no hay otro C01Ptino mas 
que una nue.·a experinrentac:ión y yo sienlo qu~ eso -~ ha descuidado ntucho. niuchlúnro. entonces 
un articulo si lo '10n0s desde el punto de vi!da de horas de trabajo, nwchas veces un articulo 
e:xperinrenlal lleva rnMc:hísüno nias lienrpo que un teórico y stibre todo ahora que se esza haciendo 
n111c:hisünu sinUllución por compldadora. que han melido l'lfUcho dinero en conrpUlo y la genle se lt.a 
dedicado a sünular nada nias en conrputadoru, pero lo que e:i.· realnrente la experinrentación en 
laboratorü> sigue siendo di.f1cil" .. (ln,·estigador Titular wA'". t.c.. febrero de 1992) 

Todos los investigadores del Instituto pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores, 

en las dif"erentes categorias que hay en el mismo. Todos tienen estímulos del Programa de 

Estímulos a la Productividad y al Rendimiento Académico, en los dif"erentes niveles. 

Internacionalmente se trabaja más o menos con la misma organización académica. 

siendo que el índice de productividad es más alto en paises del primer mundo, 
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rundamentalmente en lo que concienie al trabajo de investigación experimental, ya que cuentan 

con equipos de trabajo grandes y con excelente infraestn.ictura. 

"Internacionalmente. pues tantbién depende mucho porque hay grupos m~l' grandes. donde el grupo 
donde estuve yo trabajando era un grupo '"'{V grande .v Uevábtun0s un rihno de trabajo bastanle 
acelerado. entonces ellos como h'9' 1n11clla genle que .se dedica a nruchas drea.s, lienen baslantes 
artículos podían ser unos CMat:ro o cinco al aAo ... en e::da tÚ'ea es,. •.. reabnenle no creo que e:xisia 
una estadfdica no creo que .se ha}'a hecho un e:dlldio al respteao en realidad ... en esla área en 
paldcMlar, si porqMe'-"ihr ltay oáas"'-s de.flsica ~ qMe son mas prot/Mcrivas porqMe 
el eqMipo es; la-~ es mas sorcilla. podrimnos decir qMe por el acekrador de panicular, 
porqMe el -<jo del eqMipo es - co.nplicado •.• por qMe es eqMipo _.,grande, por <jemplo 
no se si USled ha t.•ÚbJ la torre que es1a aquí qf"uer~ c:I" un acelerador de panú:ulas. entonces nuznejar. 
,..,.citas """"'°.se descompone y ~ el .._,_w .se f"'ede ne..- llftCSeS o .sea delilaparlo por 
la magn.i:IMd del equipo bueno no .se en a1anto a refacción de.l equipo sea nrucho nras cara que 
otras". (ln•"estig•dor Asociado "'C", t.c., febrero de 1992) 
"Los crilerios son ~ las pMMicociones, dos por aifos, f"'blicaciones imernaciontúes, en 
paúes de conrpdeftcia ,.._ tres por aifos, sie#do que la Ol'1fOlrización del trabajo es eqMivalenle, 
tUU1911e si la jerarquia es ""'Y definida en é:stos otros·~ (Investigador Titular ""'B". Le.., marzo de 
1992) 

Los criterios que manejan en el Instituto para evaluar la productividad son: 

publicaciones en revistas inteniacionales con refereo; trabajos en memorias de Congresos 

Nacionales e lnteniacionales; dirección de tesis; citas a sus trabajos, como se puede apreciar en 

el cuadro que vimos anteriormente, de Criterios de Valoración para la Promoción e Ingreso de 

Investigadores del IFUNAM. Los investigadores constantemente guardan comunicación y 

relación con investigadores inteniacionales. Dada su participación en la actividad científica 

inteniacional, en su lenguaje cotidiano, hablan de "papers" no de artículos. 

Para las citas, rererencias que hacen otros investigadores de sus trabajos, cada 

investigador lleva su cuenta. De hecho son unas cuantas las revistas internacionales en cada 

área de la física, mismas que son consultadas permanentemente por los mismos investigadores 

de dicha área, con lo que rácilmente pueden registrar las veces en que sus trabajos son citados, o 
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al menos son las citas que importa registrar. de manera de determinar el impacto el 

conocimiento publicado. 

Para el Programa de Estímulos a la Productividad y el Rendimiento Académico, se les 

entregó a cada investigador un formato y ellos mismos se autoevaluaron. La Comisión Especial 

conformada para este propósito solamente revisó los casos en los que tenían duda de si habían 

sido bien autoevaluados. no habiéndose encontrado ningún problema en el procedimiento. 

Cuando el informe de trabajo no se considera satisfactorio. después de haber sido 

revisado por el Consejo Interno del Instituto, el Director del mismo habla con el investigador y 

le hace una llamada de atención. Condición que, por lo general. basta para aumentar la 

productividad. 

"En la evaluación de las actividades anuales, si no hay aunplünienlo (siendo lilMlar y dqinbivo), el 
Director habla con ellos y por lo general se nu>difu:a la produdividad".(Miembro del Consejo 
Interno. enero de 1992). 

Se trabaja en equipo. fundamentalmente en el campo de la f"asica e11perimental. Para la 

publicación de los trabajos, es también colectiva. Ponen el nombre del responsable de esa parte 

del trabajo en primer lugar y la del resto del equipo. que también participa, en los siguientes 

lugares. A los técnicos académicos se les da un reconocimiento por la parte en que colaboraron y 

apoyaron de la investigación. Hay publicaciones de colaboración nacional e11terna al IFUNAM e 

intemacional. que se da por diferentes formas de organización en el trabajo. Una puede ser por 

la participación en investigaciones que se realizan en estos laboratorios internacionales, o en 

estancias específicas de investigación, o por la elaboración y discusión de los reportes de 

investigación mediante la comunicación con estos investigadores vía el correo electrónico. 
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.. El trabajo acadhnico se reali.za en el nú.vn.o nivel .l' sefU"lnQll /os artículos dependiendo del trabajo 
que reaüce cada quien y tantbü!n se dúcute dependiendo de la responsabilidad que tuvo cada quien 
en cada tona''. (Investigador Titular .. B". t.c.. marzo de 1992) 

Para las promoc::iones es variable el tiempo que pasa. El proceso de regularización del 

personal académico. que no cumplía con los requisitos de grado de doctor. ha hecho que. para 

ellos fundamentalmente el proceso de su carrera académica ha sido más lento. pues han tenido 

que obtener el doctorado, a riesgo de quedarse en categorías muy bajas. 

"En el caso del propio lruátulo y para las promociones denlro del lnsátMto. la prilnera per.wnu que 
lo ewahia es ""º nd.vno. para "'er si pMede uno acceder al siguienle nivel de acuerdo al trabajo 
presentado de aa.erdo a los trabajos ,_blü:odos. de aa.erdo a las c#as que se tienen al nº de tesis 
dirigidas ele.. si uno sabe que a.nrple ntás o lftOfOS con e>loS --.dares, procede a pedülo unle el 
direclor y el diredor lo pone a COIUiderodón del Consejo Interno. el Consejo Intento se revisa con 
dela/Je si la persona 911e lo eaa solicilando cunrpk con los requisilos del Estando, una t.•e:: que el 
Consejo lnkrno dice que -., bien eso pasa a la Comisión ~ la Comisión 
Diaantüradora es un grupo de gentes cercanas al área, pero todas son de fuera del lnsdlMto, no 
necesariantente de la Univer:sidod. pero si del llUliblto y ellos son los que bqjo un ,,,,_ tipo de 
crilerios dan un diclU1ffe71 final para ..... si tiene derecho o no a lo que solicita .... cuando no es 
favorable es porque •.• espedfu:anu!nte ha sido J1'0"IUe no cunrplen con lo e:slablecido''.(ln\·estigador 
Titular~" .. Le. .. enero de 1992) 

Solamente hay un caso o dos que aún no teniendo un posgrado, debido a su 

reconocimiento y a su antigüedad en el Instituto, han llegado a tener en la categoría de 

investigador el nivel mas alto: Titular "C". 

La gente más joven hace carrera académica más fácilmente. en el sentido de que 

conocen las reglas de funcionamiento del mercado. De hecho no son contratados si no cuentan 

con el grado de doctor. Es decir, las generaciones jóvenes, y en virtud de que no ingresan, si no 

tienen el grado de doctor; su formación es continua, sin interrupción desde la licenciatura hasta 

el doctorado. Con anterioridad ya mencionamos esta situación . 

.. La prinrera plaza fue de e1yudante de in'l-•esli¡:uciótL .. ya ni nre acuerdo ... mucho tienipo creo que de 
investi¡:ación auxiliar y luego t.•üro toda la re~Cftlración .V emonces en donde se tornaban las 6 
c1dL?:Orias que exi..Vt.."n ahora y no." recliL .. ifu:uron a todas la." gentes que estábamos y e1r esa 
reclu.'iificaciún u nri nre hicieron Asociado"<--..". todo rnMndo reconocla que.i•o tenia nu4cho nrás de la 
gente q11e ht1hian puesto <le tit11lur. pero yo no tL,,tiu el 1loc:Lorad11 y entonces entpecé a tener presión, 
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luego en la prünera oportunidad. pi.dieron nri reclasificación, me dieron la equivalencia y me 
hicieron T.,,,lar por nri eefuenP pero con la ntisnra hisloria del dodorado. posterionnenre a los úes 
años o algo asi me hicieron Tilu/ar "B" sin ningún proble711R porque J"a habla hecho la maeslrla 
pero de Tibllar "B" a T.rular "C" aira ve:. .1-•a era Jorge Flores el düedor del llUilibdo y me dijo 
"tienes que Jodonute", reabnente él hizo mucha presión para que me doclorara. t.uve que pre:sentar 
exálnencs generales. •. un día 1ne decidiy no dije nada _v me pu.se a estudiar a esllldi.ar, ya cuando me 
sentí i•erdaderamenle preparado pedf los generales y me pre.senze sin decir nada, pero CNando me 
_,,¡que J'ª habfa repasadD todas las malerias y presenlado los genero/es poro enwnces como le dije 
ya tenla .J"' &abajo hecho, mis tesis es un e:xpaVnento hecho en~·. nd tesis Jodoral, o sea que 
yo ~e los generales _v a /os tres ,,.,,,.,,. o algo as< presetúé la tesis _v ya"'. (lnn'5dgador Titular 
.. A" de Le.., enero de 1992). 

No hay diferencia en la organización y responsabilidad real del trabajo, en runción de 

sus categorias académicas, ni aún en las discusiones y análisis de los resultados, con los técnicos 

académicos. El jefe del departamento f"unciona más bien para cuestiones administrativas. 

Se dan relaciones de igualdad, democráticas en el trabajo académico de los equipos y en 

relación con los otros equipos, a eicepción de algunos investigadores que tienen prestigio y allí si 

es jerarquizada la relación. Sin embargo hay una competencia "institucionalizada", entre los 

investigadores • 

.. En muchos sentidos trabajamos conjunlamente. en algunos e:s:lalnOs COlftO partidos a la mitad, 
Angel. Efraln y yo fonnanros un grupo nuí.s o nreno.~ sólido que .sie:ntpre &abajamos jumas. Af'fllro, 
Mas. Esther y Ernesto fonnun otro, aunque tene:nios 1PU1clras conexiones. lenonos p11b/k:acione:s en 
conrún, pero ,_,,,,general ell<>.\" túwen nuu· c:o11l0enio0 e<>nro le digo con la gente de Francia. ellos han 
colaborado mMcho con un grupo de Texas)' nosotros con Berkeley y con Oak Ri.dge, en Llerkeley 
tanto con el grupo tle/ ciclotrón como con el grupo de los a/anones que se rcgresó".(ln'\·esti~ador 
Titular "C ..... t.c., enero de t9«.J2) 
ºHa;J• departamentt>.~ con le:nta.<r ufutes y al interior de ello.<r grupos de inve:flligac:ión. Yo e:d~ en el 

depurlanrento tlel Esltult> Sólido, y dentro de ésle hay diji.'7'ellle:s grupos de in1,oesri¡:ación. hay una 
jerarquía c:luro, se requiere .5Ü17npre de un representante, dentro del grupo de inve.«igación es nta.~ 
laxo. no hay una jerarquía.. En el grupo ,..,, el que -''º participo somos tres inl•estigadores )' dos 
téc:nÜ"O.<r acadénrkY>.~ No.~-'hv>.'f nos reunünt,1.<r para di~ lo.~ resullado.~ de un e::rperúnento. o para 
distribuir las actividatles experünentales que se l'an a realk,ar y disaibuir a los técnicos acaJémicos. 
para el apoyo u/ experinrentt>. Ttunbú!n en nueslro grupo lray esl'lldiantes q11e se ~fornuutdo en 
e3Ze tema. y que co/ateralnrente rea/kan su~· trabajos de tesis, 1119' adua/menle dos eMUdiantes de 
liccnLiablra y uno tk JN>.~:raJo. El representante del grupo o e/jefe del depart.anlentt> es qui.en realiza 
el trahtl}o de apu_1·0 para el 1:rupo. solicita el upo_1•0 para el ~"l"UpoH. (ln,:estigador Titular .. B" de t..c.., 
mar1.o de 1992) 
º¡Hijo/e! ¿en que senth/o?. bueno mire ell realidatl. como trabajo yo, yo en realidad 1ne he 
coni•ertido en unu atbninb:trudora. '-""'ª e. .. · la paluhru, nrire c1u1ntlt> -''º llegué el laborarorio que tengo 
ahorilu e..\taha totulnrente tlc.,;nro,,1a1Jo, porque el Instituto se estaba canrbiando, entonces yo llegué, 
nre L~Ct>ntré que no potliú lu1e .. ·er el TrtlhtQ" t/e mi te. .. is d"aorul, cunrbie de área, y L'11 prinrer lugar me 
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puse a nwntar el laboratorio con 111 que babi~ arnuu con lo que había, tenia un acelerador, mas 
ciertas cántaras y luego encontrarle una linea de invesligación al tnisnto laboratorio, por eso a mi me 
ha tonrado tanto tientpo .v desde los inicios armando el laborazorio mas o men05p comencé a formar 
también gente, entonces mucho de mi trabajo fue de annar, de eslar apretando tornülos, de estar 
dando clases y de comenzar en la.~ diferentes lineas ..l' aplicaciones que podía tener este pequeño 
/aborarorio qui! .1•0 tenla .. con tesis de licenciatura, los prinreros esludiantes que vinieron conmigo no 
se quedaron se fueron porque no había pe-TJH!cli•·a.~ ha...¡1a que Uegó e'9 ahora que esta el Dr. Miranda 
y empezó conmigo desde la licc...'71cÜllura., es uno de los estudiantes que mas se integró de la Facu/lad 
con el laborat11rü1 que habla. he hecho mucho hincapié en la fonnaci.ón e.xperin&ental de los 
estudiantes. él tomó uno de los cursos LYJnmigo y se siguió hacic..."'ndo la tesis aqui conmigo, aqui ,,.,, el 
lnsálUto, se siguió con la ~ su dodorado lo hizo ttunbién conntigo y entonces. a pattir de 
entonces henws tenido mas estudi.antes, pero yo .st:.!.l' la que proveo que esle funcionando bk.,, el 
laboralorio, q11e haya ntateriales. que haya refQCCiones, que tenganws sk.rn¡N-e e:.flUdianres jÓW?nes. 
conciliar el grupo. conciliar la investigacián. t.7't<1nces mas biL"71 llL~O un gran peso J.esde el punto de 
vis6a de organización _1• de adndnivración, mas dando lineanüentos en las gTQlldes üneas de 
invesigación, el Dr- Miranda corno ya es un ür1lestigador mas fonnado. él tanrbién propone Uneas de 
investigaci.ón .l' lle'"ª .ura fuerte carga académica. en el sentido de que aáende lftllchas Vece5' nta.'i en 
direclo que yo a los estMdianles. porque yo tengo que estar haciendo proyeelos. doy l.as lineas de 
ürvesligación a través de pro..••edos para conSL"'J."llir dinero e:x:terno, porque nuestro laboratorio es~ 
co5hlsn desde el punlo de ,,.isla del nullllL?túniento, entonces consigo el dinero, tengo que que 
invertir/o y tengo que ver el trabajo que haga ... nta."i q11e nada la organización del trabajo, enlOnces 
lo que hUCC!lnOs es asignar ltll"LWS a los esrudiantes, muchas veces el trabajar con los ~dianles es un 
problenra. porque tienen problenta.."i personales. no es gente contrat~ trabajar con e:sb4diantes es 
muy diftcü, siempre hay que estar ctJ1tsi¡.:uien1/o gente jovt.71. con ganas de trabajar, que a vea_~ no 
dan el ancho, no sirven para la investigacü;n, .UL.S L.-aruderísticas son olras ••• Ahora bien es un 
ambiente competitivo. sobre to<lo por las políticas y estatutos que estdn siguiendo ahorila,. sienlpre ha 
sido conrpetilivo ¿nt>?, pero sobre todo IN'' las reformas políticas de la Vniversidu.d, lo que son 
estúnulos y la politica del ¡:obiL...,.,,O del Sistem<1 Nacional de /nt.•esligadorcs, o sea trabajas tanto, te 
pago tant1>, ¿nt>? • .•• _l'<> e.V1~v e11 el SNI por 11ece..~da<Je...,.· ec11námicao,¡, ¿n11~. pero no eslO)' de acuerdo 
con una política de ese estilo para la Vnit.•ersida<I.. bueno la polilica es buena. no est~· de acuerdo por 
la forma de t.~·a/uac.-ión, .<d e..-.1'1~¡· ahí y procuro rnantL'71LTme ah,. en L.vntra de lo •.• nrucha.'i veces en 
conlra de lo que .l'" reulmt.'ttlc pien.~J, de nrifol'lnu de ser''. (ln,·esti~ador Titular -A .... de t.c.. febrero 
de 1992) 
"'Eso varia utt poquüo con 111 person"/i,hz,/ 1lel i1n•e....ri¡.:mlor. en general la ,..;....;ón c.iaerna o sea en las 
pelicula.'i se ¡,•e a un .WJlitario loco. 110 es una co.'"1 1n11y conrútr, si /o.'i h<1y pero no mucho. pero en 
general se forman grupos en fisica para determinados trabajo.-. que pueden o nsodelo que ~~· 
haciendo con un fenórnt.'ttO parecido o .<W?u y11 1ne a.~>L·i<1 co11 ello.s, puede SL"T una persona o puede11 
ser cinco o sei.'i persona..'i 1lepende •• "º todo."i ."i<ln necesariantL71te tlel /n..qi/uto, L'71 nri caso particular, 
si todos e...'ilútr ul1orilu e11 el 111.~110. h11t..,10 110. hubo ,·ierttL\" nictlida que tut.•c que hacer L'H Utr 
I..aboratorio en E. U. y eso inrplicd ¡.:ente <le 11na Unfrersülad 1/e a/11: no es necesario y esas 
colaboraciones ."ifln niuy coni1111e!t· y mú ... · hietr por <Q'Udar que por otra cosa·•. (ln,·cstigador A'iOCiado 
-~de t.c.. febrero de 1992) 
-'En particulur esle lahorcdorio perlL71C,·e u un grupo. c.<o el grupo de Fi"iica Experúnental. entonces 
principalmente nri trab11jo se desarrolla ,•on e...re gr11po, pero independientensente de eso cuando 
\.•iene alguna otra persona y nre hace alguna L.'on.<;11/ta de la.."i técnica.'i que hay que donrinar en este 
tipo de lubortllorio. siL"?npre e."iloy abierto a potler co/11borar con cutllquier otru genlt!. tenemos un 
poco de imeracci.ón con otros gruptu. inclu."ii,.•e no sálo del Inst:iluto sino defueru del InstiLuto..hay 
parte tle/ trabtljo que se h11ce uquí tiene una coh1boruc:ián directa cotr ~la/eriales o con /nstruntentos, 
o con alguna parte <le/ CINJ-"ESTAV del Poli". (Técnico Académico Titular -o•• de Le.. enero de 
1992). 
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En lo que se refiere a la f'onnación profesional. casi todos los investigadores estudiaron. 

licenciatura. maestria y doctorado. en la Facultad de Ciencias de la UNAM. 145 son los 

posdoctorados y las estancias de investigación las que van a realizar al extranjero. 

Todos los investigadores pertenecen a alguna asociación científica internacional. a través 

de la que se promueve el que asistan a eventos internacionales y a estancias de investigación. 

Tienen una clara definición de su actividad profesional e institucional. la que les produce 

satisfacción. Se sienten orgullosos de pertenecer al Instituto y defienden el nombre de éste con la 

imagen que cada investigador va construyendo. Su definición hacia las actividades de 

investigación están ligadas a las de la t-.Sica. van alrededor de la necesidad de comprender el 

mundo t"'asico que los rodea. la elección de un área científica y la actividad prof'esional. la ven 

como natural. Es así que en la alternativa entre defender el nivel académico del Instituto y su 

buen nombre. ante la baja productívidad de un compañero investigador. no dudan en optar 

por el primero. La imagen y prestigio del Instituto es preservada ante la amenaza de devaluar 

los rangos establecidos para cada categoria y nivel. 

••que le pul!do decir, es mi casa. •. me he pa.fl&ado tanw~; años aquí .V he visto elapa..'i que a nU me han 
parecido unas nrá.s buenas, otras que me han parecido mc..'tlos. en fin yo siento que el lnslüuto de 
Fisica es uno de los mejores ins:tüuto ... , '"'" sus ahibajos con lo.'i problenru.'i que tenemos todos en el 
medio el trabajo de prüner nivel, con todos los defectos que nclturalmt.."111e tenenros". (ln,·efli1?,ador 
Titular "C" de t..c. .. enero de t 9'..>2) 
La nsejor que puedes inulginarte, después de todo aqui trahajtJ _vo, es un lnsriluto de una gran 
tradición en la inve.."iligación ciL~dfica err México. re,•onoddo 1nu1uliulme11te, que c.:uenta c..:v1n ilu.'ilTe..-. 
cienl{Fu:os que han sido merecedores de premio:)· y rec..--onocünientos nacionales e internacionales. 
Ahora ya te dije lo ptJs#ivo, ahora te w~l' a contar los tLy>edt>.tt que tle.<tt/e mi punto tle vi."i:la ·"''" 
cueslionables.. El lnstiluto como te acabo de decir tuvo en un "'º""-"''º dudo una gran tradición 
cienlifu:a en el puis, sin embtugo algo paso ,_,,. las dos últüna.\· dét..•adas que se ha ido po-dü.,,.do, ha 
habido poca capucülad de rden1...T a los jóvenes intere:satlos en la invesrigaclún. por un lado esto es 
explicable por el prt>blenia econtimico, los jóvenes tienen todtJ el futuro por adelante y no es fácil que 
se queden c..vn estos sueldos tle miseria .1· trabajando en instalaciones. no siempre adecuadas, los que 
ya no.<t e.."ilt11nos ta11 jóverre..<t. 1/1...~·amo.<t aiio .... · aquí en la Ut1Í\.'c..'T."iitllltl y yu t!..'t.tanio.{i arraigados, a lo."i 

us Los llOS~rados de la Facultad de Ciencia pertenecen al padrón de excelencia del CONAC'\'T 

135 



jóvenes se les envla a f!SIMdi.ar un progrtuna de doctorado en Eslados Unidos. Alemania o lnglat~ 
qUe son los mejores lugares para la formación de los jlsicos y si son destacados no regresan los 
cautivan alll. les ofrecen tentadoras condü:iones de trabajo y ""fláuro prolftdedor. Enlonces es6o Ita 
repercutido en la vida del lnstihdo ya que no se renueva sufu:ienlernente con gente joven. eslo quiere 
decir con ideas. procedilnientos, inquieludes y todo lo que t.•a aparejado con ellos.. Son pocos los que 
se han incorporado J' que ¡.•a/en la pt.-na. 
La primera generación del /nstiluto es la que tuvo un reconocúni.ento nac:Wnal e internacional, la 
que consuuyó la lradü:ión cientifu:a del ln#iluto, la segunda generación ya no es tanto. 

EGRESO DEL MERCADO 

La salida del mercado se presenta por tres causas fundamentales. En primer lugar por 

mejores condiciones salariales en mercados académicos del extranjero. en donde no solamente el 

salario es superior. sino que además la infraestructura académica permite el desan-ollar la 

investigación con equipos más adecuados. O se opta por ingresar en un mercado profesional 

nacional. en el que la investigación es prácticamente nula o se trata de un tipo de investigación 

aplicada a la industria, pero en donde el salario es bastante superior. En segundo lugar, 

también se ha dado el caso de salida del mismo por inconformidad política con las autoridades 

del Instituto. Y finalmente y en una menor proporción, por incumplimiento académico. 

APRECIACIONES PREL:n-rrNARES SOBRE EL FUNCION~TO DEL MERCADO 

DE TRABAJO DE INVESTIGADORES EN LA UNAM 

Es indudable que la organización de las actividades académicas en cada uno de los 

institutos estudiados guarda peculiaridades individuales. Nos parece que estas diferencias tienen 
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mucho que ver con las propias caracteristicas que tienen las disciplinas. que son objeto de la 

organización académica. 

La organización académica de estas dos áreas disciplinarias. parece guardar lógicas 

administrativas diferentes. El comportamiento del mercado de académico de investigadores en 

la UNAM, viene a corroborar nuestras hipótesis de trabajo. es decir las reglas de 

funcionamiento para el ingreso. la permanencia y el egreso en el mercado ocupacional de los 

rosicos está más estructurado que en el caso de los economistas. 

Algunos rasgos son particularmente notorios en esta diferenciación de los mercados de 

trabajo académicos, de investigadores, de los dos Institutos estudiados. Cabe insistir en la 

precisión con que iniciamos este capitulo, del apartado de datos generales de la guia de 

entrevista no podemos hacer un análisis comparativo mas allá del que ya realizamos. es decir el 

análisis de estos dos institutos, ahora bien, en cuanto a las caracteristicas de la formación 

académica podemos establecer comparaciones más amplias en virtud de: 

a) Los rasgos contrastantes que encontramos en las entrevistas de los investigadores. 

b) Las mismas entrevistas aportaban información mas allá de su ellperiencia personal y 

trayectoria académica. 

c) Las instancias de autoridad académico-administrativo. de cada uno de los institutos. 

informaron en general sobre la constitución del personal. en el momento de solicitarles el listado 

de investigadores a entrevistar. 

d) Las entrevistas realizadas a los miembros del Consejo Interno y Comisión 

Dictaminadora abundan sobre estas caracteristicas, y 
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1 . ~ e) Los documentos analizados dan cuen~ de ello. 

4.3.2 Ambos Institutos son grandes, que debido a restricciones del mercado académico 

universitario, en general, son mercados cerrados, en donde hay poco dinamismo, identificado -¡ ,., por el ingreso de gente joven. 

4.3.3 En cuanto a los caracteristicas personales y la formación académica, podemos decir 

que el rasgo mas contrastante es el de los posgrados, estando reglamentado el ingreso para el 

Instituto de Física con doctorado y habiendo uniformado el mercado, todos los investigadores 

.. entrevistados y con la inf"ormación recabada en las otras instancias atestiguan, que a excepción 

de uno o dos casos, el resto de los investigadores cuenta con el grado de doctor. Situación que en 

el Instituto de Investigaciones Económicas, tanto en los investigadores entrevistados, como la 

inf"onnación re.oabada a través de las otras ruentes, es la opuesta, es decir son pocos los 

investigadores que cuentan con grados: maestria y doctorado, (de los investigadores 

entrevistados solamente había una doctora con grado obtenido). Particularidad que rue 

mencionada en las mismas entrevistas e interpretada en el sentido de que el tipo de actividad 

investigativa, de participación social, no orientó el desarroUo de la formación académica de los 

investigadores. Desde nuestro punto de vista sugiere la existencia de un mercado 

cualitativamente diferente al de los rlSicos, en donde las prioridades profesionales-académicas 

fueron marcando diferentes dinámicas. 

4.3.4 La diferencia en apoyos recibidos por cada Instituto en cuanto a becas de posgrado 

y de estancias posdoctorales es notorio como punto de comparación simplemente de las 

entrevistas a 
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investigadores realizadas en el UEc., solamente dos investigadoras tuvieron becas de posgrado, 

en el caso de IFUNAM se registraron 10 becas para estudios de maestría y doctorado, así como 

para estancias posdoctorales. Lo que puede sugerir la existencia de redes interinstitucionales del 

área de la rasica, ya estructurados de acceso a estos financiamientos, que contribuyen a su vez 

con el número de doctorados existentes. 

4.3.S La tendencia a buscar posgrados en el eJ1tranjero, es considerada en el IlEc aunque 

no se hayan cumplido las ellpectativas de los investigadores, por ausencia seguramente de estas 

redes interinstitocionales nacionales y en el extranjero. En el JFUNAM, si bien a nivel de 

estudios, maestría y doctorado, no es muy clara ésta preferencia, si lo es en las estancias 

posdoctorales. 

4.3.6 La decisión prof"esional, disciplinaria e institucional fue una elección tomada desde 

épocas tempranas en el caso de los fisicos, por comparación a los economistas. 

4.3. 7 Las fonnas de ingreso académico de los dos institutos es similar. Sin embargo, en el 

caso del IFUNAM, regulariza en poco tiempo los ingresos de investigadores en otras plazas, 

como es la de técnico académico, a diferencia del IIEc, en donde no hay una clara diferenciación 

de los académicos que ingresan y permanecen en estas plazas. 

4.3.8 Los tiempos que transcurren para las promociones son equivalentes en ambos 

institutos. Por contraste, la definitividad, debe ser solicitada en un lapso no mayor a cuatro 

años en el IFUNAM. 

4.3.9 Los criterios objetivos de evaluación del trabajo académico para el ingreso, las 

promociones y la definitividad son notoriamente claros y explícitos, conocidos por todos los 
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investigadores e instancias evaluadoras. en el IFUNAM, en comparación a una evaluación_ más 

subjetiva y casuística del UEc. 

4.3.10 En el lFUNAM la organización académica, es competitiva, ocasionalmente 

jerarquizada. en particular en los grupos en los que hay investigadores con un alto estatus. En 

los demás grupos. las funciones y tareas son definidas la mayor parte de las veces en forma 

colectiva y participativa. Las publicaciones son firmadas por los investigadores participantes, 

en el orden de responsabilidades asumidas, dándoles el crédito correspondiente a los técnicos 

académicos que participan en éstas. 

El trabajo de investigación que se realiza en el UEc es más individual, con algunos 

est"uerzos por hacerlo grupal. Las publicaciones colectivas son firmadas por los participantes, 

en cada una de las partes en que intervinieron, así mismo se les da el crédito corTespondiente. 

como apoyo al trabajo publicado, a los investigadores y técnicos académicos que realizaron un 

trabajo especifico. 

4.3.11 El financiamiento a las investigaciones es más frecuente en el IFUNAM, que en el 

llEc probablemente por la razón antes mencionada, de redes interinstitucionales del área de la 

rlSica. 

4.3.12 El egreso del mercado es por las mismas razones en los dos Institutos, básicamente 

por razones económicas, con mejores condiciones salariales en otros mercados profesionales y 

por diferencias políticas con las autoridades. 
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4.3.13 Finalmente podemos apreciar que en el funcionamiento real de estos dos 

mercados de trabajo a pesar de las diferencias cualitativas mencionadas anteriormente, 

reglamentan su mercado, a partir de una lógica escalafonaria y por una lógica meritocrática 

inspiradas en el EPA,146 como esplicitamos en el capítulo anterior. La tendencia modernizante 

de la Univenidad, llevó a que se establezca una lógica funcional, la eficiencia y excelencia 

académica. Esta lógica fue fácilmente implementada en el IFUNAM, como ya vimos, debido a 

su propia disciplina y tradición investigativa. Es decir la aplicación de criterios de valoración del 

trabajo y productividad investigativa, ha sido fácil para ellos. Por el contrario en el DEc, debido 

precisamente a esta l"alta de consolidación de su propio mercado, en tanto mercado prol"esional 

investigativo, le ha dificultado el marcar e implementar, estos criterios l"uncionales y 

modernizan tes • 

146 Estcduto del Personal Acadénrico (1985), op. cit.. 
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CAPITULO V 

EL MERCADO ACADEMICO DE TRABAJO 
LOS CASOS DEL INSTITUTO DE FISICA 

Y DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS 
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Analizar el funcionamiento del mercado de trabajo de investigadores en la UNAM, los 

casos de los dos Institutos estudiados, el de Física y el de Investigaciones Económicas, representó 

un acercamiento a las formas de constitución y de funcionamiento de los mercados académicos. 

De lo que pudimos inferir los modos de organizar y evaluar el trabajo académico en esta 

Universidad. bajo marcos estructurantes diferenciados en función de las características de las 

comunidades académicas de investigación: sus historias particulares, procesos de conformación, 

disciplinas, condiciones institucionales, etc.. 

La administración universitaria participa en el establecimiento de los criterios y las 

políticas que van a normar el mercado, es decir, las autoridades y los órganos colegiados, en 

forma conjunta definen el funcionamiento del mercado ocupacional en la UNAM. 

El mercado académico de la UNAM no es homogéneo para cada una de las escuelas, 

facultades. colegios. centros e institutos que la componen. Las funciones sustanciales que tiene la 

UNAM: docencia, investigación y servicios. caracteriza en forma particular el funcionamiento 

de este mercado, ya que es matizado tanto por éstas, como por las propias disciplinas que 

sustentan a dichas funciones. 147 De hecho el sector de investigación no es a su vez homogéneo, 

está conformado por mercados particulares cuyas diferencias disciplinarias le dan una 

especificidad propia a cada uno de ellos. Es así que. suponemos, que cada uno de los centros e 

institutos contempla mercados particulares de trabajo. en donde las reglas de funcionamiento 

para el ingreso, la permanencia y la salida adquieren peculiaridades propias. 

1-1
7 Cfr .. De lbarrola. Maria (1991) .. La c'\·aluación del trabajo académico desde la 11cnpecti,.·a del desarrollo 

sui géneris de la educación superior en ~1éxico" .. 011. cit. 
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En términos generales, nuestro supuesto, fue con-oborado en el trabajo empírico que 

llevamos a cabo. en los institutos de investigación estudiados en la UNAM, el Instituto de 

Investigaciones Económicas y el Instituto de Física. Sin embargo hay que precisar algunas 

características en ello. Al analizar los documentos que dan estructura al mercado de trabajo'""' 

encontramos que hay una normatividad general que rige en los mercados estudiados y 

suponemos que en cualquier otro mercado académico de la UNAM.. Es decir las reglas para el 

ingreso, la permanencia y el egreso al mercado están establecidas, en primer lugar, por la 

normatividad general de la Legislación Universitaria1
•

9 de la Universidad Nacional Autónoma 

de México. En segundo lugar por el ajuste particular o reinterpretación de dicha legislación, 

que cada comunidad académica de investigadores haga. 

El Ei>-tatuto del Personal Académico (EPA)''"' rige el comportamiento académico de 

investigadores, para nuestro caso, estableciendo dos modos de reglamentar el mercado; por 

medio de los méritos académicos y mediante el escalafón académico. 

Hay que insistir en el hecho de que, la prescripción establecida en el EPA151 para cada 

categoría y nivel académicos, incluye la existencia de "equivalencias", para que en el caso en 

que no se tenga el requisito escolar formal, se pueda substituir por años de experiencia y/o 

148 En la página 91. correspondiente al Capítulo IV, se reportan lo§ documentos conwltado!I en relación a la 
rej?.lamcotación escrita del n1crcado académico de estos dos institutos. 

i.&
9 Legislaci<in Univer~·itaria ( 1985) op. cit. 

t!-0 Estat11to ele/ P.:rso11al Acaclétriico (1985) Oll· cit. 

1 ~ 1 lbidcm 

144 



producción académica. Esta es una de las expresiones que tiene el EPA.'5~ en el sentido de que., 

da cabida a que cada mercado particular defina y precise las equivalencias. Aunque también 

sucede., que la misma Universidad a través de uno de sus órganos, la Oficina del Abogado 

General, interpreta las equivalencias. Sin que ello, sin embargo, contribuya a suprimir la 

permanencia de ambigüedades en el EPA.153 

En nuestro trabajo encontramos que el llEc maneja con bastante frecuencia las 

equivalencias, fundamentalmente en relación a los grados académicos exigidos. A diferencia el 

IFVNAM (ante esta imprecisión del EPA se remite a la normatividad establecida por el Consejo 

Técnico de la Investigación Científica), elimina las equivalencias en cuanto a los grados 

académicos. 

Así mismo hablábamos en capítulos anteriores, de que el mercado está reglamentado 

formalmente en la idea de contar con méritos académicos: el título profesional y los posgrados; 

experiencia en el área, productividad, expresada en publicaciones, capacidad para formar 

grupos, etc., es decir, el capital humano requerido. Esta reglamentación contemplada en el 

EPA's.i la definimos como regida por una lógica meritocrática, que requiere el mercado de 

trabajo de investigadores en la UNAM. Sin embargo, no únicamente se exige el funcionamiento 

de esta lógica, sino que el propio EPA 155 establece simultáneamente niveles académicos que hay 

152 lbidem 

•SJ lbidem 

154 Ibídem 

1~ Ibídem 
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que respetar. es decir. aún cuando un investigador tenga o adquiera los méritos académicos 

para un determinado nivel, no consecutivo al que tiene en un momento dado o en menor tiempo 

del prescrito. tendrá que respetar el tiempo de tres años mínimo y no podrá sallar niveles, 

aunque tenga los méritos co1Tespondientes. En esta forma el mercado queda reglamentado en 

cuanto a las normas de contratación o ingreso (art. 14 y 51 del EPA o concursos abiertos) y de 

ascenso o promoción y delinitividad (concursos cerrados). 

Aunado a lo anterior está el Con_,o Coledivo de Trabajo de i991-1993, 156 que recupera 

de hecho la normatividad considerada en el EPA, 157 incluyendo desde luego incisos referidos a la 

ley federal del trabajo y beneficios a los afUiados al sindicato académico. La administración 

central de la Universidad, (autoridades y Consejo Universitario), no establece particularidades 

para cada unidad organizativa académica, son las administraciones particulares las que 

reinterprelan y redefinen este marco normativo general. Es decir esta reglamentación general es 

recuperada por los institutos en sus reglamentos internos y/o en otros documentos normativos, 

de diferente forma. 

Uno de los supuestos hipotéticos que orientaron esta investigación. es que las 

características disciplinarias inOuyen de una manera determinante en las formas de 

organización académica que asumen. 

156 Contraio Colectivo de Trabajo de 1991-1993 (1991) op .. cit. 

•S7 Eslatuto ele/ Personc1/ Académico (1985) OJ•- cit. 
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Consideramos que para el caso de los fisicos debido a su tradición en el campo de la 

investigación. a las características de organización inteniacional,158 a las redes invisibles que 

han establecido, nos habla de una comunidad académica establecida, con reglas de 

f"uncionamiento claramente definidas que refieren al f"uncionamiento de un mercado académico. 

Mientras que los economistas que están en proceso de establecer una identidad propia en la 

definición investigativa como comunidad académica. El mercado académico es. por lo tanto, 

aún muy incipiente; sus reglas para el ingreso y la permanencia. fundamentalmente, están poco 

consolidadas. Esta característica de un mercado aún no estructurado, en esta área disciplinaria. 

se presenta igual en otros países. 159 

AJ analizar la documentación que prescribe el funcionamiento del mercado de trabajo 

académico de investigadores, en el Instituto de Fisica. encontramos aparentemente una 

contradicción en relación con nuestro supuesto general. Lo prescrito en el Reglamento lntenio 

del Instituto de Fisica.160 no corresponde a lo considerado inicialmente por nosotros, en el 

sentido de se trata de una comunidad con tradición investigativa, la fisica tendría f"onnalmente 

un mercado con reglas muy precisas para el ingreso. la pennanencia y la salida. Y en este caso a 

nivel de dicho ordenamiento no las hay. 

158 La tendencia a lo internacional es el resultado natural de los estudios de pos~rado y de la relación que se 
establece con colegas e instia-uciones en el extranjero. Didou Aupetit .. Syh·ie (J994) "Las repercu!liones del 
Tratado de Libre Comercio en el sistema de educación superior". en Invesrigación. no. 52., Instituto 
Politécnico Nacional. 1»1•- 23-30. 

159 Los trabajos de B. Clark. T. Bcchcr y V. Stolte-Heiskanen., dan cuenta de esto., Clark., Burton R. (1991) 
El sistema de educa1:..•ión superior. Una visión comparariva de la organiza1:..•ión académica., Of>. ciL., Becher., Ton~· 
(1992) "Las disciplinas y la identidad de los académicos"., op. cit.., Stolte-Heiskanen., Verónica (1992) "'La 
posición camhi11nte de l11s uni"·ersidadcs en el siHema de ciencia y tecnología ~- los problemas de la C\.'aluación 
de la inl-·cstig11ción unh·crsitaria"., op. cit. 

160 Regl<11ne11to ,/el ./nst'iruto ,Je FiSicu (s/0. OJ>. cU. 
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En contraposición con el caso del Reglamento Interno del Instituto de Investigaciones 

Económicas,161 en donde por las propias características de la comunidad académica: sus 

orígenes, trayectorias, disciplina, etc., de la economía determinaría reglas formales laxas para la 

reglamentación del ingreso, la permanencia y la salida. 

El Reglamento del Instituto de Física indica a nivel general la normatividad del 

mercado, basándose en los arriculos correspondientes del Estatuto del Personal Acadénrico, 162 sin 

que se llegue a precisar en lo particular lo que está en lo general en la articulación estatutaria. A 

diferencia del Reglamento Interno del Instituto de Investigaciones Económicas en el que sí se 

precisa lo general establecido en el EPA163 con la particularidad propia de las actividades del 

Instituto, establece con claridad las reglas de funcionamiento del mercado en especial a los 

procedimientos requeridos para la permanencia en el mismo. El Instituto cuenta además, con 

un Manual de Organirpción y Procedimientos164 que aporta la normatividad necesaria para cada 

acción académica y los requerimientos e incluso los pasos a seguir y las instancias a las que hay 

que acudir. 

Después de tener esta información, podemos decir, que en el Instituto de Física en virtud 

de existir una comunidad académica, ya constituida y consolidada como comunidad, no 

requiere de una normatividad formal escrita para el funcionamiento del mercado, en cuanto al 

161 Reglantento Interno del lnsliluto de Investigaciones Económicas (1987). 01>. cit.. 

10 Estatuto del Personal Acadéniico (1985) 011. cit.. 

163 Ibídem. 

t6-& Manual de Organización .l' Procedintientos (1992) o¡>. cit. 
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establecimiento de los criterios para el ingreso para la permanencia y para el egreso. Por lo 

visto, esto sugiere que hay un acuerdo o consenso implícito establecido por la propia 

comunidad, que viene normado por la naturaleza del trabajo de investigación en ciertos 

comportamientos de la organización, que evitan que como administración tenga que 

prescribirlos formalmente. Por el contrario, en el caso del Instituto de Investigaciones 

Económicas es necesario establecer claramente esta reglamentación.165 

Lo que es importante mencionar a este respecto, es que en el Instituto de Fisica se tiene 

claro en todo momento los parámetros del mercado, es un mercado definido y constituido, en 

tanto a los mecanismos establecidos para el ingreso, la permanencia y el egreso y en cuanto a la 

evaluación académica que se realiza (por ejemplo, los investigadores conocen los criterios de 

productividad con los que son valorados). 

A diferencia la comunidad académica del Instituto de Investigaciones Económicas, no 

establece estos parámetros. No hay una indicación clara y precisa en cuanto a la formación y la 

ellperiencia profesional requerida.' 66 al perfil del investigador deseado para el Instituto, como 

tampoco han elaborado bajo que parámetros se va a llevar a cabo la evaluación de los 

investigadores y técnicos académicos, no hay un indicador de la productividad que se requiere 

para cada categoría y ni,•el académico. 

165 Cabe aclarar que en lu entre\istas realizadas a los in,·estigadores de cada uno de IO!lll institutos estudiados 
no se mencionó el Reglamento Interno como un indicador del establecimiento de posibles criterios para la 
C\•aluación de la producti\tidad. Únicamente una entre'\ista en el Instituto de ln,·estigaciones Económicas 
mencionó el Manual de Organización y Procedimientos (1992) op. cit.. en cuanto a los trámites 
administrati'\-'OS que se deben seguir para los diferentes mo,·imientos académico-administrath·os. 

166 Cfr. Girard. AJain (1992) "Orientación y formación profesional" en Geo~es Friedmann y Pierre Naville 
Tratado de Sociologlu del Trahaj~1 .. Fondo de Cultura Económica., México., p. 193. 
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Regresando a lo que decíamos líneas arriba, en cuanto a la normatividad escrita e~ el 

Reglamento Inten10 del IFUNAM. Hay que aclarar. que si bien no está establecida una 

normatividad precisa en éste. sí la tienen a partir del documento de Criterios y linemnientos para 

la evaluación del personal acadhnico de los institutos y centros de im't!Sligación ciendfica/67 del 

Consejo Técnico de la Investigación Científica. en el que al menos encontramos dos diferencias 

en relación con el DEc: la primera está referida a la contratación de investigadores, a partir del 

nivel de Investigador Asociado "C", la segunda no tan clara en el documento, pero sí en el 

ingreso de los investigadores. es la contratación de éstos en este nivel con el requisito de tener el 

grado de doctor. Esta reglamentación para el ingreso al mercado establece una diferencia con la 

del otro Instituto, en la que el ingreso se da desde el nivel de Investigador Asociado "A". y en la 

que lo indicado por el EPA168 para cada categoría es asumido como tal. Es decir, para el caso 

del artículo 41 del EPA,169 el Investigador Asociado "C", requiere como requisito el de contar 

con el grado de maestria, con publicaciones y como equivalencia, en todo caso a esta última 

condición indica la de contar con el grado de doctor.170 

167 Crilerios y linea1nienlos para la eval11ación del personal académico de lo!t; institutos y centros de la 
inveszigaci~;n científica,. (1988) 011. cit. 

168 Esltduto del Personal Acadénrico (1985) op. cit. 

169 Ibídem 

170 "Articulo 41. Para ingresar o ser promo,.·ido a la categoría de profesor o in\.·csti~ador asociado ni,.·el C .. se 
requiere: 
a) Tener grado de maestro o estudios similares. o bien los conocimientos y la experiencia equivalentes. 
b) Haber trabajado cuando menos tres años en lahorc!ll docentes o de in"·estigación., en la materia o área de su 
especialidad. 
e) Haber publicado trabajos que acrediten su competencia., o tener el grado de doctor., o haber desempeñado 
sus labores de dirección de seminarios y de tesis o impartición de cursos., de manera sobresaliente." Estaluto 
del Personal Académico (1985) op. cit.. 
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Decíamos que partimos del supuesto, de que la comunidad clentifica de los fisicos tiene 

reglas rigidas, que permiten estnicturar y definir claramente el comportamiento del mercado 

académico de trabajo. a dif"erencia de la comunidad científ"oca de los economistas, que tienen 

reglas lleiibles para nonnar el comportamiento de su mercado. 

Para el caso de la investigación en economía. pensamos que en virtud del tipo de 

discuno que manejan, prolijo cuyo estatus científico tiene u- lógica direrente. que tiene una 

legitimidad social en ru11eión a gnapos detenninados polidcamente. en donde los ractores 

ideel6¡pcos juegan un rol importaate. De alguna m._ pensamos que los mercados 

acadfmicos laxos o aún no constituida9 f"ormalmente. dan eabida, a una actividad política 

cotidiana que invade y realamenta la propia estnlctura organisacional académica. 

Manejan para la comprensión de lo llOCial direrentes interpretaciones teóricas, coexistiendo 

entre ellas, aunque &tas en algún momento rueran consideradas como contrapuestas 

epistemológicamente. Los objetos de investigación son hechm llOCiales por lo que el problema de 

la subjetividad esta inmerso en su trabajo. 

El comentario de T. Kuhn a este respecto ilustra esta situación, él dice: 

•• ..... .mi!! a.-Clllllbz:Wt aut:e e.l. núa:Mtro y e.l.. .a.l.c&ncr8 de 2.o• daaacue.rdos 
pat:ent:e• entre 2..o• c.:i.ent.1.fic:o• aoc.i.a.l.e•, •abre .2.a .natura.l.eza de 
p.rob.l.e:lll&.9 y IMt:odo• c.:i.enf:.:f.fico• ac:epf:ado•''.1.7

.1. 

171 Kuhn. Thomas S. (1971) La estr11d11ra de las revoluciones cielllfru:as. Fondo de Cultura Económica, 
México, p. 13 
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La investigación en f"'asica, en la que su objeto de investigación no es de carácter social, 

establece por tanto una distancia entre lo objetivo y lo subjetivo, su manejo teórico es dennido. 

Su trabajo es reconocido y legitimado socialmente. El lenguaje científico es escueto y abstracto. 

De acuerdo a Becher hay diferencias en la naturaleza disciplinaria, su aportación 

coincide con lo que venimos diciendo: él plantea: 

''.En .J..aa mat:eriaa c::iu.ra•-pura•, t:a..2es c:o.mo .La :física., pue~ dá.r.se.J..e 
an aigui.fic:ado c::..J..aro a .2.a .aoc:.ión de u.na .f.ro.r:it:e.ra naóv.i..l. de.l. 
co.aoc.i.Dl:i.enf:o: cada .ha..2.2.az:go ae edifica. t::Lpic::ament:e sobre .l.o• 
.ha.I...l.az:go• p.rev.:ioa ea p:rogreaión .i.i.nea.l.. Ca.rac:t:eríst::ic:amen.t:e, eJl 

eat:e f:e.rreno, 2.oa _prob.2.ema• pr.:i.nc:.:i.pa.2e• pueden au.bc::li'V:i.c:l.i.rae en 
aegmeat:o• Dlii• pequeiio• y at:aca..rse indiv.idua.Lment:e. La e.sb:"uct:ura 
de .l.a i.Ave•t:ig•c:ió.a. ea c:c:uno un criat:a..l., ya que c:rec:e c:::lel>ido a .l.• 
ac:u:mu..l..ac:iózz y es d.i'Pia.ib.l.e; ea a.si..m.iazno cODM:) un á.%bo.I., ya que 
co.af:i.at2alDl!lJ:J.t:e brot:a.n .rama.a de su t:.ronc::o princ::ipa..l.. Ot:.ra 
ca.ract:e.ríst:ic:a de .l.a• cl.iscip.J..i.nas duras-puras es su p::reoCU,p'ac:ión 
por :La. UP.iveraa.l..:i.dad y .muchas veces por .2.o euant:.i:ficab.1..e. Se 
deapo:ja. un prob.l.ema de aua c::~.1 .. e:jidadea para exponer .2.aa 
regu.I.a.r.:i.c:iad'.es e.l.egan.t:es que su.by"a.c::e.n a. cl.ic.ba.s c::a.zqp.2.e:jid.a.des. E.l. 
reau..Lt:acf.o de una in:vm•tigación e..xi~o•a e• un de•cub.r:i.mi.-.at:o, 
cua..z::tdc:> ..Ull!!.Zlos una exp..Z..ica.ción de ..Z.o que ha sida desconoc.ido bast:a. 
ahora. ..... En contraste, en ..Z.as ina.t:eria.s b..Z.andas-pu.ras, ta.l.es como 
..Z.a .historia., e.l. tra.ba;jo acacüémi.c:o znuc:has veces .recorre t:errenos 
que ya ha.a s.:ido exp..Z.o.ra.dos por ot:.ros. Los a.sunt:os básicos .recu.r.re.a. 
de u.na gene.racion a ..Z.a siguien.t:e: ..Z.os invest:.igadorea 
ii:r.depend.ient:e.s .inve.st:.iga..n ..Z.os zn.:i..s.mas Eenómenos y cada. uno presen.t:a. 
sus .ha.l...Z..azgoa ind.i v.iclua..l.es ••. i 7

2 

Asimismo, B. Clark maneja esta misma idea, en el sentido de que para la realización de 

ciertas tareas intelectuales específicas de cada disciplina opera una determinada tradición 

cognitiva que troquela en fonna diferente cada una de ellas. 173 

172 Becher. Tony (1992) "Las disciplinas y la identidad de los académicos". op. cit.. J>. 61 

17
.J Cír. Clark. Burton R. (1991) El sistenia de educaci<Jn ~·uperiar. Una ·"isiOn cornpurarii.·u Je lc1 organizc1ción 

acudé1r1ica. op. cit •• p. 33 
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Recordemos algunas de las caracteristicas encontradas en el IFUNAM. por ejemplo, el 

hecho de que es concebida la tísica como una "ciencia internacional" o "cosmopolita" .'74 I..as 

investigaciones y por tanto los "papen" pueden ser evaluados por pares en la medida en que los 

criterios metodológicos son compartidos y aceptados internacionalmente. Hay una red de 

relaciones internacionales entre los cientificos del área o colegios invisibles o cin:uitos de 

comunicación de la ciencia internacional, como se les ha nombrado. que se nutren por la 

asistencia a los Congresos Internacionales, las estancias de investigación tanto en el extranjero, 

por parte de los investigadores nacionales, como de los investigadores de otros paises en el 

nuestro. La realización de estudios de posgrado, la comunicación y la participación colectiva en 

equipos de investigación. Por ejemplo ya habíamos mencionado que en el área de la l""1Sica 

esperimental nudear, debido a la sofisticación de los aparatos de laboratorio y del desarroUo 

tecnológico, no hay ya laboratorios como parte de las universidades que estudian estos 

fenómenos, donde se encuentren las instalaciones necesarias, son corporaciones internacionales 

las que financian estos laboratorios. Los investigadores mesicanos en este campo van por un 

tiempo determinado al año, dependiendo del trabajo que vayan a realizar, con tiempo ya 

programado para ellos mediante convenios entre el laboratorio en cuestión y el IFUNAM, y 

realizan su trabajo esperimental en esta forma. 175 Esta condición propicia el trabajar con 

investigadores estranjeros. Así mismo, el desarrollo de las tecnologias de comunicación ha 

17 
.. Cf"r. Gouldncr. A.W. (1957) "Cosmopolitans and locals: towards an anal~·sis of tatent social roles". en 

Administrative Science Quutcrl.1·., nº 2. 1111. 281-306. 

1"5 Información pro110rcionada 11or una entrevistada. 
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llevado a que, por ejemplo, en el área de la f'asica teórica, se trabaje en equipo con investigadores 

de otros países vía el con-ea electrónico. 

A este respecto es interesante lo que plantea B. Clark: 

........ La f:i.•ic:a cueu't:a con •ubdi•cip.l.in..- t:a.u. :i..q:>ort:ant:e• C:OlllO .l.a 
óptica, .l.a mec:á.ZJ..ic:a., .l.os f.1.uidos, .l.a. física nuc.l.ear y .l.a física efe 
p&rticu..l.a.9 e.l.emezit:A.l.•• -é•t::A ú..2.t:i.ma •e c:oq:tone, por au pa.rt:e, de 
.1.a fí•ic:a de rayo• c:ó--.:i.c:o•, que eat::udia .l.a• pa.rt::i.cu..l.a• nat:u.ra.2.e•, 
y de .1.a fí•ic::a. de a.l.t:a energía ded.ic:ada. a .1a ut:i.l.±zac.:i.ón de 
ace..l.eraclore•.. E•t:a• subd:i.•c:ip.2.ina.• encierran e.spec::i.a.l..:i.dade• aún 
iná.a: eapec::ífic::as. COlllO ha obse%"V"a.clo Jerry Gast::on en Gzan :Sret:aiia, 

•61o en •.l. c:....,o de .l.a fía.:i.ca et. a1t:a e.nerg.ía e.xi•t:e un. clivi•:i.ÓD 
de traba;jo •lDlliUDllDt:e eapec:.:i.a.l..izada, c::ODDll1idad de 
iuveat::i.gado.re• ubicado• en ap.rox.i..mada.me.nt:e 20 univer•idadea y 
vario• ..l.aborat:orios independiezit:es, que ''est:á. divid:i.da. en ro3..es 
teórico• y ezper.:i.mant:a.l.es, .l.oa cuá.l.es a su vez cont::.:i.enen cliversos 
t::.:i.po• ele expe.rÍl:ll9Dt:a.I.i•t:a• y t:eó.ríc:o•''. La poai..b.:i..l..:i.c:l.ad de ezp.1.:i.c:ar 
.l.a..s grande• d.iferen.c:.:i.as ob•e.rva.b.l.ea e.a 2.a origin.a1idad, e.1 t:ipo y 
e.l.. grado ele CQllSHlt:enc:ia en e.1 Caza:s>O •e .:funcla. má• e.a. .l.a d.iv:i.•ión 
de1 t:raba~o que en e.l. origen socioeducativo y .l.os raagos 
i.n.s ti t:ucion.a.l.e• de au..s .miembros ''176 

Por otra parte la investigación económica tiene otras particularidades, es más bien 

locaJ.177 Si bien tiene un impacto internacional, éste es con aquellos países con los que se 

cornparte una historia común, culturas, lenguajes, etc ... A pesar de ello, lo notorio es que para 

los investigadores del área no es tan importante esta internacionalización, al rnenos no lo 

consideran como un criterio de valoración de los productos del trabajo de investigación, como 

por contraste para los fisicos, que valoran el impacto del trabajo vía las citas que 

internacionalmente se llevan a cabo de las publicaciones que tienen. 

176 Clark. Durton R.. (1991) El si.nema de educación superior. Una visión comparativa de la organi:::.ución 
acaJémic'1. op. cit. p. 65 

l'T'7 Gouldner. A.W. (1957) "Cosmopolitans and locals: Towards an analysis of latcnt social roles". op. cit. 
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Esto es: los requerimientos de la actividad académica son diferentes para cada instituto, 

mientras que el IFUNAM, en particular en las áreas esperimentales requiere de laboratorios. y 

por tanto de la presencia del investigador en las instalaciones f'isicas del Instituto. En las otras 

áreas del mismo IFUNAM y del DEc. dado el carácter intelectual del trabajo, y lo no necesario 

de trabajar en equipo o en una instalación particular, no es necesaria la permanencia en las 

instalaciones del investigador. De hecho es una caracteristica del trabajo académico, el que 

pueda llevarse a cabo en contextos diversos y no necesario en el institucional, lo que le permite 

organizar y distribuir su tiempo autónomamente. 178 

Por otra parte la diferencia en las condiciones de la infraestructura definen las 

condiciones de trabajo. Mientras que en el IFUNAM, su construcción fue diseñada exproreso 

para el trabajo que realizan. en donde la distribución de los espacios, para la organización de los 

mismos se toman en cuenta los reque.;mientos del trabajo de investigación del Instituto. Los 

investigadores del llEc. heredan su.~ instalaciones, quizá ya no muy adecuadas a los procesos de 

modernización del trabajo investigativo. 

Esto sin duda, desde nuestra posición guarda relación con las características de la 

disciplina. en tanto su propia estructura conceptual, pero también en tanto su tradición, 

historia y cultura particulares. 

En uno y otro instituto la organización del conocimiento tiene que ver con el grado de 

desarrollo y estructuración de la propia disciplina, Clark considera que: 

178 Clark., Burton R. (1991) El sistema tle educación superior. Una visión comparativa de la organización 
ucadénrica. 011. cit.., 11. 39. 
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"A.l. evo.l.uc.:i.ona.r .I.as .:i.ns t:.:i. tacione.s educa t:i v-a.s, ..l.as person.a.s y .I.oa 
g%Up0• dea&rro.2..2..ui caf::egoría• de-conoci.m..ienf::o, det:ezmiaada a•í ..l.a 
ex.:i.•f::encia y .l.a. .l.eg.:i.f::i.m:i.dad de cie.rt:o• tipo• de a.aber. También 
de.f.:i..Den .1.a. cat:egor.í.a.• de ..:l.zad:i.v:i.duo• que f::endrán e.l. pr.:i.?2.l.eg.:i.o da 
po•eer eat:oa cuezpe>• de conocimiento y de e;ie.rce.r .l.a auf::oridad que 
otorga die.ha p.ro.piec::f.ad''17

• 

Entre otros aspectos pensamos que el objeto de conocimiento de la rasica, es 

internacional, en tanto al objeto mismo, en tanto a las metodologías utilizadas para su análisis y 

en tanto la discusión de temas concernientes al estar al día en la problemática de la rasica, como 

conocimiento de f"rontera. Quizás el aspecto que marque la diferencia, es el de infraestructura 

técnica de los laboratorios. Las condiciones de financiamiento entre paises desarroUados y 

países como el nuestro, definen condiciones diferenciales de llevar a cabo la investigación en esta 

área. 

Por otra parte, la investigación eu ciencias económicas, está arraigada a las 

características históricas y culturales en las que se lleva a cabo. Las diferencias en las 

preocupaciones de las realidades a estudiar, las formas de abordar teóricamente, las 

interpretaciones que se elaboran, varían necesariamente entre paises de orígenes históricos y 

culturales diferentes. Quizás, por ello, sus procesos de internacionalización de la ciencia son 

dif"erentes. 

Efectivamente las diferencias disciplinarias sugieren diferentes formas de organización. 

Así Becher distingue ciertos comportamientos que coinciden con lo antes planteado: 

.. Si se está ope.ra.ndo 1ll2 e~ da.ro-puro en e2.. que .I.oa prob.I.amas 
pued.e.D. div:i.di:rse ~á.ci..lment::e, t:iene sent::.:i.do adopt::a..r e.I. en:foque 
coope.rat:ivo, donde 2..os .m.:i.e.mb.ro.s de un equipo estrec.hanaenf::e 
re.I.ac.:i.onados atacan .I.os prob..l.e.mas específicos, con;jl.lllt:á..ndo.I.os 

179 Ibídem. p. 53 
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de.-pizé• para .re•02..V11!!t.r e2.. prob2..ama como UD t:odo. Ei. t:.rabajo en 
equ.:i.,po .iiqp.l..ica n.at:a.ra..I.ment::e a.decuar•e a .l.a• .no.z:m.aAf de2.. g%"IJpO' y 
e•t&r d.i.-.pue•t::o a a.c4!11'pt:ar .l.a •obera.ní.a de.l. ~efe de dicho equipo. 
Por otra pa.rt:e, e.a. una .m.at:eria .b.I.anct..1-pura e.a .l.a que e.l. 
conooimient:o e• lao2...:i.•t::ico y .l.o• prob.l.ema.• t:iend.eD a clefi.nirae 
azqp.1.:L.amant:e, .120 pudiendo .subcl.i'V:i.c:l.i.r•e.l.o• fá.ci.l..ale.Dt:e, bay pe>co 
.:i..Dce.a t::.i. vo paza .rea..l.izar UD t:.ra.ba,jo en co.2.a.bo.ra.c:ió.n. La. 

.:i..nt:e.z.pret:ació.n •• ••e.ncia.l.miant:e uua. act::i.V"ida.d .iza.cl:i..v.i.c:lua.l.: cada 
••t:'U.cl:i.o•o t:ie.ne que vo.l.ver a ev:a.l.uar .l.a. evidet::ac:i.a. por •Í mi.amo. 
Por .2.o t::&a.f:o, no e• de •o~endar•e que •e e.pe.re que 2..o• 
••t:acl.:i.a.at::e• da2.. doct:o.ra.do 't:.raba;Jen por cu..at:a propia., no .hay 
g.rqprO• b:i.e.a dafinido• a .l.o• que pueden pertenecer, y ..l.o• 
..ape.z:-v:i.•or•• de .i.ave•tigac.i.ón a•ume.a. .má.• bien ei. pa.pe.Z. de 
caman.t:ari• t:.a• c::r.i tico• que de d.i..:rect::ore• de e• t:udi.o 0 • isa 

Otro aspecto, en las rormas de organización del trabajo académico que distingue a los 

dos institutos estudiados, tiene que ver con las rormas en las que se internalizan las culturas 

disciplinarias. Los estudiantes que realizan sus tesis, de licenciatura, maestría y doctorado, en 

los institutos respectivos, como procesos de iniciación a esa comunidad determinada, asimilan 

una serie de normas de comportamiento y de valores que corresponden a las culturas de cada 

uno de estos institutos. En el capítulo IV, vimos que en el caso del IFUNAM, es rrecuente que el 

acercamiento a este mercado de trabajo, se realice precisamente durante la etapa de rormación 

del investigador, al estar realizando su tesis de licenciatura o de grado. bajo la dirección de 

algún investigador del Instituto. Mediante esta relación el ruturo investigador va conociendo el 

comportamiento del mercado de trabajo y la cultura disciplinaria que le subyace. 

Estos estudiantes se incorporan, bajo la figura de becarios del Instituto, y se integran a 

equipos de investigación, que trabajan partes de un problema experimental, rundamentalmente 

a resolver. El asesor supervisa el trabajo y mantiene una relación jerárquica con el estudiante. 

180 Ibidcm. p. 63 
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Fundamentalmente en el trabajo de investigaclón experimental, se requiere que tanto el 

investigador, como el becario, asistan al Instituto con un horario fijo. En la medida en que el 

trabajo se realiza en equipo el acudir a las instalaciones del Instituto. laboratorios, salas de 

juntas, cubículos, etc., es indispensable.. Se cumple por lo tanto con un horario de asistencia al 

mismo. 

Uno de los aspectos importantes como hemos subrayado es el de las publicaciones, en las 

que son induidos como coautores. 

A pesar de las diferencias en el procedimiento de análisis llevado a cabo por nosotros y el 

que plantea Becher, la coincidencia en este punto fue también notoria: 

'' •.• en ias áreas d.e.l. co.noc.:i...mi.ent:o puro, no es sino .hast::a que e.3.. 
estudi.a.nt::e haya .:ingresa.do a.1 posgrado, cu.ando e!D:¡p:i..eza. eJ.. a.sUZlt::o 
fozma.I. efe .I.a iztic.:i.ación •..• Part:icu.l.az:ment::e en f:ema• 
expe.r.:i..ment:a..l.es, ios ase•ores pueden est::a.r est:.rec.hament::e 
.:i...u:vo.I.uc:::rado• con .1.o• e•t:ucl:i..a.nt;ea: de .hecho, pueden vwa.r.l.o• da:r'ant:e 
.breves ses:iones cada dí.a.. Los est:udi.a...c.t::es ele d.oet:orado que .l.ogz-an 
p.roduciz- re•u..Zf:ados int:e%DM!td..i.o• será.a a.l.ent:ado• .nozma.l.ment:e para 
pu.b.l..:i..c::az-1os como coa.ut:o.res de1 asesor y, posi.1:::>1ement:e, con 'U.Z:lO o 
.mas .miembros de1 grupo de .:i...nvest::iga.c::ió.n que hubiesen pa.rt:icipa.do 
en e.2. ~aba:jo". :z.si 

Por el contrario, en la investigación en el área de economía, no está definida la presencia 

de becarios que estén realizando sus trabajos de tesis, bien sea del nivel profesional o de 

posgrado. Los investigadores que recién se integran al Instituto intemalizan así mismo una serie 

de valores y comportamientos durante un tiempo de iniciación en el mísmo. La definición del 

trabajo de investigación que van a realizar la determina el investigador. El trabajo de 

investigación se lleva a cabo ntás bien en f"orma individual, por lo que no hay una exigencia de 

181 Ibidem,. 1>p. 62-63 
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presencia cotidiana en el Instituto. No hay horarios establecidos, mas que para la realización de 

actividades colectivas como son las juntas o reuniones de discusión académicas. Las 

publicaciones que se hacen van bajo la titularidad del investigador que realiza el trabajo. 

En este sentido Becher encuentra que: 

'".En .i.. .maf:er.:i..a• b.2.a.a.c:la.•......._pur.... .. • .. 2.o• eatud:La.a.Ce• gra.da.aclo• 
pu.41tden nego.c:i..ar no aó:Z.o •a. depa.rt:.a&1111tZJ.t:oa y aa••ore•, •.:i...no 1o• 
t:em.a.- da ~•'t:igac~ón. Le:Ja• de qae •e coa..:i.c:lere.a. como --.P.l.••do• 
•on t:rata.do• .cc:mac:> .u. propio• p•tzon.•• o perac112.a• que t:.r.aba.:tan .en 
.:fozm.a -Z.i:ldepezu:ü.ent:e. No ae .Le• p.idctt que o.b•erve.a reg.:Z.•• ~~- da 
a..:i.•f:ezsci•: paec&.A di-.po.ner d.it •u 1.:i~ .I.i.b.re:mente. E.2. cout:ac:t:o 
co.a e.J. ·~•or de .i.n9'8•t:..i.g•o:ió.n •• ge.zi.•.raiaa.nt:e uzi .a..uat:o de 
negoc.Z.acio.a. mu.Cu.A. S.:i. un ••t:ud:i.&af:• produce UA t;raba:jo ;para 
pubLioar.l.o, .apaz:ec~.llÍ. .i.Deqaí."VOc&ll:WDf:• b•:io •u nomb:r•'' • .z•2 

Otro aspecto importante que tienen las comunidades académicas es la forma particular 

de evaluación de su trabajo académico y el de su producción 183
• En este rubro las diferencias 

encontradas en ambos institutos rueron marcadas, ya en líneas precedentes mencionamos el 

hecho de la reglamentación formal para la calificación en el ingreso y permanencia en el 

mercado, sustentado en una lógica meritocrática. En el IFUNAM se requiere la existencia de 

grados académicos y de producción de investigación definida, lineamientos que provienen del 

Consejo Técnico de la Investigación Científica, instancia gestora que reglamenta y delimita el 

runcionamiento del mercado. Ante esta reglamentación formal, el propio Instituto establece una 

reglamentación definida, no escrita, en términos de la productividad y la participación en 

actividades de formación de recursos humanos y de dif"usión exigida para cada nivel académico. 

ur.i: Jbidcm. p. 63 

uu crr. SroUc-Heiskanen. Verónica (1992) "La 11osición cambiante de las unh·ersidades en el sistema de 
ciencia y tecnolOJ;?ía y los 11roblemas de la C\.'aluación de Ja in\•esri~ación unh·enitaria". op. cir. 
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Esta reglamentación que desde nuestro punto de vista obedece a una lógica funcional, del 

propio Instituto, es conocida por todos los académicos del mismo, así como por las instancias 

evaluadoras del trabajo de investigación. El requisito del grado de doctor, ha contribuido a 

uniformar académicamente el mercado de investigadores. Un aspecto a remarcar es el hecho de 

que en otros mercados de investigación del área y en los de las ciencias simUares en general, los 

criterios de valoración del trabajo académico son equivalentes, ésto hace que el mercado 

académico de investigadores de la UNAM sea competitivo con otros mercados. 

De acuerdo a Stolte-Heiskanen,'"" es justamente la estructura disciplinaria fuerte la que 

marca la tendencia a contar con elementos claros para la evaluación de la productividad. En el 

IFUNAM, hay una clara definición de lo que se espera de un investigador en términos de su 

productividad y de la formación de los recursos humanos. 

En el DEc, por el contrario, encontramos que la administración que reglamenta el 

mercado a partir de la lógica escalafonaria establecida por el EPA.'85 en menor grado por una 

lógica meritocrática, también presente en éste, pero como mencionábamos anteriormente con el 

uso de equivalencias a la exigencia de méritos académicos exigidos. No hay una reglamentación 

particular al propio Instituto, que le permita implementar esta lógica funcional, ante los 

requerimientos de D'lodernización del mercado. Podemos decir que este mercado se reglamenta 

por la ellÍstencia de "usos y costumbres", ley consuetudinaria, en cuanto a los procedimientos 

184 lbidcm. 

185 Esrututo del Personal Académico (1985). op. cit. 
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de evaluación, para el ingreso y la permanencia en el mercado (prol!lociones y 

definitividades).186 

Las entrevistas llevadas a cabo en ambos institutos nos hablan de la permanencia en el 

mercado es fundamentalmente por beneficios psicológicos, es decir como bienes de consumo 

complementario al salario, la satisfacción de pertenecer al IFUNAM y/o el llEc, a una 

comunidad académica reconocida y prestigiada, el pertenecer a un Instituto de investigaciones 

que tiene prerrogativas para el quehacer investigativo, en tanto que hay la posibilidad y la 

libertad para realizar investigaciones en el campo de la economia o la f'asica y a la misma 

Universidad. 

Asimismo estos mercados laborales, guardan diferencias en relación al comportamiento 

de otros mercados, en virtud de las propias preferencias profesionales que están en juego en la 

elección laboral, siendo más definida en el caso de los f'asicos y en cierta forma "accidental" en 

los economistas. Otros aspectos son la motivación y el esfuerzo, que los definen como sujetos a la 

voluntad de individuo. Estas características también estuvieron presentes en nuestra 

investigación en forma diferenciada. Parece ser que en tanto hay una reglamentación clara y 

definida, con reglas precisas para el funcionamiento del mercado, hay menos presencias de estos 

factores más subjetivos, que en el caso contrario, en el que parece efectivamente estar presente 

la motivación y la inspiración como factores determinantes de la productividad del mercado. 

Finalmente está el hecho de que el capital humano no puede separarse de sus propietarios, es 

decir la formación profesional, las habilidades y conocimientos adquiridos en cada uno de los 

ui6 Cfr. OoerinJ?;er .. Pcter B. y Piorc. Michacl ..J. (1983) ºLos mercados internos de trabajo". op. cit.. 
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investigadores de cada instituto. son propiedad del mercado, pero son asimismo propiedad de 

cada individuo.187 

La formación profesional como inversión de capital humano. inversión en educación y 

en fonnación en el trabajo. se presenta en fonna más clara en el IFUNAM. que en el llEc.188 

Es así que la caracteristica determinante de estos mercados. además de contemplar una 

serie de reglas administrativas para su funcionamiento. es el hecho de que el producto del 

mismo es el conocimiento y este tiene una circulación nacional o internacional. El consumo del 

producto le asigna un valor determinado. ésto se ellpresa vía las publicaciones de carácter 

nacional o internacional. con fuerte arbitraje y las veces que se cita internacionalmente el 

trabajo. Esto es dentro de esta lógica de méritos que cuenta para establecer un determinado 

lugar en la jerarquía académica. 

Estos circuitos de comunicación científica contribuyen a definir la jerarquización de las 

disciplinas. de hecho las disciplinas "duras" tienen mayor estatus y aceptación en las 

comunidades científicas que las disciplinas "blandas". Jerarquización que se reproduce al 

interior de la organización y administración universitarias.189 

Podemos decir. entonces. que la f'"15ica guarda mayores privilegios en la comunidad 

científica y la uni••ersitaria que la economía. 

187 Cfr. Bcckcr. Ga~· (1983) "ln,·crsión en capital humano e inJ?resos", op. ciL 

188 lbidcm. 

189 Fuentes Molinar., Olac y Gil Antón, Manuel (1987) "Ti11ologia de las condiciones institucionales de la 
profesionalización y la 8eJ!mentación del ntcrcado académico"., op. cit. 
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Los mercados de investigadores están reglamentados corno venirnos diciendo por una 

serie de normatividades administrativas, asimismo los puestos ocupacionales se definen 

jerárquicamente, es decir los diferentes niveles académicos con fundamento en el EPA, 190 (lógica 

escalafonaria), más además los dados por los méritos particulares que en la carrera profesional 

de investigación obtuvieron (lógica meritocrática) 

Finalmente nos parece pertinente terminar este trabajo con la idea de que la 

investigación llevada a cabo con la finalidad de analar el funcionamiento de dos mercados de 

trabajo de investigadores en la UNAM, el caso del Instituto de Investigaciones Económicas y el 

caso del Instituto de Física, nos permitió establecer diferencias cualitativas en la definición de 

estos mercados. Cabe aclarar que los hallazgos encontrados en este trabajo son aplicables a los 

dos institutos estudiados, que sin embargo, en alguna medida pueden ayudar a esplicar el 

funcionamiento de otros mercados con características similares. 

El funcionamiento de estos mercados está marcado por diferentes lógicas que 

interactúan y participan activamente en su reglamentación. Dos lógicas definidas en la 

reglamentación que denominarnos formal (lógica meritocrática y lógica escalafonaria), es decir 

la legislada y documentada y una lógica funcional, que participa en la reglamentación cotidiana 

del mercado. Estos dos mercados manejan en forma diferenciada estas tres lógicas en su 

reglamentación. 

Para concluir podernos decir que la documentación existente en cada uno de los dos 

institutos para reglamentar el funcionamiento de los mercados parte de la general, establecida 

190 Estatuto del Per.:ii<>nal Acudénrico (1985) op. cit. 
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por la adminiJ¡tración u11iversitaria, es decir la Legislación Universilaria,191 y los Reglamentos 

Intentos de cada Instituto. 19
" Ante ésto, cada administración en lo particular establece 

modalidades dif"erentes, que dan lugar a reglamentaciones contrastantes entre cada uno. 

Esta situación desde nuestro punto de vista, indica la existencia de un mercado 

constituido, funcional, moderno en el IFUNAM, que define permanentemente las reglas de 

operación del mercado, a diferencia del mercado del llEc, en donde la ausencia de estas reglas 

claras y definidas, no pennite el que se constituya y a la larga se consolide el mercado. 

Probablemente en otras unidades académicas se den situaciones similares. Es decir, la 

Legislacián Universitaria193 ofrece grandes referentes, que es necesario que sean limitados y 

acotados por el instituto, ce11tro, f"acultad o escuela. E11 la medida en que no se haga este ajuste, 

la "ambigüedad" de que hablábamos previamente seguirá presente. No es posible, por otra 

parte, que se deflna11 mucho las caracteristicas establecidas en la Legislac:ián U11i1•ersiraria,19~ ya 

que, esto podria sugerir no reconocer y aceptar las diferencias que existen en los modos de 

organizar la vida académica de las comunidades al interior de la UNAM. 

La lógica f"u11cional que aparece en la UNAM en los últimos años, va acorde a las 

condiciones en que las comunidades académicas se organizaron. Aquellas que venían 

191 Legislación Universilaria (1985) op. ciL 

192 Regh1menra del Instituro de Física (s/f) Unh·ersidad Nacional Autónoma de 1\-léxico. 
Reglanrento Interno del InsrUuto de Investigaciones Econónricas (1987) Unh·enidad Nacional Autónoma de 
!\'léxico. 

193 Legis/uc:ión Univer.!i·itaria (1985) op. cit. 

19
" Ibídem 
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estableciendo reglas de funcionamiento similares. en sus mercados académicos ya constituidos. 

adoptan fácilmente esta lógica. 
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ANEXO 1 

GUÍA PARA LA ENTREVISTA DE LOS INVESTIGADORES 

A. DATOS GENERALES 

1.-EDAD 
2.-SEXO 
3.- NACIONALIDAD 
4.- CATEGORÍA ACADEMICA 
S.- ANTIGÜEDAD: UNAM 

INSTITUTO 

B. FORMACION ACADEMICA 

1.- ESTUDIOS PROFESIONALES 

1.1 CARRERA 
1.2 INSTITUCION 
1.3 PAIS 
1.4 AÑOS. (FECHA DE INICIO Y DE TERM:INO) 
1.5 EXAMEN PROFESIONAL, (FECHA) 

2.- ESTUDIOS DE POSGRADO 

2.1 ESPECIALIZACIÓN EN: 
2.1.1 INSTITUCIÓN 
2.1.2 PAÍS 
2.1.3 AÑOS (FECHA DE INICIO Y DE TERMINO) 

2.2 MAESTRÍA EN: 
2.2. l INSTITUCIÓN 
2.2.2 PAÍS 
2.2.3 AÑOS, (FECHA DE INICIO Y DE TE~nNO) 
2.2.4 EXAMEN DE GRADO, (FECHA) 

2.3 DOCTORADO EN: 
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2.3.1 INSTITUCIÓN 
2.3.2 PAÍS 
2.3.3 AÑOS, (FECHA DE INICIO Y DE TER.MINO) 
2.3.4 EXAMEN DE GRADO, (FECHA) 

2.4 POSDOCTORADO EN: 
2.4.l INSTITUCIÓN 
2.4.2PAÍS 
2.4.3 AÑOS, (FECHA DE INICIO Y DE TER.MINO) 

3.BECAS 

3.1 NACIONALES: 
3.1.l INSTITUCIÓN OTORGANTE 
3.1.2 PERÍODO 
3.1.3 DE ESTUDIOS 

3.1.3.1 INSTITUCIÓN DONDE SE LLEVO A CABO 
3.1.4 DE INVESTIGACIÓN 

3.1.4.1 INSTITUCIÓN DONDE SE LLEVO A CABO 

3.2 INTERNACIONALES 
3.2.1 INSTITUCIÓN OTORGANTE 
3.2.2 PERÍODO 
3.2.3 DE ESTUDIOS 

3.2.3.1 INSTITUCIÓN DONDE SE LLEVO A CABO 
3.2.4 DE INVESTIGACIÓN 

3.2.4.1 INSTITUCIÓN DONDE SE LLEVO A CABO 
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C. REGLAS DE FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO 

1.- ¿Por qué escogió la investigación como alternativa profesional? 
2.- ¿Cómo ingreso al Instituto, por contratación de obra detenninada, por artículo 51, como 
becarios, por concurso abierto, como ayudantes de investigación, como técnicos académicos? 
3.- ¿Qué esperiencia de investigación tenia antes de entrar al Instituto?, ¿Dónde? 
4.- ¿Conocía a algún investigador del Instituto, por medio del cual entro al mismo? 
5.- ¿Qué opinión tiene del instituto? 
6.- ¿Qué actividades realiza anualmente? 
7.- ¿Por qué entro a trabajar al Instituto? 
8.- ¿Hay criterios explicitos de productividad en el Instituto? 
9.- ¿En qué consiste su trabajo de investigación?, ¿Cómo definiría a su disciplina? 
10.- ¿Qué productos obtiene; académicos; psicológicos? 
11.- ¿Cómo es evaluado? ¿Quiénes evalúan su trabajo? 
12.- ¿Ha tenido promociones?, ¿Cuánto tiempo pasa entre cada promoción? 
13.- ¿Ud. conoce los criterios de evaluación con que valorarán su trabajo, para las promociones 
y definilividades? 
14.- ¿Ud participo en ellos? 
15.- ¿Continua tomando cursos o programas de formación permanente? 
16.- ¿Qué tipo de org'1nización académica tienen? 
17.- ¿Cómo se distribuyen los estín1ulos económicos y los académicos en el Instituto? 
18.- ¿Qué tipo de relaciones se dan entre los investigadores? 
19.- ¿Y con el resto del personal? 
20.- ¿Se han ido in•·estigadores del lnstitulo? 
21.- ¿Cuál ha sido la razón? 
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GUÍA PARA LA ENTREVISTA DE LOS INTEGRANTES 
DE LAS COMISIONES EVALUADORAS. 

1.- ¿Qué criterios utilizan para la evaluación del trabajo de los investigadores? 
2.- ¿Son conocidos por los investigadores estos criterios? 
3.- ¿Son los mismos criterios para los diferentes procesos académicos? 
4.- ¿Para cada categoria y nivel se piden diferentes requisitos en cuanto a la productividad y a 
las actividades académicas? 
5.- ¿Quién definió estos criterios? 
6.- ¿Cómo manejan las equivalencias consideradas en el EPA. para cada nivel académico, en 
términos de los grados eugidos? ¿Tienen equivalencias ya definidas? 
7.- ¿Cómo están conformadas las comisiones dictaminadoras? 
8.- ¿Hay otras comisiones evaluadoras?. ¿Cómo están confonnadas? 
9.- ¿El Consejo Técnico ratifica normalmente los dictámenes de la Comisión Dictaminadora? 
10.- ¿La Comisión Dictaminadora ha elaborado dictámenes negativos para el caso de los 
concursos cerrados? ¿Por qué? 
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GUÍA PARA EL ANÁLISIS DE LOS DOCUMENTOS 
DE LAS COMISIONES EVALUADORAS. 

1.- ¿Hay reglas eiplícitas para el ingreso de los investigadores al Instituto? ¿Qué requisitos se 
establecen? ¿Se cumplen? 
:2.- ¿Son los mismos requisitos para cada categoria y nivel, en cuanto al ingreso al mercado y a 
la pennanencia en el, (Concuno abierto y concurso cerrado)?, ¿Cuales son estas? 
3.- ¿Se apega la contrataci6n y las promociones y definitividades al EPA? 
4.- ¿Hay equivalencias para los grados académicos requeridos en cada nivel académico? 
5.- ¿Cuenta la opinión del Director y del Consejo Interno, para las promociones y las 
definitividades?, y ¿Para otros procesos de evaluaci6n? 
6.- ¿Se manejan en las fundamentaciones para los concunos cerrados justificaciones no 
eiplicitadas en los criterios escritos que manejan la comisión dictaminadora y otras 
comisiones? 
7.- ¿Qué tipo de fundamentaci6n se utiliza para los dictámenes?, ¿Se toma en cuenta mas lo 
cuantitativo !no. de productos) o lo cualitativo, largumentaci6n sobre la calidad del trabajo) 
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